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Nuestras investigaciones/dorxs: ¿tienen sexo?

Reseñ� a de List Reyes, M. y Me/ñdez Tapia, J. M. (coords.). (2023). La 
investigación del sexo. Aportes analíticos, metodología y experiencias de  

trabajo de campo. Me/xico: Fides Edicioñes

LUCIANA V. ALMADA

CAM ROQUE�  LO� PEZ

Investigar el sexo hoy

El libro que estamos reseñ� añdo es el resultado de muchos añ� os –ma/s de quiñce– de 

ví/ñculos cruzados eñtre uñ grupo de iñvestigadorxs de Me/xico y Argeñtiña, y de 

uña meditacio/ ñ coñjuñta sobre el trabajo de iñvestigacio/ ñ: co/ mo iñvestigamos y 

que/  reflexioñes podemos geñerar desde ñuestras latitudes. A fiñales del 2023 se 

realizo/  uña preseñtacio/ ñ eñ el  V Encuentro de Sexualidad, Cuerpo y Género, y el  II  

Coloquio Internacional Figuraciones del Sujeto y Horizontes de Subjetividad , orgañi-

zados desde el Ceñtro de Estudios Avañzados de la Facultad de Cieñcias Sociales eñ 

la Uñiversidad Nacioñal de Co/ rdoba. Alguños de los trabajos reuñidos eñ el libro, 

que procedeñ tañto de pesquisas de grado como de posgrado, fueroñ compartidos 

eñ las mesas de iñtercambio de esos eveñtos, mieñtras que otros se preseñtaroñ 

hacia fiñales del 2022 eñ uñas jorñadas hí/bridas llamadas La Investigación del Sexo, 

realizadas desde la Beñeme/rita Uñiversidad Autoño/ ma de Puebla. A esta relacio/ ñ 

se le sumañ los iñtercambios que se dieroñ eñ el marco del Congreso Internacional  

de Artes y Humanidades “El Cuerpo Descifrado” eñ sus edicioñes de 2017 y 2019. 

Rescatamos esto para dar cueñta de uña trayectoria compartida, auñque ño ñece-

sariameñte homoge/ñea o uñificable, y uña lectura de los trabajos que compoñeñ el 

libro, ño reductible a las pa/giñas efectivameñte (d)escritas eñ esta reseñ� a.
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Desde su iñicio, la compilacio/ ñ explicita uñ posicioñamieñto prosexo y anti-

capacitista  que recorre todos los artí/culos, eñ formas que eñ alguños es ma/ s evi-

deñte que eñ otros. Eñ uñ señtido ma/s geñeral, la sexualidad como espacio de iñda-

gacio/ ñ desbarata de mañera iñeludible aquello que se coñsidera como “autoevi-

deñte” eñ te/rmiños de distiñcioñes epistemolo/ gicas ba/ sicas, como sujetx coñocedo-

rx, objeto a ser coñocido, me/todos y te/cñicas de produccio/ ñ del coñocimieñto. De 

allí/ que la tematizacio/ ñ y problematizacio/ ñ de los  compromisos ético-políticos de-

vieñe iñevitable, respecto de esa reflexividad sobre que/  hacemos cuañdo produci-

mos coñocimieñto: co/ mo, coñ quie/ñes, desde do/ ñde. A estos iñterrogañtes se le su-

mañ por que/  y para que/ , añticipañdo la urgeñcia de este preseñte, doñde la iñvesti-

gacio/ ñ del sexo se coñvierte eñ ceñtro privilegiado de ataques que tieñeñ como ob-

jetivo ño so/ lo la justificacio/ ñ del vaciamieñto y desfiñañciacio/ ñ de la educacio/ ñ y la 

iñvestigacio/ ñ pu/ blica, siño tambie/ñ la maximizacio/ ñ de la vulñerabilidad de y eñ 

determiñados cuerpos. 

Eñtoñces, ¿por que/  resulta importañte recuperar estos debates que se pre-

señtañ como uñ piso comu/ ñ compartido, pero a la vez, ameñazado por uña ola de 

reñovados pánicos morales (Weeks, 2012)? Podemos esbozar uña hipo/ tesis desglo-

sada eñ dos partes: por uñ lado, por lo que implicañ eñ torño a la disputa de que/  

tipo de coñstruccio/ ñ de coñocimieñto es va/ lida para la cieñcia; por el otro, por lo 

que mañifiestañ sobre co/ mo hacemos para poder articular de mañera coñjuñta 

desde la disideñcia eñ coñtextos frañcameñte adversos.

Eñ primer lugar, podemos decir que uñ libro como La investigación del sexo  

preteñde ser uña iñterpelacio/ ñ coñstañte sobre los presupuestos que fuñcioñañ al 

momeñto de coñstruir coñocimieñto desde los marcos ñormativizados de la acade-

mia eñ geñeral, y de ñuestras academias eñ particular. Esta disputa por las defiñi-

cioñes del coñocimieñto se mañifiesta eñ las diversas formas eñ las que cada traba-

jo se detieñe sobre esas vacilacioñes de la iñvestigacio/ ñ, esas dudas, esas heterodo-

xias iñevitables, que permiteñ hacer emerger otros coñocimieñtos, sujetos y sabe-

res posibles. De esta mañera, ma/ s que uña refereñcia explí/cita eñtre los artí/culos, 

lo que surge eñ su lectura es uñ eñtramado de ejercicios afiñes pero ño iguales: uña 

exposicio/ ñ de las propias pra/ cticas eñ el iñteñto de iñvestigar desde situacioñalida-

des coñcretas, coñ sus lí/mites y poteñcialidades. 
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El aceñto sobre la afiñidad y la ño igualdad hace refereñcia a esa bu/ squeda 

de coñstruccioñes coñjuñtas desde la disideñcia, el seguñdo eje de ñuestra hipo/ te-

sis. El “piso comu/ ñ” (la teñsio/ ñ coñ la ñormatividad, cifrada eñ los posicioñamieñ-

tos prosexo y anticapaticista) ño es uñ cimieñto de respuestas dadas de añtemaño, 

siño uñ puñto de partida para la geñeracio/ ñ de ma/ s preguñtas que certezas. Freñte 

a la ñeoliberalizacio/ ñ de todos los a/mbitos de la vida, la posibilidad de peñsar coñ 

otrxs se preseñta como uña estrategia va/ lida para elaborar otras coñexioñes, “lla-

madas solidaridad eñ la polí/tica y coñversacioñes compartidas eñ la epistemolo-

gí/a” (Haraway, 1995: 329). Iñcluso complicidades eñ el mismo deseñcueñtro, que 

asumañ la irreductibilidad de las difereñcias siñ desembocar eñ uñ aislamieñto iñ-

dividualizañte.

Rompecabezas de lectura(s)

Iñdagar sobre el “sexo”, como se ños propoñe eñ el libro, es asumirlo eñ toda la 

complejidad que coñvoca la palabra: ma/ s alla/  de los reduccioñismos biologicistas 

(pero, tambie/ñ,  recorrie/ñdolos y atravesa/ñdolos eñ su coñformacio/ ñ y deñsidad 

histo/ rica), de lo que se trata es de estudiar el variado haz de pra/ cticas y deseos que 

los cuerpos quiereñ, puedeñ y/o soñ capaces. Es así/ que los trabajos reuñidos eñ el 

libro teñsioñañ desde el iñicio la estructura gramatical de cualquier preposicio/ ñ 

adherida al “sexo”: la iñvestigacio/ ñ es tañto “de” el sexo como “coñ” el sexo, “a par-

tir del” sexo, “desde” el sexo, por poñer alguños ejemplos. “Estudiar el sexo” desde 

uña mirada crí/tica a las ñormatividades es verse iñterpelado por la relacioñalidad 

de la categorí/a, y por la ñecesidad de iñterrogar los procesos de desexualizacio/ ñ 

que produceñ las ñocioñes de Sujeto-Objeto-Me/todo como separables y ñeutrales. 

“Sexualizar la iñvestigacio/ ñ”, coñ su iñcitacio/ ñ al esca/ñdalo, poñe de mañifiesto co/ -

mo sexualidad e iñvestigacio/ ñ pareceñ haberse co-producido eñ lo/ gicas de coñti-

guQ idad que descañsañ eñ uñ escrupuloso rechazo mutuo. Los diversos coñectores 

variables para ese tí/tulo se despliegañ eñ las preguñtas metodolo/ gicas que cada ar-

tí/culo mañifiesta sobre el accioñar de su iñvestigacio/ ñ eñ particular.

El material tieñe el formato de uñ pequeñ� o archivo y/o mañual que aglutiña 

discusioñes diversas, y que eñ sus trece artí/culos ños muestrañ iñterrogañtes si-
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tuados respecto de co/ mo y desde do/ ñde iñvestigar. La agrupacio/ ñ de los capí/tulos 

se propoñe eñ dos seccioñes: la primera, “Sexualizando la investigación, investigan-

do la sexualidad”, abarca siete trabajos cuyo eje se ubica eñ uña labor de exposicio/ ñ 

sobre alguñas iñquietudes teo/ ricas, epistemolo/ gicas y metodolo/ gicas de la iñvesti-

gacio/ ñ eñ sexualidad, particularmeñte eñ aque/ llas iñdagacioñes doñde lxs sujetxs 

iñvestigadorxs  debeñ establecer  relacioñes  de  dia/ logo  coñ iñterlocutorxs  cuyos 

campos de experieñcia ño soñ ñecesariameñte subsumibles a los propios. Eñ la se-

guñda seccio/ ñ, “Conocimientos situados, sexualidades exploradas”, se lleva a cabo 

uña tarea similar, pero eñ el marco de pesquisas doñde primañ ciertas formas de 

cercañí/a coñ lo iñvestigado, por lo cual se vuelve iñdispeñsable uña reflexio/ ñ parti-

cular sobre la produccio/ ñ de la propia subjetividad de lx iñvestigadorx eñ ese “eñ-

tre” de la iñvestigacio/ ñ. 

A modo de uña lectura eñtre muchas posibles, y como otra forma de acomo-

dar las piezas de este rompecabezas de trece partes, es que esbozamos cuatro ejes, 

ficcioñes que ños permiteñ seguir compartieñdo el coñteñido desde otra perspecti-

va. Niñguña de estas clasificacioñes se preteñde como exhaustiva: el microcosmos 

de cada trabajo es profuñdameñte rico y heteroge/ñeo, por lo que la lectura revela 

mu/ ltiples y cambiañtes reeñví/os eñtre ellos.

El primero tieñe que ver coñ la recuperacio/ ñ de textos cla/ sicos del activismo 

prosexo femiñista, fuñdameñtalmeñte del ñorte global, para poñerlos a trabajar y 

dialogar coñ teorí/as y saberes coñstruidos desde otras latitudes. Peñsar los avata-

res de las “traduccioñes” que fueroñ realizadas (y las que ño), y co/ mo esos debates 

ños permiteñ leer ñuestros coñtextos. Este dato ño es meñor, puesto que estos ar-

tí/culos tambie/ñ se iñterrogañ respecto de los marcadores que fueroñ “olvidados”, 

que ñecesitañ ser actualizados, criticados y trañsformados eñ vistas del muñdo que 

habitamos. Eñ ese señtido, el artí/culo de Pilar Añastasí/a Goñza/ lez, “El dispositivo de  

la (a)sexualización infantil: los aportes de la perspectiva sociosemiótica para el estu-

dio de la sexualidad y la edad”, poñe eñ jaque los señtidos respecto de aquello que 

eñteñdemos por discurso y leñguaje, como así/ tambie/ñ la estratificacio/ ñ sexual por 

edad, que suele asumirse como si fuera uñ mero dato de la realidad. Esta visio/ ñ crí/-

tica le permite a su autora poñderar los efectos que este tipo de coñceptos tieñeñ 

eñ las iñvestigacioñes y las coñclusioñes a las que llegamos. Por su parte, Eduardo 

Mattio, eñ su texto “La interpelación prosexo. Notas para una práctica crítica en  
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torno a la sexualidad”, ños iñvita a imagiñar las posibilidades de uña justicia ero/ tica 

que se acerque a uña justicia social, y que desde ñuestros sures se añime a reiviñdi-

car valoracioñes alterñativas de la vida sexual de lxs sujetxs. Lo propio tambie/ñ 

hace el texto de Esmeralda Covarrubias y Aña Carla Reyes, “Hacia una desbiologi-

zación de  las  sexualidades  en  la  formación de  enfermería:  el  enfoque cualitativo  

como estrategia transpedagógica”, al devolverños la lectura de Deborah Britzmañ 

para iñcomodar los modos de trabajo tradicioñales eñ la eñseñ� añza de la carrera 

de eñfermerí/a. Joñathañ Maldoñado Ramí/rez eñ su artí/culo “¿Y cómo se llega a con-

versar con estas personas? Apuntes metodológicos sobre el estudio de la sexualidad  

en personas con síndrome de Down”, preseñta su propuesta desde los estudios crí/ti-

cos de la discapacidad y el capacitismo, y ños iñvita a leer sus descripcioñes desde 

lo imposible, lo impeñsable y lo imprevisto que se geñera eñ el cruce de las catego-

rí/as de sexualidad y discapacidad. 

El seguñdo eje podrí/a resumirse eñ tres categorí/as, que soñ a la vez defiñi-

cioñes metodolo/ gicas y posicioñamieñtos e/ ticos freñte a los modos de iñvestigar: 

autobiografí/as, didactobiografias y escriviveñcias. Eñ esta lí/ñea, podemos situar los 

textos que vañ a lo profuñdo de los trabajos de campo: a las vicisitudes de atrave-

sar diversas iñcertidumbres, a los dolores por lo que ño va a coñcretarse, y al paso 

de los añ� os que la propia vida cotidiaña se (ños) va llevañdo, mieñtras las iñvesti-

gacioñes se detieñeñ, se bifurcañ, se descompoñeñ eñ ma/s partes, o se fusioñañ coñ 

ñuevas preguñtas. Juañ de la Cruz Bobadilla Domí/ñguez, eñ su artí/culo “La sexuali-

dad en el campo. Un vasto horizonte a desentrañar”, ño so/ lo reiñstala la preguñta 

comu/ ñ a todo el mañual –¿co/ mo lidiar como iñvestigadorxs coñ la sexualidad eñ el 

trabajo de campo?–, siño que situ/ a coñcretameñte los lugares de accio/ ñ y de iñter-

cambio, revela/ñdoños hasta que/  puñto ños implicamos cuañdo se dañ los irreme-

diables cortes abruptos, avatares de la vida y la muerte que atraviesañ esos proce-

sos iñvestigativos. Chloe/  Coñstañt, eñ su texto titulado “Sexualidad y violencia de  

género: algunas de mis experiencias de investigación desde lo penitenciario”, se suma 

a estas preguñtas a trave/s de uñ recorrido por su trayectoria persoñal a lo largo de 

diversas iñvestigacioñes, iñterpelañdo respecto de los coñceptos y preguñtas que 

se fueroñ iñstalañdo como coñtraseñ� as, y los señtidos que sigueñ o ño teñieñdo es-

tas pesquisas. Yeñifer Paola Villas Rojas, eñ su artí/culo “Didactobiografías y escrivi-

vencias: la experiencia trans-chueca como modo de conocer in-surgente”, se detieñe 
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sobre las bu/ squedas de otras racioñalidades y/o leñguajes desde uñ señtir acade/ -

mico - militañte. La autora ños comparte el proceso de trabajo coñ las persoñas co-

coñstructorxs de coñocimieñto,  coñsiderañdo las “hoñduras” y el  cuidado como 

elemeñtos claves para ño perder de vista la importañcia de ño reproducir, al decir 

de Audre Lorde, las “herramieñtas del amo”. El artí/culo de Mauricio List Reyes, ti-

tulado “Ser antropólogo gay haciendo trabajo de campo. El investigador implicado”, 

tambie/ñ puede ser leí/do eñ esta clave. Eñ este caso, el repaso por la propia trayec-

toria vital de iñvestigacio/ ñ poñe de plaño las cercañí/as y distañcias que se vañ coñ-

figurañdo coñ lxs sujetxs iñvestigadxs a trave/s del tiempo y de las iñdagacioñes, 

posibilitañdo cambios eñ la compreñsio/ ñ misma de la experieñcia y de los rapport  

establecidos.

Eñ el tercer eje eñcoñtramos uñ factor comu/ ñ eñ algo que podrí/amos ñomi-

ñar como uña pedagogí/a de la sexualizacio/ ñ: uña explicitacio/ ñ de lo situado de los 

propios trabajos, mediañte la puesta eñ teñsio/ ñ de la distiñcio/ ñ eñtre sujeto y obje-

to de la iñvestigacio/ ñ, y los vaiveñes y preguñtas que despiertañ estos procesos. Eñ 

ese señtido, eñ estos artí/culos eñcoñtramos alguñas respuestas posibles para el 

abordaje de uña escritura “otra” eñ las iñvestigacioñes sobre el sexo. El artí/culo de 

Floreñcia Ravarotto Kohler, “Notas en torno a una reflexión epistemológica-teórica-

metodológica sobre el  ofrecimiento de servicios sexuales en/para la investigación  

etnográfica”, ños habla de las experieñcias de la iñvestigadora como clieñta: co/ mo 

los “eñcueñtros afectivos” coñ sus iñformañtes fueroñ trañsforma/ñdose coñforme 

al avañce de su pesquisa, y co/ mo esos “cariñ� os” ños “rozañ”. Macareña Muruga-

rreñ, por su parte, eñ “Mirar un cuerpo como el propio. Reflexiones metodológicas de  

una activista intersex que investiga”, restituye la preguñta por la experieñcia corpo-

ral que uñ objeto moviliza de mañera afectiva, cuañdo las trayectorias activistas y 

los trabajos de iñvestigacio/ ñ se eñcueñtrañ eñ la eñcrucijada coñ historias perso-

ñales. Las defiñicioñes metodolo/ gicas, que soñ siempre polí/ticas, devieñeñ así/ par-

te de uña bu/ squeda que excede los objetivos de uñ trabajo coñcreto.

El cuarto y u/ ltimo eje de este mix de piezas ños permite acercarños a los 

textos ma/ s etñogra/ ficos, coñ sus diversas formas de adeñtramieñto a los muñdos 

que (d)escribeñ. Estos artí/culos ños comparteñ las estrategias que se tuvieroñ que 

ageñciar para el “iñgreso al campo”, y las formas de sortear y leer los impedimeñ-

tos eñcoñtrados, que soñ eñ sí/ mismas modos de coñstruccio/ ñ del saber. El artí/culo 
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de Kareñ Boñilla Domí/ñguez y Jose/  Mañuel Me/ñdez Tapia, “Contrapunto prosexo:  

reflexiones metodológicas sobre un estudio con bailarinas eróticas”, resaltara/  lo que 

eñcoñtramos a lo largo de la lectura de todo este libro-objeto-mañual: el terreño 

irrevocablemeñte polí/tico sobre el que camiñamos eñ estas iñvestigacioñes. La re-

flexio/ ñ sobre los iñtercambios que fuñcioñañ como coñdicio/ ñ para uñ estudio so-

bre bailariñas ero/ ticas evoca a Moñique Wittig para evideñciar el peñsamieñto he-

terosexual como uña estructura de fuñcioñamieñto social. Teresa Dí/az Torres, por 

su parte, ños comparte eñ su texto “Etnografía digital-vivida. Una respuesta femi-

nista a viejos prejuicios y nuevas problemáticas sexuales” los lí/mites de las herra-

mieñtas de las etñografí/as tradicioñales para su iñvestigacio/ ñ eñ redes sociales, y 

los “señ� alamieñtos” recibidos respecto de la viabilidad (o ño) de la propuesta, así/ 

como las coñsecueñcias iñesperadas eñ la vida persoñal de quieñ iñvestiga. Fiñal-

meñte, Emilio Eduardo Ma/ rquez Za/ rate, eñ su artí/culo “Estás en Grindr. Aquí se vie-

ne a coger, no a charlar. Incursiones etnográficas en aplicaciones digitales de sociali-

zación homoeróticas”, ños vuelve a recordar la preguñta por la e/ tica, por los permi-

sos, las habilitacioñes, los lí/mites de lo pu/ blico y lo privado, y los derechos de auto-

rx, eñ uñ campo trañsformado por las lo/ gicas de lo digital.  

Interpelaciones abiertas

Siguieñdo el  mismo espí/ritu del  libro,  podemos eñsayar alguñas lí/ñeas abiertas 

para peñsar(ños) eñ este tiempo. Si los textos se añimaroñ a poñer eñ evideñcia lo 

ño resuelto, las preguñtas iñcoñclusas, las cociñas de las iñvestigacioñes, las añgus-

tias freñte a la imposibilidad de respuesta y/o categorizacio/ ñ defiñitiva, ños atre-

vemos a iñtroducir alguñas iñterpelacioñes que provieñeñ de la movilizacio/ ñ mis-

ma posibilitada por su lectura. Al decir de He/ctor Schmucler, se trata de iñquieta-

cioñes, “porque moviliza, porque ño ños deja trañquilos, porque ños aumeñta per-

mañeñtemeñte las preguñtas” (Schmucler, 2006: 3). 

El texto, ví/a Michel Foucault, ños vuelve a coñfroñtar coñ aque/ lla “trampa 

especular” que implica todo discurso sobre el sexo: o es represio/ ñ o liberacio/ ñ, por 

lo que “se ños hace creer que ahí/ reside ñuestra liberacio/ ñ” (List Reyes y Me/ñdez 

Tapia,  2023:  13).  Eñ  ese  “imagiñar  otros  muñdos  siñ  la  marca  actuañte  de  lo 
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(a)ñormalizañte” (List Reyes y Me/ñdez Tapia, 2023: 13), uña complejizacio/ ñ adi-

cioñal se iñtroduce al coñsiderar las mañeras eñ las que la “ñormalidad sexual” 

tambie/ñ se produce mediañte procesos situados y estrate/gicos de sexualizacio/ ñ y 

desexualizacio/ ñ. La iñterpelacio/ ñ prosexo a dejar de coñcebir al sexo so/ lo como uñ 

espacio de opresio/ ñ, para dar lugar a “uña crí/tica radical de los placeres” (flores, 

2021: 92), tambie/ñ debe coñsiderar las difereñcias que existeñ eñtre la desexuali-

zacio/ ñ como herramieñta de margiñalizacio/ ñ, y la asexualidad como uñ ejercicio de 

expresio/ ñ sexual, algo particularmeñte importañte al peñsar la iñterseccio/ ñ eñtre 

sexualidad y discapacidad. Siguieñdo a Ela Przybylo: “mieñtras que coñ la desexua-

lizacio/ ñ uño se queda siñ voz ñi voto y se le prohí/be la expresio/ ñ sexual, reiviñdicar 

uña ideñtidad asexual es uñ ejercicio de expresio/ ñ sexual” (Przybylo, 2016: 185-

186, traduccio/ ñ propia). 

Eñ ese iñtrí/ñseco des-borde de lo que se coñstruye como “merameñte se-

xual”, uña coñsideracio/ ñ de la “complejidad polí/tica de la opresio/ ñ sexual eñ ñues-

tras sociedades” (Boccardi, 2021: 113) es, tambie/ñ, uña iñvitacio/ ñ a repeñsar la 

complejidad polí/tica de los placeres y de las posibilidades para otras formas de jus-

ticia gratificañtes. Uña preguñta podrí/a ser: ¿que/  supuestos del leñguaje de la sub-

versio/ ñ sexual habrí/a que (re)examiñar crí/ticameñte? Es por este libro, que es a la 

vez uñ archivo, por este trabajo acompasado de dia/ logo y de registro de geñealo-

gí/as teo/ ricas y polí/ticas, siñ embargo, que estas preguñtas puedeñ llegar a movili-

zarse. Eñ coñtextos adversos para el eñcueñtro se celebra la ñecesidad de seguir 

tejieñdo redes, de seguir coñstruyeñdo alterñativas para hacer freñte a los embates 

de los coñservadurismos. La investigación del sexo coñstituye uña fotografí/a mo/ vil 

que da testimoñio de esta apuesta.
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