
COMO EXPERIENCIP -0 FIIO 

Y CONCEPTUAL EN LA MOVILIDAD 

LAS FORMAS HABITUALES DE ENTENDER LA IDENTIDAD DE UNA PERSONA RESPECT0 A SU 
CENERO, CUERPO, SEXO, ORIENTACION SEXUAL Y EXPRESIONES COMPORTAMENTALES 
SEXUALES, DESDE UN ESQUEMA FIJO, LINEAL Y MECANICAMENTE PREDETERMINADO, NO 
DAN RESPUESTA A U N  ORDEN QUE PARECE OPUESTO Y TRANSCRESOR DE LO PRESCRITO 
EN MATERIA SEXUAL. 

Una es mrjs aut4ntica en cuanto 
mas sepurezca a lo que siempre 

ha soriado de si misma. 

Agrado en Todo sobre mi madre, 
filme de Almodovar. 

L as vivencias de las minorias sexuales (MS) +n 
este caso de hombres que tienen sexo con otros 

hombres (cigarrones), travestis y transformistas (tra- 
bajadores sexuales o no) y homosexuales- eviden- 

4 cian en estudios realizados por Velandia desde 2002 - - que las formas habituales de entender la identidad de - - una persona con respecto a su genero, cuerpo, sexo, - -- orientaci6n sexual y expresiones comportamentales - sexuales, desde un esquema fijo y lineal, mecanica- 
mente predeterminado, no dan respuesta a un orden 
que parece opuesto y trasgresor de lo prescrito en 
materia sexual. 

Las explicaciones tradicionales lineales posi- 
tivistas de sexhlogos, especialistas de education 
sexual, sociologos, psicologos, trabajadores socia- 
les y antropologos, que pretenden ser interpretati- 

vas de estas sexualidades e identidades, necesitan, 
para ser realmente explicativas, trascender dichas 
propuestas tehricas. 

De ahi que se haga necesario el desarrollo de 
elementos conceptuales que permitan entender iden- 
tidades experimentadas en formas mas complejas, 
que a su vez posibiliten acoger variaciones tanto en 
las construcciones y manifestaciones sexuales como 
en las explicaciones teoricas de las mismas. 

Velandia recurre a nuevos paradigmas onto- 
16gicos y epistemologicos (teorias de sistemas, del 
lenguaje como generador de mundos y de las emo- 
ciones como motores de la acci6n humana), 
haciendo desde estos una lectura diferente a la 
construccion de la identidad, que pretende no ser 
lineal positivista sino sistkmica. 

Como afirma Lamas (1996): 
En todas las sociedades la avasalladora fuerza 
de la sexualidad, de la pulsion sexual, es cele- 
brada, temida, reglamentada y simbolizada. 
Cada sociedad establece una distincion entre 
lo que considera mormaln, aceptado como 
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sexualidad sana, y lo que considera ctanormal)), 
conceptualizado como sexualidad enferma o 
problematica [...I. De forma sutil e insidiosa, la 
cultura inviste a1 act0 sexual de cierto significa- 
do: valora o denigra algunas conductas. Cuando 
una sociedad condena determinados tipos de 
comportamiento, 10s obliga a llevar una vida 
s u b t e h e a  o una existencia clandestina. 
El ccdeber sen, de la sexualidad no incluye a 

las personas consideradas marginales por raz6n de 
su sexualidad, en especial a quienes vivencian y 
construyen relatos sobre su cuerpo, la percepcion 
de si mismas y sus relaciones con una singularidad 
especifica. Las experiencias de ciertas personas al 
vivenciar, emocionar y explicar su sexualidad, 
trascienden las construcciones tehricas de 10s 
sexblogos y especialistas de la educacion sexual, 
sociologos, psicologos, trabajadores sociales y 
antropologos, que pretenden ser interpretativas de 
sus sexualidades e identidades. 

MODELOS EN LA CONSTRUCCION 
DE LA IDENTIDAD 

La identidad ha sido estudiada y explicada 
desde diversos modelos. A continuacion se hace 
referencia a algunos de 6stos y se demuestra corn0 
las identidades sexuales, que suelen considerarse 
fijas, pueden y deben entenderse como moviles. 

Segun el concepto trabajado por Wade 
(2002: 255), la identidad se entiende como ctla 
idea y la sensaci6n de seguir siendo lo mismo a 
traves del tiempo)). Para dicho autor, (ten el mundo 
postmoderno 10s seres construyen identidades efi- 
meras con 10s retazos culturales que encuentran en 
sus andares)). En el Diccionario de uso del espa- 
fiol de Moliner (2002), identidad es ctla cualidad 
de idhtico, la relacion entre cosas identicas y la 
circunstancia de ser efectivamente la persona que 
se dice sen). En el Diccionario ideoldgico Vox 
(1998), la identidad se comprende como el cthecho 
de ser una persona o cosa, la misma que se supo- 
ne o se busca)). 

Las ideas expresadas en Moliner (ctrela- 
cionn) y en el diccionario Vox (ctque se busca))) 
conducen a la aceptacibn de la movilidad como 
una caracteristica de la identidad. Para Moliner, 
dicha movilidad se expresa en el enfasis que da a 
ctla circunstancia de ser [lo] que se dice sen). El 

concepto de tccircunstancia~) hace referencia a un 
ctaccidente de tiempo, lugar, modo, etc., que esta 
unido a la sustancia de algun hecho o dicho)); el 
concepto de ccaccidenten hace referencia a ese 
ccalgo que no es permanente sino algo que sucede 
ocasionalmente)). Tanto lo expresado por Moliner, 
ct[lo] que se dice sen), como la definicibn en Vox, 
(([lo que] se busca)), puede relacionarse directamente 
con lo tcefimeron de la identidad que aparece en el 
concepto expuesto por Wade. 

Conforme a Wade (ibid.), la identidad ttescon- 
de en su interior una complejidad multiple)); dicha 
complejidad puede comprenderse si logramos 
entender que la construccion de la identidad remite 
a un triple ambito relacional: a1 contexto, a lo situa- 
cional y a la relacion consigo mismola. 

Modelo contextual 
La identidad se explica, desde la concepcion 

clisica, como algo inmutable, etemo y atemporal, por 
lo que se asume que identidad y ser son lo mismo. 

Segirn F. Barth (1 969, citado por Agier, 2000), 
10s procesos identitarios no existen fuera de con- 
texto, pues se realizan a partir de retos precisos que 
e s t h  en juego y pueden ser verificados a nivel local. 
Los retos son parte de la identidad y son funda- 
mento de redes. La identidad es lo que se pone en 
relacion. Para M. Auge (1994, citado por Agier, 
2000), ctla aproximacion contextual implica una 
concepcion relacional de la identidad, ya que el 
punto de partida de la busqueda identitaria consis- 
te en que siempre se es el otro de alguien, y en la 
medida en que dicha identidad emana de la rela- 
cion con 10s otros, problematiza y termina por 
transformar la cultura [...I. La cuestion identitaria 
se convierte en un problema de ajuste, a la vez 
social, en su definition e individual en su expe- 5 riencia [. . .]. La identidad remite a un afuera, a un - - 
antes y a 10s otros)). - - - - - 
Identidad desde el modelo s isthico - 

El organismo es un ser organizado y autoorga- 
nizador. Un concepto que tiene su origen en el pensa- 
miento kantiano, es el de auto-organizacih con el fin 
de definir caracteristicas de la naturaleza de 10s orga- 
nismos vivos. Para Riera (2001), ct[l]a ciencia cliica 
privilegiaba el orden, el determinismo, la regularidad, 
la legalidad, la estabilidad y previsibilidad de la 
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naturalezm. Su aspiracion era descubrir lo inmuta- 
ble, lo permanente, mas alla de las apariencias del 
cambio. Las leyes universales de la dinamica clC 
sica heron conservadoras, reversibles y determ- 
nistas. La definition de un estado del sistema y el 
conocimiento de la ley que rige la evolucion, per- 

6 mitian deducir, con la certeza y la precision de un - razonamiento Iogico, la totalidad tanto de su pasa- - - - - do como de su futuro. - - Esto explica por quk, desde las epistemolo- - gias convencionales o positivistas, se ve el mundo 
de manera lineal y se asume la identidad aferrada 
a una voluntad predeterminada y fija. Hoy se sabe 
que las trayectorias que parecen tan reales son 
idealizaciones: el mundo reversible no es un caso 
extraiio y particular de la realidad. En un mundo 
determinista, la irreversibilidad y lo movil no ten- 
drian sentido, ya que el mundo del maiiana estaria 

contenido en el mundo de hoy. 
Con la termodinamica surge un 
desafio a la fisica clbica; en su 
segunda ley, se hace la clara 
diferencia entre procesos rever- 
sible~ e irreversibles. 

A1 definir la entropia, se 
da un paso importante para 
comprender la irreversibilidad. 
La entropia se explica como la 
tendencia natural de un sistema 
a entrar en un proceso de desor- 
den intemo. Este tkrmino, toma- 
do por Shannon (1916) de la 
termodinhica, es empleado a 
veces como sin6nimo de incerti- 
dumbre. La entropia expresa el 
cardcter aleatono y por tanto 
imprevisible de 10s movimien- 
tos de las mol6culas de gas; 
como la incertidumbre, se rela- 
ciona con el cdc te r  aleatono 
y, en consecuencia, imprevisi- 
ble, de las seiiales del mensaje 
(Thiers y Lemperur, 1975). 

Con la entropia, se intro- 
ducen el tiempo y la historia 
en un universo que la fisica 
clasica habia descrito como 
etemo; se hace posible la tem- 

poralidad. Durante siglos, muchos cientificos asu- 
mieron, a partir de las leyes fundamentales de la 
fisica, que el proceso de evolucion biolbgica era 
una rara excepcion. Hoy, en cambio, se sabe que 
10s sistemas abiertos, como lo es el humano, inter- 
cambian materia y energia con 10s seres que estan 
en sus alrededores, es decir, con el mundo exterior 
(Prigogine, 1996), en este caso con 10s demas 
seres en el entomo sociocultural. 

Con este analisis no se pretende proponer un 
modelo que explique la identidad basado en la fisica, 
sino advertir como, con conceptos del modelo sisthi- 
co, se puede explicar la construccibn de la identidad. 

Todo sistema abierto recibe, transforma y da 
energia; en consecuencia, toda persona esti en 
permanente movimiento y en constante cambio. 
Se concluye asi que toda persona no es un ser ter- 
minado, sino en perrnanente desarrollo, un ser 
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dinamico que ctesta siendo)) en cada inomento, en 
el encuentro con el otro o la otra, en una cultura y 
una sociedad. 

Cada ser humano se reconoce en lo cotidiano, 
en el tiempo y el espacio, a partir de las vinculacio- 
nes que establece en razon de ser ecosistemico, 
debido a que existe un intrincado nexo entre 10s 
seres humanos y sus ambientes biofisicos, sociales y 
economicos que se refleja en el estado de salud fisi- 
cay emocional de la poblacion. Velandia se refiere, 
entonces, a las mutuas y complejas relaciones entre 
la sociedad y la naturaleza, a travQ de las cuales la 
primera modifica el medio para su propio desarrollo, 
como tambien el medio determina aspectos emocio- 
nales y fisicos del ser humano. 

En ese constante tcestar siendon hay algo en 
el ser que es fundamental: lo qne ha vivido: se es 
hist6rico. Cada situation que se experimenta, tiene 
como fuente lo vivido y lo trascendido. Aun cuan- 
do en esencia se (testa siendon uno mismo, se 
generan una serie de cambios que transforman la 
identidad. Todo cambio es viable a partir de 10s 
aprendizajes, experiegcias y emociones vivencia- 
dos previamente por tal razon. 

Las reflexiones de las personas se relacionan 
con sus experiencias de estar siendo, que vinculan 
necesariamente su vivencia del cuerpo, el vestido, 
el lenguaje o las relaciones con 10s demb; es 
decir, la identidad es dinamica. No es algo cuya 
construccion ha terminado; a1 contrario, se edifica 
en relacion consigo mismo, con 10s demas y con 
la cultura. 

Recalcando el concept0 de movilidad y la 
idea de que el ser se construye en la cultura a par- 
tir de la dinamica propia de 10s sistemas, Velandia 
considera que ctla identidad puede definirse enton- 
ces como: las ideas y las sensaciones moviles que 
tiene el ser humano, en una sociedad y tiempo con- 
cretos, de ser lo que busca ser con relacion a la cul- 
tura, a otros seres en su entomo y consigo mismoia 
v de sermir siendolo en el transcurso del tiemuo)). 

asuncion, en algunos casos, hace posible la perpe- 
tuacion de la cultura y, en otros, la transformaci6n 
de &a. 

Una de las propiedades de 10s sistemas vivos 
es su contextualidad. Para la comprension de estos 
sistemas se debe pasar de entender sus elementos de 
manera simplificada, aislados y desligados unos 
de otros, a percibirlos como productos, productores 
y transformadores de 10s contextos en 10s que esthn 
inmersos y, por tal razbn, de la cultura. Los siste- 
mas no pueden ser comprendidos por un metodo 
que aisle, desligue, simplifique y busque causas 
unicas, ya que existen en una compleja trama de 
interrelaciones que 10s determinan. En el caso de 
10s sistemas vivos, btos existen gracias a esas rela- 
ciones con el medio, a lo que se ha denominado 
ctacoplamiento estructural con el media)). Entonces, 
la identidad deber ser entendida contextualmente, 
y quien desee comprenderla, debe reconocer que 
su explicaci6n y vivencia estan influenciadas por 
su propio contexto, como tambien por aquello que 
esta en capacidad de observar o distinguir. 

Wade (2002) considera que las identidades se 
establecen por medio de repetidos actos de represen- 
tacion, de identificacion, y que las diferencias que 
constmyen la identidad tienen que ser marcadas, 
observadas e indicadas por 10s sujetos en su vida 
cotidiana. En consecuencia, la identidad se vuelve a 
establecer o a reforzar con cada identificacion. 

La cultura y la sociedad fabrican las ideas 
de aquello que la persona ctdeber sen) con el fm de 
reproducir el orden social, y desde ese patron de 
oposicion binaria, toman forma en las personas las 
practicas, ideas, discursos y representaciones socia- 
les por las que son reconocidas o estigmatizadas. En 
la aproximacibn contextual, el sujeto debe pensar- 
se a si mismo a partir de la mirada externa (Agier, 7 
2000). El sujeto construye para si, a partir de lo que - - 
le han dicho o ha entendido que ctdebe sen), una = - 
identidad, una manera de comprenderse, un ctqnerer =: - 
sen) que siempre tendra como referente el ctdeber - 

Esta definicion explicaria, por un lado, que la sen), para aceptarlo o negarlo parcial o totalmente. 
identidad es la emergencia de una constmcci6n, no En trabajos anteriores (Velandia, 1999) habia - 
siempre consciente, que afecta 10s procesos de propuesto que ccel proceso de constmccion del 
socializacion del sujeto; y por el otro, que a travks "querer ser" implica una mptura entendida como 
de la educacion (formal, no formal e informal) se una toma de posicion frente a1 "deber ser")). En 
proveen a las personas 10s referentes de un ctdeber consecuencia, cada persona se construye basando- 
sern de la identidad, basados en la cultura, cuya se en el ctdeber serx, pero, en especial, teniendo 
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como referente sus propias vivencias y sentimien- 
tos, es decir, a partir de la conciencia de su ccque- 
rer sen), de lo que considera que quiere, desea y 
necesita para si. El ccquerer sen) prima sobre el 
ccdeber sen) en la medida en que reafirma las diver- 
sas identidades sexuales. 

En su proceso individual de ccquerer sen), 
10s seres humanos pueden reelaborar el deseo y 
redireccionarlo. Incluso nna vez vivenciado un 
deseo, pueden pensar en el reconocimiento de 
otro y dar continuidad a su proceso de construc- 
cion de identidad. Por ejemplo, algunas personas 
en la comunidad consideran que ciertas prhcticas 
no son adecuadas o pueden ser antinaturales o 
anormales; para ello aceptan o niegan dicha valo- 
ration, de acuerdo con lo que han decidido que 
quieren para si. La persona tiene de si y para si 
una identidad particular que se fundamenta en su 
querer ser. 

Las personas son reconocidas en una identi- 
dad que es construida e identificada desde afuera a 
partir del ccdeber sen); es decir, una persona tiene 
tantas identidades sociales como personas preten- 
den identificarla. 

Las personas, especialmente quienes forman 
parte de las MS, no viven el ccdeber sen) en sus 
procesos de socializacion, como tampoco su ccque- 
rer sen), dado que las representaciones sociales y 
culturales, ademas del cruce de miradas (familia- 
res, escolares, eclesiales), afectan su propia cons- 
truccihn y sus procesos de socializacihn. Como 
respuesta al acoplamiento estructural con el 
medio, en sus interrelaciones la persona se traicio- 
na a si misma, traiciona su ccquerer sen) por efec- 
to de la presion social y de acuerdo con sus 
propias necesidades de hacerse visible o invisible. 

8 De la misma manera asumen una identidad que se 

- - moviliza de acuerdo con el tip0 de relaciones - - sociales relativas a nna cultura y sociedad especi- - - - ficas. La identidad es movil porqne (testa siendon - 
ecosistemica y culturalmente; pnede entenderse 
como la mezcla entre aquello que se espera que 
Sean las personas y lo que ellas mismas desean ser, 
composici6n y experiencia que se denomina iden- 
tidad de socializacidn. 

El ccestar siendon es el product0 de las rela- 
ciones simbolicas entre el ccdeber sen) y el ccquerer 
sen) -4 mas concretamente entre la cultura y la 

sociedad- y aquello que la persona identifica de 
si y para si misma. Las diversas identidades'son el 
efecto de la representacion particular del mundo y 
de si mismo, es decir, lo individual. 

Modelo constructivista . 
Este enfoque hace enfasis en lo situacional 

de la identidad. Como se afirmo anteriormente, las 
identidades no son so10 particulares, sino tambih 
sociales. Barth, citado por Agier, considera que la 
realidad se construye por medio de las representa- 
ciones de 10s actores, construccion subjetiva que 
forma parte de la realidad qne el observador debe 
tener en cuenta (Agier, 2000). 

El trinsito identitario, segun Velandia, se rea- 
firma en la socializaci6n, a partir de la emoci6n 
que produce el ctreconocimiento)> que dichos 
hechos generan en las demas personas. Aun cuan- 
do es evidente que este (creconocimiento)) produce 
exclusion, y en algunos casos separacion social, 
escolar y familiar, es a su vez un espacio contextual 
de reafirmacion identitaria que se transforma en 
aquello que se quiere ser. 

La movilidad de la identidad tambien la brin- 
da su condicion situacional. Para Mitchell (citado 
por Agier, 2000), ccel granero cultural se construye 
y utiliza segun las selecciones situacionales, lo 
que puede hacer que sus componentes se vuelvan 
diversos y contradictories)). La identidad remite a 
una situation espacial (aqui) y temporal (ahora) y 
a lo que sucede en la persona y en su relacion con 
las demas. La representacion puede contemplarse 
desde dos imbitos diferentes: el social y el indivi- 
dual. La vivencia personal de la temporalidad y 
especialidad determina una forma particular de 
asumir el mundo a la cual llamariamos identidad 
(que hace enfasis en la funcion historica del cons- 
truct~). Los sistemas sociales no se producen en el 
vacio, aislados completamente de otros fenbmenos; 
por el contrario, tienen un entomo, es decir, estin 
imbricados en fenomenos sociales y culturales. 

Existen tres sistemas de representaciones de la 
conshuccion identitarias: el primer0 tiene que ver 
con las representaciones sociales, desde las que se 
espera que cada ser vivencie la vision ccoficialn del 
mundo -n este caso, de la sexualidad- que se 
asume en el ccdeber sen); en el segundo, las represen- 
taciones particulares de quien se identifica a si 
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mismo -significado que tiene para cada persona 
el mundo y la sexualidad que quisiera experimen- 
tar) en su ccquerer sen+; y tercero, las represen- 
taciones que 10s seres se ven obligados a asumir 
en sus procesos de socializacibn, y que se eviden- 
cian en el proceso de intercambio social, en el 
ccestar siendo)). 

El entomo y las situaciones en que las perso- 
nas se interrelacionan con las demas que frecuentan 
dicho entomo, influyen en el tipo de construcciones 
identitarias que todas y cada una producen. Sin 
embargo, debe evidenciarse que el ser humano, a 
diferencia de 10s otros seres vivos, ademas de actuar 
en congruencia con el medio y la sociedad (con- 
text~) a partir de sus representaciones (lo situacio- 
nal), debe actuar en congruencia consigo mismo. 

Todo conocimiento es una representacion de 
la realidad, de ahi que la epistemologia constructi- 
vista plantee que el conocimiento se hace posible 
al percibir, distinguir y significar la realidad. En el 
ser humano la cognicion opera en tres dimensio- 
nes: la persona conoce algo en la medida que lo 
distingue como algo, lo percibe como algo y lo 
significa para algo. Ese algo que se conoce, se 
constituye en la base de la emergencia de otras 
nuevas percepciones, distinciones y significacio- 
nes. Cada persona, por su historia particular, ha 
venido configurando un sistema cognitivo que la 
lleva a percibir, distinguir y significar de manera 
distinta y irnica, de ahi su necesidad de actuar en 
congruencia consigo misma y a partir de esa reali- 
dad que ha construido para si. 

Aunque aparentemente quienes establecen con 
otras personas una conversacion se encuentmn en un 
context0 relacional determinado (geografico, cultural, 
social, particular), lo que ocurre en cada unoluna de 
10s interlocutores tiene un trasfondo particular e invi- 
sible de intenciones, inquietudes, intereses, emocio- 
nes, significados y sentidos. De tal manera, la danza 
que es la conversacion es una danza de icebergs, es 
decir, tan solo se evidencia el aspecto m& superficial 
de cada interlocutor, dejando oculto dicho trasfondo y 
acomodhdose, como en una danza, a1 ritmo y las 
necesidades de la pareja. En tal sentido, lo que ocurre 
en la estructura interna de cada bailarin(a), queda 
oculto para su pareja de baile. Cada persona percibe 
de la otra, del medio en que se encuentra y de si 
rnisma lo que ms perceptores le permiten. 

IDENTIDAD, REALIDAD 
Y CONOCIMIENTO 

La realidad y el conocimiento se conciben 
como un sistema de relaciones. Las distintas reali- 
dades se constmyen en la medida en que 10s siste- 
mas observadores distinguen caracteristicas y 
elementos en el medio extemo, es decir, en tanto 
diferencian una cosa de otra y crean contrastes y 
oposiciones en la realidad. En esta perspectiva, la 
realidad que se percibe y significa, es una cons- 
truccion que se hace a partir de 10s esquemas pro- 
pios de distincion que maneja el ser humano como 
observador y no una entidad objetiva y absoluta 
que se puede aprehender mediante 10s sentidos 
(empirismo) o la raz6n (racionalismo). 

En lo humano, vivir es conocer. Como seres 
vivos tenemos una relacion de congruencia con el 
medio, y su fin es mantener la vida. Para poder 
vivir se requiere tomar energia del entorno, es 
decir, conocerlo. Conocer, en este caso, hace refe- 
rencia a la capacidad de la persona para percibir su 
entorno y actuar de acuerdo con su percepcibn. 
Asi, el conocimiento se hace d i d o .  cuando sirve 
para resolver la relacibn medio-sobrevivencia. 

La persona que forma parte de una MS, no 
siempre percibe cuindo 10s estimulos, que son 
producidos por el medio, potencian en ella algun 
cambio estructural, y mucho menos se da cuenta 
de que dichos cambios se estan produciendo. 

El ser humano percibe tan so10 aquello para 
lo que esta en posibilidad de hacer distinciones. 
Lo hace con sus sentidos, al igual que 10s otros 
seres vivos, per0 distingue usando sus sistemas de 
percepcion te6ricos, experienciales y emociona- 
les. Actuar en congruencia con el medio, consigo 
mismo y con la sociedad, no se hace unicamente 
por medio de procesos racionales, sino tambikn 9 
desde Mgicas constmidas de acuerdo con las his- 
torias emocionales. - - - - - 

ONTOLOG~A CONSTITUTWA - 
Maturana (1 997: 50) sostiene: 
[...I si queremos entender el fenbmeno del 
conocimiento, si queremos entender el sistema 
nervioso, si queremos entender lo que pasa 
en la convivencia, tenemos que hacemos 
cargo de este curioso fenomeno: 10s seres 
humanos y 10s seres vivos en general no 
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podemos distinguir en la experiencia entre lo 
que llamamos ilusion y perception como 
afirmaciones cognitivas sobre la realidad. 
Esta aseveraci6n lleva a pensar que la identi- 

dad no es un hecho real, sino'una ilusion porque, 
a1 usar el lenguaje (un generador de mundos) para 
entenderla, lo que cada quien entiende como iden- 
tidad propia o la del otro es tan so10 su propio rela- 
to cognitive o, mas exactamente, lo que alcanza a 
distinguir de lo que el otro o la otra le relata de si. 

La identidad es ilusibn, pues, si comprende- 
mos que la realidad se construye desde una onto- 

Una persona se relaciona con muchas mas, y 
cada una de ellas tiene sus propios dominios expli- 
cativos. Pudiera afirmarse entonces que hay sobre 
una persona o un hecho tantos dominios explicati- 
vos como personas pretenden explicarlo; por tanto, 
quienes interactkin son generadores de multiples 
realidades que se pueden considerar legitimas y 
necesariamente diferentes por ser particulares. 

Las identidades sociales de alguien se posibi- 
litan en la construccion de acuerdos o, mas con- 
cretamente, en la posibilidad de aceptar diferentes 
realidades y validar distintas explicaciones con 

logia y sabemos que Csta no necesariamente tiene respecto a dicha persona. 
que ser obietiva, sino clue es constitutiva, entonces El enfoque sist6mico entiende a1 ser humano - 
comprenderemos que el criterio de validez de la 
realidad del otro o la otra se da a partir de la efec- 
tividad que pueda tener para ellla observador(a) y 
de las condiciones en que dicho(a) observador(a) 
ve o escucha. A continuaci6n, se profundizara en 
10s aportes de esta nueva propuesta ontol6gica que 
se sustenta, s e ~ n  el sociologo Rafael Echeverria 
(1996), en afinidades con distintos autores, como 
10s filosofos Nietzscfie y Michael Graves y el bi6- 
logo Maturana. 

Desde la ontologia constitutiva, que entiende 
el lenguaje como generador de mundos, se concibe: 

. a 10s seres humanos como seres lingiiisticos; 
el lenguaje como generativo; 
que 10s seres humanos se crean a si mismos 

en el lenguaje y a traves de &e. 
Explicar es proponer una reformulaci6n de la 

experiencia en una forma que resulte aceptable 
para quien observa. Ninguna proposicibn explica- 
tiva es una explicaci6n en si, dado que Csta se 
constituye en dos dominios: 

La aceptacion que hace el/la observador(a). 
Es decir, una explicaci6n es valida porque 
satisface el criterio de validation que consti- 
tuye su experiencia como el dominio expli- 
cativo de la misma. La explicaci6n que el 
otrolotra hace de una persona, tiene sentido 
para dicha persona cuando en dicha explica- 
ci6n ve reflejada su experiencia particular. 

La aceptaci6n que la persona observada 
hace de la explicacion. Cuando las explica- 
ciones del observado y el observador coinci- 
den, se presenta un acuerdo y se actha en 
funcion de esa nueva realidad. 

y la sociedad como sistemas, y las identidades 
como emergencias sistkmicas. Dadas las propieda- 
des de 10s sistemas vivos (Velandia, 2003), se 
puede concluir que 10s enfoques contextual y 
situacional son complementaries, interrelaciona- 
dos, interafectados e interdependientes; y que, 
ademas, en la construcci6n de la identidad el 
encuentro consigo mismo juega un papel funda- 
mental, pues desde kste se constmyen las repre- 
sentaciones y se valida el contexto. 

Las identidades sexuales pueden ser de gene- 
ro, de cuerpo, de sexo, de orientacion sexual y de 
expresiones comportamentales sexuales.' En el 
caso de las travestis, se surna la identidad de ves- 
tido y, en las que son trabajadoras sexuales, su 
identidad como tales. Como afirma Peter Wade 
(2002: 255), ctlas identidades pueden entrar en 
conflicto, cobran su significado a partir de diver- 
sas redes y de su interaccibn, y 10s valores que se 
le atribuyen a una identidad determinada, inciden 
en la manera como se reclama o se configura dicha 
identidad)). 

Las MS suelen verse obligadas a definirse en 
su identidad a partir de sus dominios explicativos, 
ademas de la presion extema ejercida por personas 
tales como representantes de la autoridad, las orga- 
nizaciones que con ellaslellos trabajan y demas 
miembros de la comunidad. En estas redes de inter- 
carnbio, determinados valores movilizan la cons- 
trucci6n de la identidad. 

El reconocimiento social de las MS se mani- 
fiesta como agresion, exclusion y separation 
social o familiar, y en formas de reconocimiento 
que incrementan, a su vez, su propio autorrecono- 



cimiento. Este reconocerse se hace a travis de 10s 
relatos que cada observador construye sobre estas. 

Como afirma Wade (2002), la psique de la 
persona se forma por medio de las identificaciones 
asumidas desde la infancia, per0 tambih se esta- 
blece corporalmente, y el cuerpo se construye en 
el proceso de formaci6n social. Tal y como se 
aprecia en el cuerpo de muchas personas en las 
MS, 10s cambios corporales son un signo de la 
construcci6n de su identidad y a su vez se convier- 
ten en un espacio desde el cual se consolida la 
estigmatizacion, la vulneracion y la exclusi6n. 

Para Velandia (2004). no se tiene m a  identidad , , 
como algo construido y terminado, pues se esth sien- 
do y haciendo una identidad de manera dinhmica en 
relacion consigo mismo(a), con los/las demh y con 
la cultura, a partir de c6mo la persona se experimen- 
ta a si misma; y en relacion con las demhs, explica 
dicha situation y se emociona con &a. 

Para este autor, la movilidad de la identidad, 
sistemicamente hablando, hace referencia a la posi- 
bilidad que existe de que la identidad cambie en el 
tiempo, a partir de las felaciones sociales y por inter- 
influencia con el medio, la cultura y la sociedad. 

Velandia considera que la identidad puede 
entenderse corno la emergencia de una construc- 
cion, no siempre consciente, que afecta 10s proce- 
sos de socializacion del sujeto. Para este autor, la 
identidad emerge de la vida cotidiana, mhs especi- 
ficamente de la educaci6n (formal y no formal), 

'En las pr6cticas er6ticas contempiadas como posibilidades de 
obtener placer existe una amplia gama de probabilidades. 
Con el fin de hacer referencia a Pstas, el autor toma presta- 
do del sex6logo mexicano Eusebio Rubio el concept0 de 

que provee a las personas de 10s referentes del 
ccdeber sern de la identidad. Dichos referentes 
e s th  basados en la cultura, son propios de una 
sociedad y tiempo determinados, y esthn afectados 
por 10s procesos de interrelacion e interdependen- 
cia del individno. 

La situation y el entorno en el que las perso- 
nas se interrelacionan, tienen una serie de caracte- 
risticas que influyen en el tip0 de construcciones 
identitarias que producen entre todas y cada una. 
La sociedad y la cultura como sistemas tienen 
resistencia a1 cambio. Sus redes elasticas, por un 
lado, posibilitan que 10s seres que conforman el 
sistema hagan cambios en su estructura, en su 
ccquerer sen); por el otro, presionan para que las 
personas tiendan a regresar a la estructura original 
(deber ser). En la prictica, en 10s procesos de socia- 
lizaci6n las personas se ven obligadas a alejarse de 
su ccquerer sern para acomodarse estructuralmente a1 
sistema, asumiendo un comportamiento, un ccestar 
siendon que puede explicarse como una acomoda- 
c i h  a1 macrosistema. 

El ser humano es integral. De ahi deriva la 
importancia en reconocer las variaciones que 
emergen de sus propiedades como sistema. La per- 
sona no tiene una identidad sino mhltiples identi- 
dades particulares, sociales y de socializacion en 
relaci6n con su sexo, su cuerpo, su ginero, su 
orientation sexual y sus expresiones comporta- 
mentales sexuales. 

expresi6n comportamental sexual (ECS), ya que este no posee 
la carga estigmatizante de conceptos previamente utiiizados 
en la terminologia sexoldgica, tales como aberraciones 
o parafilias. 
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