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Mutari inicia con el motivo de mi titulación, pero 
francamente se transformó en mucho más que 
eso. Frente a mi egreso de la universidad co-
mencé a cuestionarme, ¿Qué tipo de diseñadora 
quiero ser? ¿Para quiénes quiero diseñar? ¿Qué 
es lo me apasiona? ¿Cuáles son mis talentos, mis 
debilidades? ¿Cuál es la marca que quiero dejar? 

Desde el inicio me encontré atraída por lo visual, 
en la escuela me fascinó el diseño gráfico y la in-
dumentaria. Comencé a trabajar en producción 
de moda, donde encontré una manera de enlazar 
mis pasiones, pudiendo materializar en el estu-
dio mis fantasías. Experimenté los diferentes ro-
les que podía interpretar en ese ambiente como: 
directora creativa, vestuarista, maquilladora, edi-
tora y modelo. Pero me di cuenta de que no sólo 
quería crear imágenes hermosas, sentí que debía 
utilizar esta herramienta para transmitir mensajes 
más potentes. Fue así, con una inclinación ha-
cia la extravagancia y sin miedo a la exploración, 

como comencé a realizar sesiones donde cada 
vez empujaba más los límites de lo normado; me-
diante el color, las texturas e iluminación.

Paralelamente, se encontraba la comunidad 
LGBTIQA+ a la cual pertenezco, y donde he en-
contrado seres increíbles que se transformaron 
en mis redes de apoyo, mis amiges, amores y 
confidentes. De a poco fui adentrando hasta 
encontrarme con las disidencias. Las personas 
transgénero, las, los y les travestis, les no bina-
ries, todes elles. Conocí la escena ballroom, in-
tegrada por personas que disiden del binarismo, 
la heteronorma, el patriarcado; así como de 
cualquier estructura de poder que trate de enca-
sillarles según el sexo que se nos otorgó al nacer. 
Elles me enseñaron que somos mucho más que 
eso, que tanto el género como el sexo terminan 
siendo una construcción social, una serie de sig-
nificados que la sociedad impone según el con-
texto en el que nos hayamos; pero que siempre 

podemos resignificar. Les observé desfilando, 
performeando y viviendo sin miedo siendo fieles 
a su esencia, les vi mutar. Me recibieron, me aco-
gieron con amor y aprendí que estaba bien ser 
distintes. Celebramos la individualidad de cada 
une, y resistimos contra la violencia vivida a  dia-
rio por ello. 

Todo esto conforma Mutari, es una declaración. 
Es la conexión entre mis talentos, mis pasiones, 
la gente que amo, admiro y mis ganas de que 
esta sociedad cambie. Este es mi aporte para vi-
sibilizar una realidad distinta a la que nos ense-
ñaron desde niñes.

 

Motivación 

personal
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Frente a las normas de género impuestas por 
una sociedad binaria heteropatriarcal que opri-
me, invisibiliza y violenta a quienes disiden del 
modelo, el presente proyecto pone en valor la 
manifestación de dichas identidades. 

Entendiendo el género como un constructo so-
cial moldeado por los estereotipos difundidos 
en los medios de comunicación, y otros entor-
nos de exposición, se acoge el concepto de gé-
nero performativo, el que consiste en la reitera-
ción de actos a través del tiempo. Al igual que, se 
aborda la diversidad de expresiones de género 
presentes en ballroom, espacio de resistencia, 
activismo y celebración organizado por la comu-
nidad disidente. Como un punto de encuentro 
donde a través del vestuario y la performance, 
se manifiesta un espectro de identidades fuera 
de lo normado.

Presentando la oportunidad que desde el dise-
ño, se integre la indumentaria como recurso dis-
cursivo con el que es posible proyectar la propia 
individualidad. En conjunto con una propuesta 
fotográfica, audiovisual y performativa que plas-
me la expresión de dichas personas. 

Mutari surge con la finalidad de ampliar el ima-
ginario identitario. Acercando al público a la 
comunidad ballroom y dando a conocer la pers-
pectiva disidente por medio de su propia perfor-
mance. Incentivando así, la reflexión crítica en 
sus espectadores en torno a las reglas de género, 
catalizando de esta manera los cambios cultura-
les necesarios para una sociedad más justa.

 

ABSTRACT





M A r c o  t e ó r i c o

m a r c o  t e ó r i c o

m a r c o  t e ó r i c o
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Referirse al género es aludir a la forma en la que 
interactuamos, socializamos, nos mostramos 
y somos percibides por la sociedad en el día a 
día. Está tan presente en nuestro cotidiano, que 
este conjunto de ideas suele ser tomado como 
algo preexistente o dado por la naturaleza. Por 
lo que, se requiere de un esfuerzo consciente el 
cuestionar los conceptos que damos por acep-
tados, entendiendo que estos son algo que crea-
mos y re-creamos desde nuestras interacciones 
humanas. (Lorber & Farrel, 1991)

Según Wade & Marx (2019), la palabra género se 
refiere al simbolismo ligado al tener un cuerpo 
asociado a lo femenino o masculino. Mucho de 
lo que creemos que significa ser hombre o mu-
jer, no es algo natural sino que es el resultado 
de esfuerzos activos para producir y mantener 
dicha diferencia. Las ideas y comportamientos 
que lo significan son parte de la cultura, es de-
cir, de las creencias compartidas de un grupo, 
sumado a las prácticas y objetos materiales que 
las reflejan. 

Colaizzi, por su parte, define el género como 
tecnología, estableciendo una construcción 
sociocultural con la cual a través de un aparato 

semiótico, se estructura el sistema de represen-
taciones, que luego atribuye significados a los 
individuos de la población (citada en Martínez, 
P, 2020). Gago, sostiene que cada era tiene, y tra-
ta de perpetuar, una concepción de género en 
función de su vida política, económica, cultural 
y social, que sirve de indicador principal de las 
características y funcionamiento de la sociedad. 
Para esto, cada época se ha valido de arquetipos, 
mitos, leyendas y demás generadores de ideales 
colectivos, que consolidan un imaginario colec-
tivo sobre lo que significa ser hombre o mujer en 
esa civilización concreta, en ese preciso momen-
to (citado en Martínez, P, 2020). 

En otras palabras, el género se basa en la clasi-
ficación que se nos asignó al momento de na-
cer, según nuestros órganos genitales. A partir 
de ese momento, se desencadenan una serie de 
significados que definirán nuestro rol y posicio-
namiento social. Estas reglas se manifiestan a 
través de las representaciones a las que estamos 
expuestos, por los medios de comunicación.

Género
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Para llegar a ser una persona inteligible, une 
debe manifestarse dentro de las bien conocidas 
y establecidas reglas del género. Martínez y Bo-
nilla (2000) las definen como un amplio reperto-
rio comportamental y valórico que, desde la de-
seabilidad social, para cada cultura y momento 
histórico, delimitan el contenido de la masculi-
nidad y feminidad. Siendo adquiridas a través 
de los mecanismos de control que potencian el 
proceso de socialización.

Reglas de 

Género

Estas normas nos instruyen en cómo compor-
tarnos, incluyendo el cómo caminar, hablar, y 
relatar a otres del mismo género, y también del 
género opuesto. Delinean qué carreras y pasa-
tiempos son correctos, qué intereses románti-
cos son apropiados, qué temores, ambiciones, 
y expectativas se debería tener. Estas reglas de-
terminan quién puede reír, quién puede llorar, 
quién peleará, quién deberá jugar con autos y 
quién con muñecas. Hay especificaciones sobre 
expectativas laborales, responsabilidad finan-
ciera y familiar. Las reglas del género cubren 
todo lo que hacemos y decimos, y lo hacen sin 
parecer en absoluto que estamos siendo coac-
cionados o siquiera tomando decisiones. (Gil-
bert & Flem, 2011). 
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Es el sistema de género más extendido en la ac-
tualidad, el cual responde a una comprensión 
de la realidad dividida en dos partes separadas 
y distintas, de modo que “el término binario 
de género se refiere a la idea de que sólo hay 
dos tipos de personas: las personas de cuerpo 
masculino que son masculinas y las personas 
de cuerpo femenino que son femeninas, y esos 
tipos son fundamentalmente diferentes y con-
trastantes” (Wade & Marx, 2018, p11).

Debido a que en este sistema no hay espacio 
para la auto-identificación o clasificación, sino 
existen sólo dos categorías dadas, resulta que 
todes deben pertenecer a una de ellas o deben 
ser colocados en estas. Por lo que, aquellos 
miembros de la sociedad que se identifican 
como genéricamente diversos: transexuales, 
intersexuados, travestis, “queers” de género y 
andróginos, están en directa violación de estas 
reglas y por ello reciben una desaprobación 
considerable; que incluso llega a la muerte. La 
asumida naturalidad del sistema significa que 
cualquiera que lo viola está siendo “antinatural” 
y es, por lo tanto, merecedor de censura (Gilbert 
& Flem, 2011). Los autores también afirman que 
el binarismo es una trampa, ya que, en primer 

Sistema 

binario

lugar declara que se debe pertenecer a uno de 
los dos géneros, y luego juzga a la gran mayoría 
que no está a la altura de los estándares del gé-
nero al cual fueron asignados. 

DePalma & López, postulan que esta concep-
ción dicotómica no sólo se limita a la división 
hombre/mujer, sino que también existen otras 
asociadas como: heterosexual/LGBTIQA+, cisgé-
nero/transgénero, natural/construido, normal/
anormal, etc. Estas clasificaciones luego son 
jerarquizadas, privilegiando a las personas que 
pertenecen a determinadas categorías -hombre, 
heterosexual, cisgénero- relegando a les exclui-
des -mujer, homosexual, transexual- a una posi-
ción subalterna y marcada por el estigma social 
(2018). Albertín agrega que en este sistema, en 
el que las sexualidades son organizadas social-
mente, se constituye la matriz socio histórica de 
producción de la violencia. Una violencia simbó-
lica o estructural, que pasa por el control de las 
personas, sus prácticas, cuerpos, normativizan-
do cada momento de acuerdo a la distribución 
de funciones asignadas (2017). 

Hombre

Heterosexual

Cisgénero 

+ privilegio

- privilegio

Mujer

LGBTIQA+

Transgénero
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El patriarcado se refiere a una estructura de su-
premacía donde quienes se ven beneficiados 
con el poder y control en el orden familiar, so-
cial, político, económico y religioso son los va-
rones. Este “ha surgido de una toma de poder 
histórico por parte de los hombres, quienes se 
apropiaron de la sexualidad y reproducción de 
las mujeres y de su producto, los hijos e hijas, 
creando al mismo tiempo un orden simbólico a 
través de los mitos y la religión que lo perpetua-
rían como única estructura posible”. (Reguant, 
2007, p1)

El sexismo por otro lado, según Sau, se refiere 
al “conjunto de todos y cada uno de los méto-
dos empleados en el seno del patriarcado para 
poder mantener en situación de inferioridad, 
subordinación y explotación al sexo dominado: 
el femenino”. Trasladando diferencias biológicas 
al plano sociocultural/ideológico y justificando 
un orden jerárquico que subordina a la mujer. 
(citado en Martinez, P. 2020)

Patriarcado 

y Sexismo

Zurulo & Garzillo, analizan el origen de la opre-
sión hacia las mujeres, llegando a la conclusión 
de que esta es la misma estructura que determi-
na la discriminación hacía la comunidad LGBTI-
QA+. Entendiendo la violencia de género como el 
conjunto de actos de abuso, de intimidaciones y 
en ocasiones agresión ciega, procedente de la 
necesidad de mantener a cada sujeto humano 
dentro de la matriz heteropatriarcal dicotómica, 
con el fin de preservar su carácter oficial (2013).

Ligando este conjunto de ideas a las problemá-
ticas vividas por la disidencia sexual, es posible 
comprender, por ejemplo, la discriminación ha-
cia las mujeres trans. DePalma & López sostie-
nen que, para ellas, el acto de rechazar el privi-
legio masculino que se les otorga al momento 
de nacer, constituye un reto a la supremacía 
masculina y las deja expuestas a la burla, prime-
ro por ser hombres endebles e inadecuados, y 
luego por no cumplir con las expectativas absur-
das de feminidad a que todas las mujeres están 
sujetas (2018),
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  Walton (2009) define la heteronormatividad 
como, cuando la heterosexualidad es posicio-
nada como la categoría por defecto de la se-
xualidad y, por tanto, se normaliza. Por su parte, 
IGLYO en 2015 postuló que esta refiere a cuando 
la heterosexualidad es percibida como superior, 
provocando la estigmatización y la discrimina-
ción de las personas que se desvían de la norma. 

Sin duda, esta distinción entre personas hete-
rosexuales y las pertenecientes a la comunidad 
LGBTIQA+ ha desembocado en violencia y dis-
criminación. En un contexto internacional, se 
asocia el inicio del movimiento LGBTIQA+ con 
las Revueltas de Stonewall en Nueva York. En 
donde, las personas pertenecientes a este grupo 
resistieron y se manifestaron frente a una ines-
perada redada policial en la noche del 28 de ju-
nio de 1969. Luego, con la aparición del VIH en la 
década de 1980, Guasch sostendrá que la pato-
logía no hace más que reproducir la concepción 
antigua que percibe la enfermedad como, “una 
consecuencia de la transgresión de la norma 
efectuada por el propio grupo social (debido a 
los pecados y el libertinaje sexual) o bien, como 
consecuencia de una agresión ajena al grupo 
(llevada a cabo por extranjeros, marginados, 
gays). En la percepción social, ante la “epidemia 
del sida”, la homosexualidad representará el mal 
tanto al interior como al exterior del núcleo so-
cial. (citado en DePalma & López, 2018)

heteronormatividad y

consecuencias asociadas



18

En la última década se ha avanzado lentamente 
a nivel legislativo en el reconocimiento y pro-
tección hacia las personas pertenecientes a la 
comunidad. En 2011, la Unión Europea, en el 
artículo 21 de su Carta de Derechos Fundamen-
tales, censura legalmente la discriminación por 
motivos de orientación sexual. En ese mismo 
año, el Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU aprobó la resolución 17/19, la primera en 
la que se reconocen los derechos del colectivo 
LGBTIQA+, y una declaración formal que conde-
na de los actos de violencia y discriminación en 
cualquier lugar del mundo por razón de la orien-
tación sexual e identidad de género. (DePalma & 
López, 2018)

En Chile, se instauró el Movimiento de Integra-
ción y Liberación Homosexual Histórico (MO-
VILH) en 1991. Se despenalizó la sodomía en 
1999, debido a las presiones desde organismos 
internacionales y las mismas agrupaciones chi-
lenas. En 2012, se apresuró la tramitación de 
una ley que tomara medidas contra la discri-
minación, denominada “Ley Zamudio” (Ley N° 
20.609) que establece medidas contra la discri-
minación, luego del brutal asesinato de Daniel 
Zamudio por parte de una agrupación neonazi 
(Garrido & Barrientos, 2018).

Recién en noviembre del 2018, se promulgó la 
ley 21120 que reconoce y garantiza el Derecho 
a Identidad de Género, entendiendo por tal, “la 
facultad de toda persona cuya identidad de gé-
nero no coincida con su sexo y nombre registral, 
de solicitar su rectificación. Asimismo, define la 
Identidad de Género como la convicción perso-
nal e interna de ser hombre o mujer, tal como 
la persona se percibe a sí misma, la cual puede 
corresponder o no con el sexo y nombre verifi-
cados en el acta de inscripción del nacimiento.” 
(Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
2018). Cabe destacar que esta ley sigue sin reco-
nocer a las identidades no binarias, permitien-
do trasladarse solamente dentro de la categoría 
hombre/mujer.

En la actualidad, este 7 de diciembre fue despa-
chada por el Congreso la Ley de Matrimonio Igua-
litario, con lo cual se han realizado diversas gestio-
nes para que el proyecto avance en su tramitación 
y se convierta en ley lo antes posible. (Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos, 2021). 

Quedando de manifiesto que aún falta mucho 
por avanzar en materia legislativa, ya que, desde 
diversas organizaciones dentro de la comunidad 
se sostiene que el contraer matrimonio no es de 

las principales necesidades, sino que, existen 
mayores preocupaciones como asegurar salud 
de calidad para personas trans, una ley de repa-
ración histórica, el reconocimiento de las identi-
dades no binarias, entre otras.
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No cabe duda de que los medios de comunica-
ción, hoy en día son potentes plataformas de 
difusión, teniendo la capacidad de propiciar 
la identificación por parte de los espectadores 
con las narrativas que ofrecen, influyendo en los 
comportamientos sociales; ya sea reproducien-
do lógicas preexistentes o transformándolas. 
Según Martínez, P el modo en que la sociedad 
piensa sobre cuestiones de género está absolu-
tamente mediatizado por los modelos de com-
portamiento transmitidos. Por ello, su estudio 
se convierte en una poderosa herramienta para 
enfrentar esta problemática (2020). 

La violencia mediática, es catalogada como un 
tipo de violencia simbólica, al reforzar el man-
dato de género que instituye la desigualdad en 
sus múltiples formas -económica, social, políti-
ca, cultural- y legitima otras formas de violencia 
como la directa o la estructural (Bernal & Moria-
no, citado en Martínez, P. 2020)

Representaciones en los 

medios de comunicación

Si bien, el uso de arquetipos es necesario para 
la construcción de personajes y para facilitar la 
identificación por parte del público, debemos 
ser conscientes del relevante papel que juegan 
al configurar el imaginario identitario colectivo 
a través de los patrones de representación. (Gá-
mez, citado en Martínez, P. 2020).  Aunque, tam-
poco podemos perder de vista que el espectador 
siempre completa, recrea, se identifica, cuestio-
na o resiste contra determinadas representacio-
nes. En el peor de los casos, en películas, series 
y anuncios publicitarios la mujer es cosificada, 
hipersexualizada y estereotipada, en tanto que 
el hombre es objetificado y espectacularizado. 
En el caso contrario, los modelos tradicionales 
de masculinidad y feminidad son cuestionados. 
Todo aquello, en suma,  da lugar a mensajes 
contradictorios sobre los cuales construimos 
nuestra identidad. (Martínez, P. 2020)



2 0

En 2010, Graeme Turner se preguntaba 
lo siguiente: 

What if there is merit in the idea, 
and evidence to suggest, that 
popular entertainments may have 
the power to “change the culture’’ 
by going over the heads of gover-
nment and speaking directly to 
the audience? However mediated 
that power might be, it seems to 
me that we need to be prepared to 
think about such a possibility. 

(Turner, citado en Fernández, 2017)
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Para separar y diferenciar los conceptos: iden-
tidad de género, expresión de género, sexo y 
orientación sexual, resulta relevante revisar el 
esquema Genderbread Person; herramienta di-
dáctica elaborada por Sam Killerman en 2017. 
En su cuarta versión, este permite visualizar lo 
femenino y masculino en un continuo, donde 
no se impone un concepto por sobre otro, sino 
que es posible encontrar gradaciones o matices 
de cada uno. Con lo cual, es posible representar 
la identidad no binaria, o la atracción hacia per-
sonas de más de un género.

Modelo 

Genderbread

En este esquema se postula que: 

Identidad de género: Es la manera en que cada 
persona, en su mente, experimenta y define su 
género, basándose en lo mucho que se alinea 
(o no se alinea) con las opciones disponibles. Se 
relaciona con rasgos de personalidad, intereses 
y expectativas personales.

Expresión de género: Es la forma en que se ex-
terioriza la identidad (a través de la apariencia, 
vestuario, maquillaje, etc) y cómo son percibi-
dos estos elementos en función de las expecta-
tivas sociales.

Atracción: Se refiere a atracción que se siente (o 
no) por otras personas, de forma sexual, román-
tica y/o de otro tipo.

Sexo: Son los rasgos físicos con los que se nace, 
o se desarrollan a través del tiempo, que con-
sideramos como características sexuales. Así 
como, órganos sexuales, hormonas, cromoso-
mas y presencia de vello corporal.

Figura 1: 
Genderbread person v4. 
(Killermann, 2017)
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Queer es un término inglés que significa literal-
mente “raro”, “extraño”, “anómalo”, y era emplea-
do como insulto contra aquellas personas cuyo 
deseo sexual no conformaba la norma hetero-
sexual. Sin embargo, en la actualidad el término 
vive una reapropiación por parte de colectivos 
politizados, resignificándose y transformándose 
en un estandarte de irreverencia y alteridad or-
gullosa (DePalma & López 2018).

La teoría queer propone una serie de ideas para 
estudiar las relaciones sexo/género y cuestionar 
los sistemas actualmente establecidos, postu-
lando que todas las categorías referidas a identi-
dad, roles de género y espectros de la diversidad 
sexual derivan de construcciones sociales; por 
ende inexistentes en el orígen natural o biolo-
gico. Estas categorizaciones que posteriormen-
te se jerarquizan, reducen la complejidad de la 
sexualidad humana, y la limitan, siendo que en 
la actualidad “las diferentes expresiones de la 
sexualidad ya no se ajustan a una descripción 
estrecha donde debe encasillarse a las personas 
en alguno de los polos normalidad/patología”. 
(Careaga, citado en Ambrosy, 2012, p. 281).

Teoría 

Queer

Las prácticas Queer reflejan la incomodidad con 
las expectativas de rol, la transgresión de una 
mujer que se desprende de la femineidad subor-
dinada, de una mujer masculina, de un hombre 
afeminado o con una sensibilidad contraria a 
la tipología dominante, de una persona vestida 
con ropa del género opuesto, etc. (Fonseca & 
Quintero, 2009).
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Judith Butler, a su vez presenta la construcción 
de la identidad de género como un proceso de 
asunción de un sexo, es decir, la identificación 
con determinados simbolismos asociados a 
este, que adquieren significado unicamente 
dentro de un orden cultural (2007). 

Entendiendo así, la construcción de la identi-
dad como un acto performativo, consistente en 
la reiteración de actos, una representación por 
parte del individuo sujeto al lenguaje del esce-
nario en el que se desenvuelve. Agrega también, 
que sólo viviendo y asumiendo el género es po-
sible deconstruirlo, constituyendo así un sitio 
de “protesta permanente” redefiniendo nuevas 
y fluidas identidades que rompen con el bina-
rismo hombre/mujer, las expectativas del pa-
triarcado y la heteronormatividad. Por último, la 
autora afirma que las prácticas queer convierten 
la abyección en acción política, al abrir paso a 
un activismo que le da legitimidad a los cuerpos 
excluidos por la sociedad.

Género 

Performativo
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Los inicios de ballroom remontan a Harlem, 
Estados Unidos en 1920 donde la comunidad 
queer de la época se reúne en fiestas denomi-
nadas “balls”; aunque el baile de salón tiene 
sus inicios en el siglo XVIII cuando ya se celebra-
ban eventos en los que la elite llevaba másca-
ras, pelucas y extravagantes vestimentas, con 
las cuales se buscaba deslumbrar en la corte. 
Ballroom como se conoce en la actualidad, co-
mienza a estructurarse en la década de los 70, 
cuando el movimiento underground empieza a 
organizarse en torno a casas, surge el voguing, y 
parten las primeras categorías de competencia. 
Además, es importante contextualizar que en 
esta década la comunidad se enfrenta a diver-
sas problemáticas como: el surgimiento del VIH/
sida, represión policial, crímenes de odio, altas 
tasas de desempleo, e imposibilidad de expre-
sarse libremente o frecuentar ciertos lugares en 
la ciudad, debido a la homofobia y transfobia. 
(Livingston, 1990).

Bailey afirma que, “Ballroom culture consists of 
two inextricable dimensions: houses and balls” 
y agrega “houses are familial structures that 
are socially rather than biologically configured” 
(2011, p. 367). Una casa se trata de un grupo de 

Ballroom

personas con lazos en común, en donde una 
“madre” o un “padre”, acoge jóvenes que fueron 
rechazades o expulsades de su hogar, “They’re 
families for a lot of children who don’t have fami-
lies. But this is anew meaning of family’’ (Corey 
en Livingston, 1990). Estes mentores además de 
cuidar de sus hijes, les preparan para competir 
en las balls, donde se presentan como familia.

En cuanto al baile, “Voguing arose in the 1970s 
from the Harlem ballroom dance and drag sce-
ne, in the African-American and latino sexual mi-
nority community. Initially consisting of runway 
walks and poses inspired by the fashion maga-
zine Vogue” (Klitgård, 2019. P. 118). En este sen-
tido, en la danza se imitan los movimientos de 
las supermodelos de la época, acercando a la 
comunidad a un estilo de vida que era imposible 
alcanzar. “In voguing, the runway is both a per-
formance space and a place for the articulation 
of a fabulous, queer self” (Moore, 2017, p. 152).

Acerca de las categorías, estas constituyen cla-
sificaciones en donde se compite con otres per-
formers por el trofeo y reconocimiento de sus 
pares, estas se han ampliado a través del tiempo 
con la finalidad de que más personas puedan 

participar. Encontrándose en la actualidad, por 
ejemplo, Femme Queen Vogue Performance di-
rigido a mujeres trans, Male King Vogue Perfor-
mance para transmasculinidades, Non-binary 
Vogue Performance para personas no binarias, 
OTA: Open to All categoria abierta a todas las 
expresiones de género. También hay categorías 
donde no es necesario “voguear” como en el 
caso de Runway, donde les participantes des-
filan por la pasarela luciendo sus vestuarios, o 
Hands donde el objetivo es narrar un relato a 
través de la gestualidad de las manos, e incluso 
hay categorías de Lip Sync, en donde, se perfor-
ma una canción y a través de los movimientos 
labiales se simula el canto.
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En el escenario disidente, la comunidad entien-
de tanto la identidad como su expresión de for-
ma fluida y maleable. Por tanto, el sistema de 
género presente en estos espacios admite más 
categorias de identidad, expresión de género, 
sexo y sexualidad que las disponibles fuera de 
esta esfera. Bailey (2011, p. 370) identifica al me-
nos 6 expresiones de género en ballroom: “Butch 
queens”, “Femme queens”, “Butch queens up in 
drag”, “Butches”, “Women” y “Men”. 

Estas categorías propuestas se adaptaron al esce-
nario ballroom chileno en el presente año 2021, 
por medio de la participación directa en balls, 
identificando al menos 8 tipos de expresiones:

Sistema de 

género en 

Ballroom

· Femme Queen: Mujer transgénero, que puede o no, 
efectuar tratamientos médicos de reasignación de sexo. 
· Male King: Hombre transgénero, puede o no, efec-
tuar tratamientos médicos de reasignación de sexo. 
· Drag Queen: Persona que a través de la caracteriza-
ción por medio del vestuario y maquillaje, exagera el 
rol de lo tradicionalmente asociado a lo femenino.
· Drag King: Persona que a través de la caracteriza-
ción por medio del vestuario y maquillaje, exagera el 
rol de lo tradicionalmente asociado a lo masculino.
· Princess: Mujer cisgénero perteneciente a la comu-
nidad LGBTIQA+ o que se identifica como queer. 
· Prince: Hombre cisgénero perteneciente a la comu-
nidad LGBTIQA+ o que se identifica como queer. 
· No binarie: Persona que independientemente de su 
sexo asignado al nacer, no se identifica en el binaris-
mo Hombre/Mujer, pudiendo tener en su expresión 
elementos de ambos o ninguno de los género.
· Gender Fluid: Persona que no se identifica con una 
única identidad de género, sino que fluye entre ellas.
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Esta investigación no tiene por finalidad entre-
gar una nueva pauta de identidades reconoci-
das y aceptadas, por el contrario, se afirma que 
su espectro es tan amplio como cambiante a 
través del tiempo.

Los términos Drag Queen y Drag King sufren una 
resignificación en la actualidad, ya que, en sus 
comienzos Drag Queen se asociaba a un hombre 
cisgénero travestido, y Drag King a la mujer cis-
género travestida. Hoy en día, se considera que 
tanto una mujer como una persona no binaria 
podrían caracterizarse también de Drag Queen, 
ya que, su rol radica en la personificación y exa-
geración del personaje, más que el sexo de quién 
realiza la performance. Lo mismo ocurre con la 
personificación del Drag King, pudiendo ser rea-
lizada por un hombre, o une no binarie también.

La diferencia entre Drag Queen y Femme Queen 
radica en que la última vive y se Identifica como 
mujer, mientras que la otra actúa como una sólo 
durante la performance.

Por último, los términos se mantienen en inglés, 
ya que, es de esta forma en la que se emplean en 
la escena chilena. Denotando la carga histórica 
de ballroom y la forma en que se extendió mun-
dialmente, internet.

Para concluir, es posible entender ballroom 
como un espacio generado por la comunidad 
disidente del sistema binario heteropatriarcal, 
estableciendo un lugar de resistencia, donde es 
posible conectar con otras personas en torno a 
la celebración de un sentir colectivo. En estos es-
cenarios el espectáculo tiene un rol primordial, 
ya que, a través de la performance se crea una 
contra-narrativa que critica las nociones de gé-
nero y sexualidad. Moore afirma, “Performance 
is the space where queer utopias are enacted, 
and the stage is the actual platform where uto-
pian visions can be realized.” (2017, p.155). 

Consideraciones
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Aquel cuya finalidad principal es realizar una críti-
ca, y en cuyo proceso de diseño, el diseñador re-
flexiona e intenta provocar lo mismo en los con-
sumidores, público o usuarios. Respecto a ciertos 
valores, costumbres y hábitos, establecidos y asu-
midos como normales. Fundamentándose en la 
capacidad de la crítica como agente de cambio, 
incidiendo en conductas sociales, al mismo tiem-
po que, comprende el rol mediador del diseño 
en gran parte de las experiencias humanas, te-
niendo así la capacidad y el deber de estimular el 
pensamiento; pudiendo transformar escenarios 
futuros (Torres, Costa & Nacenta, 2015).

Dunne y Raby, por su parte, mencionan que los ob-
jetos de diseño crítico constituyen una crítica ma-
terializada, resultando objetos discursivos cuyo 
propósito es hacer conscientes a las personas de 
algo; provocando un cambio de opinión o profun-
dizando en el sentido de una materia (2013).

Diseño 

crítico

Esta visión puede resultar en el uso de distorsiones 
y tamaños desproporcionados, aplicación de co-
lores no asociados convencionalmente a aquello 
que se busca representar, exageración de elemen-
tos, entre otros, ubicando el simbolismo y el len-
guaje por sobre la funcionalidad, o el utilitarismo.
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Según postula Entwistle, el cuerpo se ha conver-
tido en el centro de un trabajo cada vez mayor, y 
hay una tendencia general a ver al cuerpo como 
parte del propio yo que está abierto a revisión, 
cambio y transformación (2002). Agrega tam-
bién, que el vestir es uno de los medios median-
te el cual el cuerpo se vuelve social, adquiriendo 
sentido e identidad. Lo que implica que es un 
medio de expresión mediatizado por la cultura, 
y los códigos particulares de género.

Desde un análisis psicosocial entendemos tam-
bién que, la identidad social del individuo deriva 
de la afiliación de los mismos hacia determina-
dos grupos sociales, conjuntamente con el sig-
nificado valorativo y emocional asociado a esta 
pertenencia (Paramo, 2008). Las sociedades hu-
manas modifican el cuerpo a través de un len-
guaje particular para poder pertenecer, y al mis-
mo tiempo, diferenciarse de otros grupos. Esta 
herramienta constituye en sí misma un mensaje 
y una forma de presentarse en el mundo, una 
proyección del “yo”. En la disidencia sexual el 
vestir constituye un acto político en sí, ya que, 
manifiesta una expresión de desacuerdo con los 
cánones de género, que va desde el propio cuer-
po hacia el resto de la sociedad. 

Diseño de 

indumentaria

Según afirma Calvo, incluso cuando las perso-
nas eligen no tener en cuenta los códigos del 
vestir, es probable que al menos sean conscien-
tes de la presión a la que tendrán que hacer 
frente, y que su decisión de no seguir las normas 
puede ser interpretada como rebelión (2013).

Es por estos motivos, que esta herramienta 
discursiva posee gran relevancia en escenarios 
como ballroom, ya que, en estos espacios es 
utilizada para proyectar la identidad, compartir 
lenguajes, y conectar con otras personas con 
ideologías similares en cuanto a la corporalidad. 
Manifestando de esta manera, la pertinencia de 
trabajar la indumentaria como un objeto de di-
seño crítico, con el que representar y acercar el 
pensamiento disidente.
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La metodología se basa en el Modelo Compass 
propuesto por Index Design (2018). El que trata 
de un ciclo dividido en 4 etapas: preparar, perci-
bir, prototipar y producir; las cuales a su vez se 
subdividen en 4 más, de esta manera formando 
una lista de tareas por completar. Al finalizar cada 
paso se debe “resumir”, por lo que, esta estrategia 
resulta adecuada para proyectos con varias eta-
pas, permitiendo dirigir y enfocar cada momento.

Para este trabajo, la etapa “preparar” fue omiti-
da, debido a que, “el objetivo de la fase es que 
los estudiantes identifiquen, seleccionen y con-
creten el desafío para el que quieren diseñar so-
luciones” (INDEX, 2018. p. 42). Se considera que 
esta meta se cumplió al escoger y definir la te-
mática que aborda el proyecto.

Las siguientes etapas, se explican a continuación:

· Percibir: El objetivo de la fase es identificar lo que 
se cree y lo que se requiere saber sobre el desa-
fío de diseño. Visualizando y concretando a sus 
usuarios, delimitando el enfoque de la solución 
con la que se va a trabajar. (INDEX, 2018)

· Prototipar: Su finalidad es desarrollar varias 
ideas sobre cómo resolver el desafío. Desarrollan-
do prototipos y se evalúa su relación con el usua-
rio. (INDEX, 2018)

· Producir: Se trabaja para materializar la idea. 
(INDEX, 2018)

Adaptación personal del 
Modelo Compass (INDEX, 2018)

Consideraciones éticas:

El proyecto no busca apropiarse de ballroom, ni 
llevar al mainstream una escena que comenzó y 
es hasta el dia de hoy parte de una cultura un-
derground, sino que, más bien se acerca a este 
escenario como un punto de inspiración en el 
que es posible encontrar un sistema de género 
más amplio que fuera de esta esfera. Donde es 
posible interactuar con personas que resultan 
relevantes para la investigación, y el desarrollo 
de la propuesta de diseño. En esta línea, el pro-
yecto tampoco busca hablar por sobre estas 
identidades disidentes, o por elles, sino que, tra-
baja en conjunto integrándoles activamente en 
el proceso. 

Por último, la propuesta no es ajena a la actual 
crisis ecológica global, por lo que, se propone 
trabajar con prendas de segunda mano. Toman-
do la oportunidad de explorar el material, resig-
nificando y deconstruyendo las prendas ya asig-
nadas socialmente a un género.

Modelo 

Compass
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Investigación

Ciclo 1: 

Diseño de 

indumentaria

Ciclo 2: 

Registro 

performativo

Inserción en 

los medios

El proceso metodológico se divide en 4 etapas: 
la primera enfocada en la investigación y levan-
tamiento de información, la segunda al diseño 
de indumentaria, la tercera en el registro perfor-
mativo, y por último, la cuarta dirigida a la inser-
ción de la narrativa en los medios de difusión. 
Para ambos ciclos de diseño se acoge la pro-
puesta metodológica de Index Design “Modelo 
Compass” (2018). 

La cual ofrece una estructura sobre la que na-
vegar el proceso de diseño a través de acciones 
concretas, lo que permitirá enfocar y acotar el 
proceso, avanzando de forma delimitada y abar-
cando la complejidad de la propuesta.

etapas Metodológicas
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Fases 

Metodológicas

Investigación

Etapa que consiste en la recopi-
lación de información relevante 
para el proyecto, agrupa la in-
vestigación realizada en el mar-
co teórico, al igual que, estudios 
personales como: la asistencia di-
recta a ballroom o entrevistas con 
disidencias. Con la finalidad de 
comprender la performatividad 
de género disidente, y levantar 
ideas que permitan la construc-
ción de la narrativa proyectual.

/01
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Ciclo 1: Diseño 

de indumentaria

El compás se compone de 3 pa-
sos: percibir, producir, prototi-
par; y cada uno se subdivide en 
4. Este se enfoca en la confección 
del vestuario con el cual luego se 
llevará a cabo la performance, por 
tanto, se expresa a través de colo-
res primarios.

PERCIBIR: 

· Buscar: Contactar personas que estén dispues-
tas a participar del proyecto. Se determinan las 
preguntas que se les realizará en las entrevistas, 
para caracterizarles y entender sus expresiones e 
identidades. Se organizan entrevistas remotas y 
presenciales, según disponibilidad.
· Analizar: Estudiar en conjunto cuales son sus 
preferencias, referentes y requerimientos forma-
les a la hora de escoger indumentaria.
· Describir: Definir la narrativa de la colección y 
redactar una descripción de las expresiones de 
género con las que se trabajará en las siguien-
tes etapas. Describiendo sus necesidades con-
cretas, lo que se necesitará para cumplirlas, y 
la forma en que se llevará a cabo el proceso de 
prototipado y confección. 
· Resumir

PROTOTIPAR: 

· Desarrollar: Diseñar e iterar propuestas de in-
dumentaria para las identidades que se busca 
plasmar, a través de bocetos. Se arman mood-
boards para la estética de la colección.
· Modelar: Se escogen las mejores ideas de ves-
tuario desarrolladas en la fase anterior. Se preci-
san muestrarios de materialidades, aplicaciones 
textiles, paletas de color. 
· Testear: Comprobar con les modeles si las pren-
das les parecen atractivas, si cumplen sus expec-
tativas, requerimientos, si les hacen sentir como-
des, de ser necesario se realizan modificaciones.
· Resumir

PRODUCIR: 

· Recolectar: Se reúnen y seleccionan los insu-
mos para realizar la indumentaria. Teniendo 
en cuenta que se piensa recolectar prendas de 
segunda mano, en ferias ubicadas en distintos 
puntos de la capital, se deben manejar las varia-
bles de cantidad, materialidad y color.
· Comunicar: Verificar que todo esté en orden 
antes de producir. Se realizan reuniones con la 
costurera que ayudará en la confección del ves-
tuario, se precisan detalles.
· Producir: Se toman las medidas de les modeles, 
se descosen las prendas adquiridas, se fabrica el 
moldaje de la colección, se corta y confeccionan las 
nuevas prendas, se llevan a cabo pruebas de calce. 
· Resumir

Comienza el segundo ciclo.

/02
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Ciclo 2: 

Registro performativo

El compás se conforma también 
de 3 pasos: percibir, producir, pro-
totipar; y cada uno se subdivide 
en 4. Este dirige el registro perfor-
mativo que luego será difundido 
en las redes sociales, por ello, re-
cibe colores complementarios al 
primer ciclo.

PERCIBIR

· Buscar: Revisión de referentes como: produc-
ciones de moda, videos musicales, cápsulas au-
diovisuales, fashion films y fotografía experimen-
tal que sirvan de inspiración.
· Analizar: Examinar la información levantada, 
seleccionando los recursos gráficos que se im-
plementarán en el registro, cuidando que estos 
complementen la propuesta de indumentaria y 
sean coherentes con la narrativa.
· Describir: Especificar los requerimientos para la 
realización de la puesta en escena, así como las per-
sonas que colaborarán en el equipo de producción.
· Resumir

PROTOTIPAR

· Desarrollar: Confección de storyboards que per-
mitan visualizar tanto la propuesta estética como 
el relato que se busca transmitir, se realizan reu-
niones con el equipo de producción y les modeles.
· Modelar: Efectuar pruebas de sonido y especi-
ficaciones de los planos que serán implementa-
dos en el registro fotográfico y audiovisual. Se 
ensaya el desfile, poses y baile. 
· Testear: Se comprueba con les modeles y el 
resto del equipo, que tanto el concepto como la 
narrativa sea entendida por todes. 
· Resumir

PRODUCIR

· Recolectar: Confirmar el equipo de producción: 
modeles, fotógrafes, camarógrafo, maquillado-
ras, hair-stylists, manicuristas y sonido. Se arrien-
da estudio fotográfico, se prepara catering..
· Comunicar: Al equipo los roles que desempe-
ñará cada une, los implementos que se reque-
rirán para la ocasión, así como las fechas claves 
de rodaje, post producción y publicación.
· Producir: Se lleva a cabo la performance, se fo-
tografía y captura material audiovisual. Realizar 
postproducción del film y edición fotográfica. 
· Resumir

Terminado el ciclo, se pasa a la siguiente etapa.

/03
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Inserción en 

los medios

La propuesta fotográfica y audiovi-
sual se inserta en los medios digi-
tales, en una plataforma propia del 
proyecto. Se atiende a exposicio-
nes y performances en vivo. Al ser 
la última etapa, recibe los colores 
del espectro completo culminan-
do de esta manera el proyecto.

/04
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Se realizaron entrevistas a disidencias con la fina-
lidad de conocer de sus perspectivas, vivencias 
y compartir sentires. Estas se realizaron bajo dis-
tintas modalidades según la disponibilidad y co-
modidad de la persona, algunas se realizaron de 
manera presencial, por videollamada, o por chat, 
enviando en este último caso notas de voz o testi-
monios escritos. Dentro de las temáticas se abor-
daron se encontraron las siguientes preguntas: 
¿Cómo vives desde tu perspectiva y vivencias per-
sonales, tu identidad de género? ¿Cómo describi-
rías ballroom? ¿Cómo la comunidad ha repercuti-
do en ti? ¿Qué entiendes por performance? ¿Cuál 
es la importancia que le das al vestuario?

En cuanto al rango etario de les entrevistades, 
este va desde los 18 hasta los 31 años. En rela-
ción a sus identidades de género, se conversó 
con transmasculinidades, transfeminidades, no 
binaries, queers; personas que se desenvuelven 
en ballroom, artistas emergentes y drag queens. 

Entrevistas 

a personas 

disidentes

Luego de las entrevistas, se transcribió la infor-
mación y se destacaron los conceptos más re-
levantes, o que se repetían entre las entrevistas. 
De esta forma, en conjunto a la información le-
vantada en el marco teórico se pudo construir 
una nube de conceptos, que daría origen a la na-
rrativa del proyecto. Las entrevistas completas 
se encuentran en la sección Anexos.
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mapa conceptual

Sistema binario 
hetero-patriarcal.

Impone jerarquía social.

Al Impartir roles de género
 según el sexo asignado al nacer.

Por medio de un conjunto de normas que 
regulan el comportamiento, expectativas, 
intereses y relaciones entre las personas.

Manifiestando cánones, hegemonía y
 violencia simbólica en los medios de difusión.

En tanto que, el retail categoriza 
lo que es apropiado consumir. 

Niñe interior.

Que fue dañade, 

Necesitó representaciones con 
las que pudiera identificarse,
comprenderse y sentir alivio.

Comunidad disidente.

Encuentra belleza en las diferencias y 
está constantemente mutando de ser.

Llegando al autodescubrimiento mediante el 
desacuerdo con los roles de género.

Presentando la necesidad de exteriorizar 
como se sienten interiormente. 

Debido a, la euforia o disforia de género.

Sus identidades de expresan a través del 
vestuario, maquillaje,  paletas de color y  

modificaciones corporales.

Con lo que critican las normas, generando
incomodidad e inspiración en su entorno.

Surgiendo ballroom como un espacio seguro, 
donde ocurre la performance.

Choque de mundos 
donde se encuentra
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En la actualidad, la sociedad oprime a quie-
nes no forman parte del modelo binario hete-
ropatriarcal a través de la violencia de género.        
Restringiendo así, la libertad de les individues 
al encasillarles en unos roles rígidos, que no se 
ajustan a la diversidad presente hoy en día. En 
este sentido, la disidencia surge como la mani-
festación de un grupo de personas que presen-
ta un desacuerdo ideológico, que diside de las 
normas socialmente establecidas. Al referirse 
a la disidencia sexual, se habla entonces sobre 
quienes discrepan de las reglas de género. Estas 
personas que de diversas formas transgreden 
los estereotipos, ponen de manifiesto el carácter 
artificial de dichos roles, generando espacios de 
re-estructuración de los mismos.

Problemática

La lucha de las disidencias sexuales es un tema 
de relevancia en la sociedad contemporánea, ya 
que, se vincula directamente con las expectati-
vas de vida, la capacidad de desenvolverse en 
la sociedad y la forma que tenemos de relacio-
narnos entre personas. Por tanto, es necesario 
tomar conciencia, para a partir de esta reflexión 
comenzar a articular un discurso que rompa con 
la diferenciación. 
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Se presenta la oportunidad de trabajar desde el 
diseño, impulsando los cambios culturales ne-
cesarios para dar reconocimiento a una comu-
nidad históricamente invisibilizada y marginada, 
a través de una postura crítica que cuestione ac-
tivamente los roles de género impartidos en los 
diversos medios de comunicación. Al visibilizar 
nuevas representaciones que admitan la liber-
tad de ser, mostrando la comunidad ballroom 
y su expresión performativa, con el objetivo de 
expandir el imaginario identitario difundido en 
los medios y otros entornos de exposición. Con 
el fin de derribar los prejuicios en torno a esta y 
contestando a la necesidad de quienes desean 
poder expresar su identidad de género libremen-
te a través de la indumentaria de manera segura.
 

Oportunidad 

de diseño
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¿Qué?

¿Por qué?

¿Para qué?

Plataforma que, por medio del diseño de indu-
mentaria, plasma y expone la expresión perfor-
mática de las identidades de género disidentes 
que se manifiestan dentro de ballroom.

Por la necesidad de dar a conocer el espectro de 
identidades a través de su propia expresión, de-
bido a que el modelo de sociedad actual por me-
dio de la violencia simbólica, invisibiliza y margi-
na las expresiones de género no convencionales.

Incentivar la reflexión crítica en torno a los roles 
de género difundidos por el sistema binario hete-
ro-patriarcal, catalizando los cambios culturales 
que amplien el imaginario identitario colectivo.



49

Objetivo 

general

Mostrar y representar desde el diseño, la expre-
sión y performance de las identidades de géne-
ro disidentes presentes en la ballroom, con la 
finalidad de ampliar el imaginario identitario e 
incentivar la reflexión crítica en torno al modelo 
binario hetero-patriarcal.



50

Objetivos 

especificos

Investigar el modelo binario hetero-patriarcal, 
así como la jerarquía social que se desprende de 
este e identificar el espectro de identidades disi-
dentes en ballroom.

IOV: Por medio de la investigación y exposición 
de información sobre el sistema binario hete-
ro-patriarcal, estudios de género y participación 
directa en ballroom.

Precisar las características de las expresiones 
de género a retratar así como sus necesidades 
y preferencias concretas en cuanto a indumen-
taria.

IOV: Análisis cualitativo de sus narrativas, códigos 
visuales, vestuario, maquillaje y gestualidad, ba-
sado en sus performances y entrevistas con elles.

Construir una narrativa que exprese la identi-
dad disidente presente en ballroom, recono-
ciendo la importancia de la individualidad. 

IOV: Documentar y ordenar la información le-
vantada en conjunto con elles, para crear un 
relato que exprese sus sentires e identidad.
 

Confeccionar indumentaria y registrar la narra-
ción que se insertará en los medios digitales. 

IOV: Traducir desde el diseño las expresiones de 
género disidentes y exponer en plataformas de 
difusión digital como redes sociales.

01 02

03 04
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Antecedentes BCALLA

Marca fundada por el neoyorkino Bradley Ca-
llahan, diseñador de indumentaria queer. Cuyo 
trabajo ha sido utilizado en espectáculos por es-
trellas como Doja Cat, Nikita Dragun y performers 
de RuPaul Drag Race.

Señala que comenzó a interesarse por la teoría 
queer, centrándose en la comunidad trans, dándo-
se cuenta que “como personas cognitivas tenemos 
la capacidad de elegir la propia identidad” la auten-
ticidad y la valentía de estas personas son su inspi-
ración y a quienes atrae sus prendas, “hay algo ex-
tremadamente romántico y satisfactorio en no sólo 
ser parte de las fantasías de alguien, sino en ayudar 
a darles vida”. (Callahan, citado en Michael, 2017).
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Antecedentes Windowsen

Marca iniciada por Sensen Lii, diseñador de indu-
mentaria de origen chino que busca exteriorizar 
su mundo interior a través de colores saturados, 
siluetas dismórficas y fluidez de género que com-
bina sus dos pasiones: la alta costura femenina y 
la ropa deportiva para hombres. 

Menciona que “admira a los monstruos” porque 
los ve como un “fenómeno social usado para amo-
nestar a alguien que es lo suficientemente valiente 
como para ser diferente”. (Lii, citado en Jain. 2020)
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Antecedentes Metamor/

phosis

Fashion film realizada por “A Better Mistake” mar-
ca fundada por Simone Ferraro y Marco Agnolin, 
que recibe su nombre por una expresión china 
“Se trata de ese momento en el que no hay mie-
do a equivocarse”. 

Con el objetivo de romper los límites dentro de una 
industria en constante movimiento construyen na-
rrativas disruptivas “la desobediencia creativa sig-
nifica animar a la gente a pensar más, preguntarse 
por qué las cosas son como son” agregan, “se trata 
de crear tu propia identidad y no adherirte a cómo 
la sociedad espera que seas” (Ferraro & Agnolin, ci-
tado en Davidson, 2021).
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Antecedentes Nicola 

Formichetti

Director creativo, diseñador de moda, vestuarista 
y editor conocido mundialmente por ser la men-
te detrás de la estética de Lady Gaga, para quién 
trabaja como director de moda. 

También ha trabajado para marcas como: Mu-
gler, Diesel, fundó Nicopanda y ha sido editor de 
V Magazine, Vogue Hommes Japan, Dazed + Con-
fused, entre otras. 

Nicola utiliza plataformas de narración emergentes 
para conectar con su audiencia, mezclando innova-
ción, arte y comercialismo.
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Referentes Paris Is 

Burning

Documental filmado a mediados de los años 80 y 
estrenado en 1990, retrata el movimiento under-
ground impulsado en especial por las mujeres 
transgénero afroamericanas y el resto la comuni-
dad LGBTIQA+ en la ciudad de Nueva York. 

Se considera uno de los primeros en retratar la co-
munidad ballroom, su escenario, integrantes, vi-
vencias, organización de las casas, competencias, 
bailes, y más.
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Referentes POSE

Serie estadounidense estrenada en 2018 que 
plasma la cultura donde se inicia ballroom entre 
la década de los 70 y 80, en este mismo país. 

Además comunica las problemáticas a las que se 
enfrentó la comunidad como el surgimiento del 
VIH/sida, crímenes de odio, o la imposibilidad de 
asistir a ciertos lugares sociales debido a la transfo-
bia y homofobia existentes en la sociedad.
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Creación de marca

1- Mutar: 

1. tr. mudar (dar otro estado, forma, etc.).
· RAE

Mutari surge a partir de los conceptos: Mutar, 
Transmutar, Matriz y Matrix. Los cuales al com-
binarse refieren a: cambiar, convertir y dar otro 
estado al contexto que moldea la sociedad en la 
que una persona crece y se desarrolla.

En el imagotipo, las X ubicadas a los costados 
del nombre sugieren a la palabra Matrix, y al mis-
mo tiempo, a unas lanzas que escoltan la pala-
bra, protegiéndola. Este carácter se ve reforzado 
en la versión cromada, imitando un metal con 
reflejos cyan, magenta y amarillo. 

2- Transmutar:

1. tr. y prnl. Cambiar o convertir una cosa en otra.
· WordReference

3- Matriz:

3. f. Molde de cualquier clase con que se 
da forma a algo.
· RAE

4- Matrix:

1. A matrix is the environment or context in which 
something such as a society develops and grows
· Collins Dictionary

1. (formal) the formal social, political, etc. situa-
tion from which a society or person grows and 
develops
· Oxford Dictionary
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Imagotipo, sobre fondo negro.

Imagotipo, versión cromada sobre fondo negro

Imagotipo, sobre fondo blanco.

Imagotipo, versión cromada sobre fondo blanco

Aplicación 

de marca
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Carta 

cromática

La carta cromática se inspira en las tintas CMYK, 
tomando los tonos cian, magenta y amarillo, para 
construir su espectro de color. Estos se escogie-
ron debido a que, los tonos magentas se suelen 
asociar al estereotipo femenino, mientras que, 
los cian se suelen ligarse a lo masculino, en tanto 
que, el amarillo representa la no binariedad.

C: 13, M: 84, Y: 0, K: 0
R: 245, G: 39, B: 171 
#F527AB

C: 66, M: 27, Y: 0, K: 0
R: 74, G: 164, B: 244 
#4AA4F4

C: 0, M: 19, Y: 87, K: 0
R: 255, G: 207, B: 38 
#FFCF26
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Narrativa

La narrativa de la colección se inspira en el con-
cepto de la mutación del ser, cada uno de los looks 
posee partes desmontables que permiten modifi-
car y transgredir la prenda, o realizar nuevas com-
binaciones intercambiando piezas. Con lo cual se 
busca representar la fluidez de le individue, permi-
tiendo que este pueda modificar la indumentaria 
según sus necesidades y requerimientos.

En cuanto al diseño, cada conjunto comienza 
con una prenda de color blanco simbolizando 
la esencia y la pureza de esta. Además, las pie-
zas poseen cortes en su estructura presentando 
la deconstrucción, estos cortes son bordeados 
por sesgo negro y unidos por cuerda negra. Es-
tos amarres de color negro, representan las ata-
duras del sistema que reprime a las identidades 
disidentes, al mismo tiempo que, dejan entrever 
la piel de la persona que lleva puesta la prenda, 
exponiendo su vulnerabilidad.

Finalmente, a estas estructuras se les añade ca-
pas de color con telas de poliéster, algodón y 
seda. Textiles que en común, presentan trans-
parencia permitiendo generar matices y degra-
dados al ser apilados, con lo que se busca ma-
nifestar como la identidad sale del binarismo 
magenta/cyan. 
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Desarollo de figurines 

La colección se trabajó con 4 personalidades de 
la escena ballroom: Azul Felino, Altair Edisson, 
Sebastián Sabath y Candela Nebula. 

Cada diseño tiene por objetivo proyectar y repre-
sentar la identidad de cada une, entendiendo su 
individualidad y requerimientos personales a la 
hora de vestir.

Azul es una trans masculinidad de 23 años que 
utiliza pronombres masculinos (él). 
Por este motivo, su gama de color combina 
distintos tonos de azul.

Azul Felino

Su vestuario comienza con la deconstrucción de la chaqueta, la cual posee un primer corte 
a la altura de las costillas que la hace lucir como un “crop top”. De este corte horizontal, caen 
cintas de nylon con las cuales es posible anclar los brazos de la prenda y las capas de color 
azul. Estos mantos poseen un corte diagonal y cintas colgando a sus costados para exagerar los 
movimientos durante la performance. Finalmente, la prenda se abrocha con un botón ubicado 
en la zona del cuello dejando al descubierto el pecho del modelo, con lo que se siente cómodo.

En cuanto al bottom, este consiste en un short con caída recta del cual caen cintas desde las ro-
dillas, con las cuales se unen las piernas del conjunto. Este corte recto, fue requerido por Azul, 
ya que, siente incomodidad al llevar una silueta ajustada que marque sus caderas.

001
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Su outfit parte con la deconstrucción de un polerón oversized, prenda asociada a la masculini-
dad, pero posee cortes en los hombros y a los costados de la cadera, con lo que se asemeja a 
un vestido. Sobre esta prenda se coloca un arnés de color negro, que ciñe la cintura y del cual 
en su parte inferior es posible anclar las piernas del look. Este arnés, si bien simboliza la estruc-
tura y la rigidez del sistema, también es una referencia a las prendas utilizadas en ballroom, 
donde el arnés es llevado como una expresión de la sexualidad. 
En cuanto a las capas de color, estas se ubican en las pantorrillas y en la capucha, presentan-
dose como un tejido que integra los colores.

002

Altair es un transmasculino no binarie de 18 
años, cuyos pronombres son masculinos y neu-
tros (él / elle). Si bien, elle se identifica como una 
persona masculina, se permite ciertos rasgos de 
feminidad o androginia, por lo que, su carta cro-
mática va desde el cyan al magenta, transitando 
por tonos violeta. 

Altaír edisson
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Su look comienza con la deconstrucción del traje de dos piezas, teniendo un top seccionado 
verticalmente y unas mangas que tapan la zona de las clavículas y medio brazo. Luego, en su 
parte inferior se descompone el molde de pantalón en un calzón de tiro alto, del cual nacen las 
piernas que tapan la zona de los muslos, y en la parte inferior se conectan las pantorrillas. Este 
traje presenta cortes tanto en el top, como a los costados de las caderas, y en la zona frontal de 
las piernas, respondiendo al requerimiento de Sebastián de mostrar piel. Los paños de color 
se ubican por medio de broches a presión ubicados en los brazos, cintura y pantorrillas; con lo 
cual la modelo puede jugar intercambiando su posición.

003

Sebastián es una persona no binaria de 31 años, 
de pronombres femeninos, neutros y masculi-
nos (ella / elle / él) en ese orden de preferencia. 
En cuanto a su paleta de color, esta va desde el 
amarillo hacia el magenta, expresando su no bi-
nariedad inclinada a la feminidad. 

SEBASTIÁN SABATH
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Su look inicia con un vestido strapless con escote de corazón, que posee cortes en las caderas 
y espalda entallando su figura. Encima de su pecho se coloca un arnés que va desde el cuello 
al abdomen, del cual caen cintas que acompañan su movimiento. Por último, se agrega una 
falda multicolor confeccionada con retazos de todos los vestidos adquiridos. Esta falda fue 
construida sin coser por completo sus lados verticales, permitiendo que cada paño tenga un 
desplazamiento único.

004

Candela es una mujer trans de 24 años, que utili-
za pronombres femeninos (ella). Su paleta de co-
lor agrupa todos los tonos del espectro, culmi-
nando la colección. Ella es una persona que ha 
transitado por las diversas identidades de géne-
ro en su vida, al inicio por ser catalogada como 
varón, luego identificándose como no binarie y 
finalmente como una trans feminidad. 

candela nebula
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Selección 

de textiles

Para la confección, se recolectaron diversas 
prendas en distintas ferias locales de Santiago. 
La búsqueda de textil se enfocó en dos tipos de 
material: vestidos de seda en tonos magenta, 
amarillo, cyan, y sus matices, al igual que, corta-
vientos de poliéster blanco. 

En cuanto a color, se decidió utilizar prendas 
que tuvieran un grado de transparencia, para ser 
trabajadas en capas mezclando de esta forma 
sus tonalidades. 

Además, se eligió reunir vestidos por la cantidad 
de material que poseen, teniendo incluso más 
de una capa textil cada uno; a diferencia de otras 
prendas como, por ejemplo, blusas.
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Sobre el blanco, se utilizaron cortavientos im-
permeables debido a la estructura del material. 
Ligandolo a la narrativa de la colección, el tex-
til blanco conforma la base del vestuario, por lo 
que, es más rígida y pesada; a diferencia de los 
vestidos que poseen un movimiento mucho más 
fluido y liviano. En este caso se seleccionaron cha-
quetas de gran tamaño, que en su mayoría con-
tenían forros que fueron también aprovechados.
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Proceso de 

confección

La confección general de las prendas si-
guió el siguiente proceso: en primer lu-
gar, se lavaron todas las prendas adqui-
ridas, después estas fueron descosidas 
y planchadas, luego se cortaron según 
los moldes fabricados, finalmente, las 
piezas fueron cosidas y se aplicaron las 
terminaciones.

Cabe destacar que al momento de cor-
tar los textiles, estos fueron tratados de 
igual forma como si se hubiera trabajado 
con telas nuevas adquiridas de manera 
tradicional; en vez de seguir el molda-
je preexistente como se suele trabajar 
mayoritariamente el upcycling. Esto se 
debe al carácter de la colección, la inten-
cionalidad de deconstruir unas prendas 
ya asociadas al simbolismo de género, 
transformándolas en algo nuevo. De esta 
manera, se aproxima al material como si 
este se encontrara en su estado noble, 
dejando de lado su forma anterior.
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Aplicaciones 

Textiles

Si bien, la colección busca ser lo más susten-
table posible, fue necesario incorporar piezas 
nuevas para aplicaciones textiles como: sesgo 
negro, cordón cola de ratón, cintas de nylon, 
broches plásticos, ojetillos de metal y broches a 
presión metálicos. 

Tanto las cuerdas como las cintas negras, bus-
can representar las ataduras de las que les di-
sidentes se quieren desatar, mientras que los 
broches se implementaron por su utilidad a la 
hora de transmutar la prenda, permitiendo ser 
abrochados y desabrochados con rapidez.
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aplicación

de color

Para cada look de la colección se dise-
ñó una forma de aplicar el color. Para 
001 las capas en tres tonos de azul, se 
cortaron en forma de cintas con un ex-
tremo angulado. Estas superficies se 
apilaron una sobre otra según la inten-
sidad del tono, y a sus extremos late-
rales se cosieron tiras de nylon, con la 
finalidad de potenciar su movimiento.

Para 003 se realizaron paños que se 
pueden colocar tanto en las panto-
rrillas, cintura o en las mangas de le 
modele. En su confección se cortó un 
trozo de textil amarillo sobre el cual se 
aplicaron franjas en tonos duraznos y 
magenta, de manera fruncida y cosien-
do solo uno de sus extremos al paño 
permitiendo así su levantamiento. 

En el caso de 002 se cortaron franjas en 
tonos magenta, púrpura, azul y celeste; 
las cuales se dispusieron en un tejido 
que luego sería cosido en sus extremos 
de manera horizontal, cerrando la es-
tructura. Este tejido permite que los 
textiles recorran fluidamente la pierna 
y la capucha de la prenda.

En 004 se confeccionó una falda mul-
ticolor a partir de los retazos de mayor 
longitud, estos se dispusieron de acuer-
do a su tonalidad y se cosieron en seg-
mentos verticales de 40 cm aproxima-
damente, permitiendo de esta forma el 
desplazamiento individual de cada tela.
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Una vez construidas las prendas se dió inicio al 
segundo ciclo de diseño, el cual corresponde al 
registro fotográfico y audiovisual de Mutari, con 
el cual será difundido en las redes sociales. Para 
esto, se armó un equipo de creatives que de 
manera colaborativa ayudaron a armar la pro-
puesta estética de la performance. Este grupo de 
personas incluyó: fotógrafes, camarógrafo, djs, 
maquiladores, peluqueres y manicuristas. Cabe 
destacar también, que la totalidad del equipo se 
conformó por mujeres y personas de la comuni-
dad LGBTIQA+.

Para coordinarles, se realizaron reuniones y 
moodboards de estilismo con las direcciones 
requeridas para representar y complementar la 
identidad de cada performer.

Dirección  

Dirección

creativa

Valentina Morales R
@vilantinaa

Fotografía 

Digital

Amanda Narbona
@santamandita

Fotografía 

Análoga

Gav Toro
@g____t______

film

Hugo Merino
@hughmerino

Sonido

Dante Mendel
@kitschpig

Enki Sanrana
@nohumano1994

MUA

Andrea Gamio
@we0n4

Daniela Martínez
@c0leoptera

Hair

Claudio Towers
@claudiotowers

Constanza Cornejo
@pepi_cornejo

Uñas

Javiera Burgoa
@richbitch_nails

Natalia Merino
@heimi.nailkween

Carolina Merino
@c4rm.nails

Equipo de producción

Listado de creatives que participaron del 
proyecto, se adjuntan sus usuarios de Ins-
tagram para contacto. 
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Para el maquillaje de Azul se utilizaron en los ojos los tonos; cyan, 
amarillo y magenta, gama base de Mutari. En este look predominan 
los tonos azulados que conectan el maquillaje de ojos, peinado, uñas 
e indumentaria.

El tono cyan se ubicó en la entreceja con la intencionalidad de poten-
ciar su mirada, el dorado ilumina sus parpados y el magenta realza 
sus pómulos, para los labios se eligió el mismo tono de rosa y se de-
lineó con negro con la finalidad de agregar carácter. Para su peinado 
se emplearon diversos elementos textiles como: alfileres de gancho, 
hilos y piezas metálicas con los que se experimentó creando un teji-
do. Finalmente, para sus uñas se diseñó un set con distintos largos, 
formas y texturas con el objetivo de desprenderse de la idea de lo 
“femenino” y dando ilusión de una criatura no humana.

Azul Felino

Referencias encontradas en Pinterest

Maquillaje: Daniela Martínez (@c0leoptera)
Peinado: Constanza Cornejo (@pepi_cornejo)
Uñas: Carolina Merino (@c4rm.nails)
Fotografía: Amanda Narbona (@santamandita)
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En el maquillaje de Altair se empleó rubor rosa en la zona de los pár-
pados y pómulos, con la intención de representar la suavidad en con-
traste con las líneas tribales de sus ojos. Esto para expresar la mascu-
linidad no binaria de él, quién gusta de mezclar elementos percibidos 
socialmente a lo femenino y masculino. Esta decisión también se re-
fleja en el uso de los colores rosado y azul en su rostro. 

En cuanto a su cabello, se incorpora el cabello corto y rapado, en 
oposición a las curvas y cristales dispuestos en este. Por último, en 
sus uñas se imita el maquillaje de su mirada con degradados en la 
base y delineados. Las bases son de color blanco y negro imitando 
las prendas de la colección, las lineas se ubicaron de manera fluida, 
imitando el tejido de su vestuario.

Altair Edisson

Maquillaje: Andrea Gamio (@we0n4)
Peinado: Claudio Towers (@claudiotowers)
Uñas: Natalia Merino (@heimi.nailkween)
Fotografía: Amanda Narbona (@santamandita)

Referencias encontradas en Pinterest
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El estilismo de Sebastián busca representar su personalidad y no bi-
nariedad. Ella es una persona extrovertida, llamativa, por lo que se 
empleó el fucsia neón tanto en sus uñas, como en el maquillaje e 
indumentaria. Sus párpados también incluyen el color amarillo, co-
nectando con el vestuario y el concepto de lo no binario. Para sus 
labios se conservó un tono neutro con gloss y se mantuvo su barba.

Para su peinado se realizó una cola alta, con cristales y rulos, que 
exagera sus movimientos. Sus uñas tienen aplicaciones textiles tales 
como: cadenas de lentejuela, strass y cintas; que fueron selecciona-
das y entregadas a la manicurista para realizar el set. Las cadenas 
cuelgan prolongando la extensión de la uña, acompañando sus ges-
tos. A diferencia de los sets anteriores estas uñas terminan en punta, 
por su percepción asociada a lo femenino.

Sebastián Sabath

Maquillaje: Andrea Gamio (@we0n4)
Peinado: Claudio Towers (@claudiotowers)
Uñas: Javiera Burgoa (@richbitch_nails)
Fotografía: Amanda Narbona (@santamandita)

Referencias encontradas en Pinterest



82

Candela tiene una personalidad dulce y elegante, por lo que, se le 
eligió un maquillaje con sombras suaves y brillantes. Con lo que se 
busca resaltar sus facciones y dar la sensación de luminosidad a su 
rostro. Para su cabello se realizaron trenzas con hilos de colores que 
asemejan a la falda de su outfit. Estas trenzas luego se juntan en una 
cola que cae suelta para dar movimiento. 

En cuanto a sus uñas, se decidió realizar un set en blanco y negro, 
para que de esta manera no compitiera con los colores de su falda; 
destacando de mejor forma. Estas, al igual que las de Sebastián po-
seen una forma afilada y prolongada con aplicaciones.

Candela Nebula

Maquillaje: Daniela Martínez (@c0leoptera)
Peinado: Constanza Cornejo (@pepi_cornejo)
Uñas: Natalia Merino (@heimi.nailkween)
Fotografía: Amanda Narbona (@santamandita)

Referencias encontradas en Pinterest
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Los encuadres fotográficos se dividen en 4 tipos de registro: plano 
entero, plano medio, primer plano y plano detalle. Para en este sen-
tido, contar con vistas completas, de medio cuerpo y retratos del ros-
tro de les modeles, al igual que, acercamientos a la indumentaria. 

En cuanto al set, se decidió utilizar un fondo blanco para dirigir la aten-
ción hacia la persona, su ropa, maquillaje, peinado y uñas; sin distraer. 
En cuanto al acting, el objetivo fue retratar la propia expresión perso-
nal, por lo que, se dió libertad en cuanto a las poses y gestos.

Referencias fotográficas
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Para visibilizar el proyecto Mutari una vez termi-
nada la confección de prendas y la producción 
fotográfica, se implementó esta última como 
medio de difusión. Con este objetivo se creó 
en la plataforma Instagram un perfil de la mar-
ca, insertando el proyecto en las redes sociales, 
debido a la cantidad de personas que puede in-
teractuar con el contenido en este espacio. Las 
imágenes fueron difundidas con la ayuda de les 
seguidores de la cuenta, quienes compartieron, 
guardaron y comentaron los post, logrando así 
expandir el mensaje. 

Material 

fotográfico
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Además de compartir los resultados de la 
propuesta fotográfica, se consideró relevan-
te difundir fragmentos de las entrevistas de 
les modeles por el mismo medio. Con la fi-
nalidad de visibilizar sus relatos y vivencias, 
compartiendo una nueva perspectiva a las 
personas fuera de la esfera ballroom, al igual 
que, repercutiendo en personas que puedan 
estar viviendo situaciones similares. 

Los textos abordan temáticas que se clasifi-
can en 3 ejes: vivencias sobre identidad per-
sonal, comunidad ballroom e importancia 
otorgada a la indumentaria. 

Les modeles revisaron y dieron su consen-
timiento informado sobre cada una de las 
citas antes de ser publicadas.

Fragmentos 

de 

entrevista



106

Finalmente, el último tipo de contenido en pu-
blicar fueron los registros “Reels”. Estos se tratan 
de vídeos de corta duración, en formato vertical, 
que se difunden en la plataforma Instagram. Por 
su tamaño, estos están pensados para ser visua-
lizados en las pantallas de los smartphones y ser 
compartidos en “Instagram Storys”.

El film fue registrado por Hugo Merino (@hugh-
merino), el sonido se realizó por Enki Santana (@
nohumano1994) y Dante Mendez (@kitschpig). 

registro

audiovisual
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El 18 de diciembre de 2021 se llevó a cabo una 
exposición colaborativa, organizada por Trin-
chera LGBTIQA+, en la cual se presentó Mutari 
con una performance en vivo. Esta instancia 
dirigida por artistas de la comunidad, se realizó 
en la Caballa Manuel Rodriguez, a metros de es-
tación Baquedano. Este espacio es reclamado 
por las disidencias, quienes realizaron diversas 
intervenciones urbanas durante la jornada. 

Se realizó una runway que contó con el apoyo de 
4 integrantes de la comunidad ballroom: Neon, 
Nusku, Mutante y Arson. Quienes desfilaron e in-
tegraron pasos de “vogue” en la interpretación. 
También participó Papi Jarry Dynamite como 
MC Chanter, evocando el ambiente de una ball. 
 

Trinchera 

LGBTIQA+
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Para la ocasión, se tomó la decisión de 
mutar los looks presentados original-
mente en las redes sociales, intercam-
biando las prendas de los conjuntos, 
formando nuevas combinaciones. Estas 
se armaron con les performers según su 
propia identidad y comodidad.
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Mutari, por su esencia, tiene el potencial de mu-
tar en el tiempo pero siempre siendo fiel a su 
esencia y los pilares que le sostienen: la libre ex-
presión de identidad, la comunidad, el vestuario 
y la resistencia a los cánones impuestos. Se es-
pera a futuro poder generar alianzas clave con 
blogs de moda o sitios web dedicados a moda, 
para seguir difundiendo su mensaje, llegando a 
más espectadores. También, está la oportuni-
dad de desarrollar colaboraciones con otres di-
señadores de la comunidad, para crear nuevas 
propuestas. En cuanto a las prendas, estas no 
serán vendidas ni fueron confeccionadas con un 
fin de lucro, sino que se estarán a la disponibles 
para performers de la escena. Para así que sigan 
siendo utilizadas como un mensaje y una decla-
ración, impactando en todes quienes les vean.

proyecciones
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Finalmente, para concluir lo que significó este 
proyecto, me quedo con la sensación de que 
Mutari podrá seguir desarrollándose en el tiem-
po, transmutando sus formas y respondiendo 
a los cambios sociales que le originan. Tanto 
el recibimiento como la valoración, que recibió 
en la comunidad ballroom es lo que más me 
llena, ya que, este trabajó se gestó por, para y 
con elles. Me quedo con todas las experiencias 
que vivimos juntes, que quedarán registradas 
en esta obra y en mi corazón. También me hace 
feliz poder compartir esta perspectiva con per-
sonas fuera de la escena, quienes no conocían 
nada sobre las identidades disidentes con ante-
rioridad. Estoy segura de que esta propuesta no 
pasará desapercibida en el tiempo y espero que 
a futuro se sigan integrando estas temáticas en 
la universidad.
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¿Cómo describirías ballroom?

Para mi ballroom es un momento, es como un 
sueño, como quedarse dormido y despertar 
donde te gustaria estar, donde te gustaria vivir. 
Ballroom no es lo mismo que las balls, ballroom 
como cultura, es comunidad; las balls son solo 
un evento que empieza y termina, pero lo que 
queda es la cultura. Ballroom es donde lo que 
sientes está permitido, todo lo que nos dijeron 
que no mientras íbamos creciendo, nuestros 
padres, nuestra sociedad, la iglesia, el estado. 
Todo eso que te prohibieron y te hicieron culpa-
ble por sentir o pensar, en ballroom está bien y 
se te celebra; eso es lo mejor, se te celebra por 
quien eres simplemente.

Así mismo es como ballroom puede salvar vi-
das, imagínate acercando las balls o ballroom a 
niñes trans, a chicas lesbianas, a gays, a toda la 
diversidad desde chiques. Si aquellas personas 
conocieran un espacio como este, sería diferen-
te la infancia, la adolescencia y tu vida adulta.

Diego Cajas

¿Cuál fue tu intención al fundar House Of Ad-
dams?

Yo soy miembro de la comunidad ballroom des-
de 2015, cuándo inició en Chile. Siempre me vi 
con la necesidad de expresar en mi vestuario mi 
propuesta, mi arma. Defino el vestuario como 
una navaja, un cortapluma que te protege. Es la 
primera imagen, puede generar miedo y te pue-
de defender de lo que hay afuera.

Sentía que nadie le daba importancia al ves-
tuario como yo se la daba, sentí la obligación 
de crear una casa en la que el vestuario fuera lo 
fundamental, donde las categorías caminadas 
fueran igual de importantes que las bailadas.    
Mi intención siempre fue mostrarle al público lo 
excitante también que es ver a alguien caminar 
en un traje.

Entonces, en un inicio Addams se impuso como 
una casa de moda ballroom, la cual venía a ser lo 
que necesitaba la escena chilena en aquel mo-
mento, y que aún nadie más tiene: una propues-
ta visual, códigos, conceptos, performance. Todo 
en conjunto formando una identidad, creando 
toda una fantasía, una imagen en el público.

¿Cuál es el aporte de HOA a la escena ballroom 
chilena?

Hicimos la ball más barata en Chile, sentimos 
que era la forma más adecuada de expandir ba-
llroom, acercando gente sin dinero de por me-
dio sino que con acceso gratuito. Creamos acti-
vidades, hemos realizado talleres gratuitos con 
GAM, siempre hemos estado abriendo instancias 
de aprendizaje para poder compartir como el 
vestuario es una herramienta; que se utiliza no 
solo en la ball sino que en la calle también, ya 
que, tiene la capacidad de reflejar aquello que 
tú quieres proyectar.

Desde el inicio de la casa en noviembre 2018 la 
entrada de Addams, de mi hije taconegro y yo en 
ese escenario con dos sombreros gigantes, mar-
có un hito en ballroom. Creó un efecto dominó 
en la gente, Addams comenzó a ser referencia. 
La casa que presentaba performance, looks, que 
sus caminantes siempre andan en punta perfec-
ta; y trajo eso que faltaba, esa fantasía, esa ma-
gia. La gente comenzó a preocuparse por lo que 
usaba o preparaba para las balls.

Queer

Pronombres:

· Masculinos (él)
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En conjunto también con las charlas que hemos 
hecho, Addams llegó a marcar un momento, en-
tregó información y vino a verse estupenda, era 
imposible no generar algo.

¿En qué ciudades han participado?

Addams ha caminado en Concepción, Santiago, 
Chillán, Filadelfia, Nueva York, Río y Belo Hori-
zonte. Cada ball es una instancia de aprendiza-
je, donde compartes con la comunidad y otras 
culturas. Queremos que el aprendizaje se com-
parta, sea horizontal, quitar lo academicista y 
repartir todo para todes.

¿Cómo te sientes cuándo caminas?

Siento poder, confianza, seguridad, que muchas 
veces une no siente al caminar por la calle o al 
existir solamente. En la pasarela la tienes, la ten-
go, la proyecto, la gente te celebra y te sientes 
querido, aceptado, valorado.

Cuándo eres una persona no hegemónica que 
no viene de un círculo con acceso a moda, a 
privilegios, tu lugar es solamente mirar desde 
afuera pero nunca poder ser aquel protagonista. 
Por eso mismo ingresé a moda, quería ser mo-
delo, esa era mi forma de acercarme. Pensé “voy 
a estar ahí dirigiendo todo y son mis cosas, voy 
a estar ahí en la pasarela, quizá no yo pero si mi 
ropa”. Luego, con ballroom encontré ese espacio 
donde podía ser yo el que caminara por la pa-
sarela, luciendo lo que había hecho (mis looks 

siempre los hago yo) era el momento que había 
esperado toda la infancia, lo que yo quería ser y 
hacer. Poder demostrar que si a mi me dieran la 
oportunidad de caminar en la pasarela de algu-
na marca, lo haría mejor que cualquier modelo. 
Esa es mi idea cuándo estoy ahí, yo solo vivo mi 
fantasia de supermodelo inalcanzable. Lo veo 
como una conexión con mis deseos de infancia, 
con mis metas, mis sueños, mis anhelos; y estar 
ahí es como cumplirlos o prepararse para.

Misma seguridad y proyección que tengo en la 
calle para defenderme, para que no me griten, 
no me sigan, para que no me peguen. Caminar 
rápido con un punto fijo al final de la pasarela 
y esquivar todo lo que pasa por tus lados. Así 
es como camino incluso a diario, es mi manera 
de defenderme. Pisada fuerte, segura, marcada, 
no inestable, no insegura como… de hacia qué 
dirección caminar, cada pisada es una declara-
ción. Tu conoces y sabes hacia donde vas, y eso 
es lo que proyectas, aunque no lo sientas mucho 
en tu cabeza, es una cosa de respeto.

Cuándo eres disidente, cuándo eres una perso-
na queer en latinoamérica, tienes que estar en 
todo momento validándote a ti misme. Porque 
sinceramente la gente no te mira de esa forma 
capaz, hábil, valiosa, solo por ser una persona. 
Cuándo tienes todas esas cosas marcadas en tu 
frente tienes que hacerte valer en todo momen-
to. Cómo cuándo las mujeres tienen que expli-
car todo lo que estudiaron para poder optar a un 
cargo que ni se les pide a los hombres, es ridícu-
lo pero así es.
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¿Cómo vives, desde tu perspectiva, tu identidad 
de género?

Nací en el 94 e hice todo lo que se me impuso, 
seguí normas de vestimenta, formas de actuar, 
de pensar, de relacionarme. Vivo una lucha de 
mundos, entre lo cuadrado/rígido y lo creativo/
sin limitaciones. En la clínica donde trabajo se 
espera que actue bajo la cis-norma, se le aso-
cia respeto e inteligencia, no me puedo teñir el 
pelo, delinear los ojos, o pintar las uñas. A ve-
ces siento que no pertenezco, llegué a los 17 sin 
conocerme porque nunca tuve la oportunidad 
de explorar mi sexualidad. En 2020 experimenté 
una crisis, no queria pertenecer al cis-tema así 
me adueñé de mi ser, ya no quería cumplir, me 
quité esa barrera. Aprendí a ver fuera de las nor-
mas, de los estereotipos, en cuanto a vestimen-
ta y maquillaje.

Cuéntame sobre tu trabajo con disidencias, 
¿Qué te motiva? ¿Cuáles son tus objetivos?

Me motiva visibilizar a la comunidad disidente, 
especialmente a trans y no binaries. Mi deseo 
es cambiar los cánones, la hegemonía, las nor-

Dante Cáceres

mas que dictan lo que es atractivo o hermoso. El 
proyecto muñeques se conecta también con mi 
deseo de no querer olvidar a mi niñe interior, por 
eso hago muñecas, juguetes, y le pregunto a les 
participantes ¿Qué hubiera significado para ti, 
cuándo pequeñe, haber tenido un juguete que te 
identificara? (Aunque soy consciente de que aho-
ra no hay tanto juguete y nos rigen las pantallas)

¿Qué hubiera significado para ti tener un juguete 
que te representara?

Hubiera despertado y normalizado un cuestio-
namiento que siempre tuve sobre la homose-
xualidad y el binarismo de género. Me hubiera 
sentido más normal teniendo algo que resonara 
con mi posible ser, hubiera sentido alivio.

¿Por qué cada caja tiene un color diferente?

Hay belleza en las diferencias. En lugar de ha-
cer cajas iguales elegí resaltar las cualidades de 
cada persona, cada une expele una vibe, una ar-
monía, una sensación.

¿A quienes se dirige tu trabajo?

Mi trabajo se dirige a la disidencia porque me en-
canta que se vean representades, pero también 
tienen que verlo externos, gente normada. Porque 
sino nos estamos moviendo en un mundo donde 
ya lo aceptan y no hacemos ningún cambio. De-
seo exponer las imágenes del proyecto muñeques 
en las calles, que causen duda, cuestionamiento, 
que las personas reaccionen a los colores y per-
sonajes. La imagen que transmiten les chiques 
puede ser muy intimidante para el ojo externo del 
hetero-cis común y corriente; les puede chocar o 
asustar. Por ello, es importante también exponer 
sus relatos, vivencias, ya que, no todes tienen la 
sensibilidad para entender el mensaje. Una ima-
gen tiene muchas interpretaciones por eso es tan 
importante el testimonio escrito.

Hablemos sobre identidad de género y su ex-
presión ¿Cómo te relacionas con el maquillaje e 
indumentaria?

Siento que las personas normadas carecen de 
sensibilidad, están categorizadas según lo que 
pueden o no comprar; en cambio, las disiden-

27 años

No binarie
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cias son creativas. El retail es una manera en la 
que el cis-tema nos uniforma. Personalmente 
hasta los 21 nunca me preocupé por la ropa,       
la usaba como un uniforme cómodo para lograr 
lo que tenía que hacer. No estaba identificado 
con lo que estaba usando ni me preocupaba 
si combinaba, pero después llegó un punto en 
el que comencé a asociarle una identidad. La 
ropa no debería condicionarnos ni restringirnos,                                  
debería adaptarse.

¿Qué ha significado para ti explorar esa área?

En gran medida ha sido liberante aunque un 
poco intimidante al principio, te da miedo que 
te griten en la calle, te miren feo, etc. Pero luego 
te da lo mismo, todos esos prejuicios vienen de 
una sociedad binaria que nos impuso roles se-
gún el sexo asignado al nacer. También se liga 
con el autodescubrimiento, he tenido que dar-
me el tiempo para descubrir qué se me ve bien. 
Además, de igual forma que con los juguetes, si 
un niñe te ve así en la calle puede generar una 
conexión, un “no está mal vestirse así” o “me 
gusta como se ve ese chique”.

¿Crees que hay prendas que se asocien al bina-
rismo, o que se sientan como un uniforme?

El uniforme lo describo como jean azul con una 
parka, polera o poleron negro. Es la combina-
ción más usada, la que más se repite, es unisex. 

Es difícil para mí asociar una prenda al binaris-
mo, pero si tuviera que retroceder en el tiempo, 
te diría que los vestidos, los vuelitos, las tiritas, el 
encaje o el color rosado son de mujer.
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¿Cómo vives tu identidad de género?

¿Cómo vivo la mutación del ser? Desde chique 
vivo la necesidad interior de exteriorizar cómo 
me siento por dentro, lo que soy. Lo hago a tra-
vés de distintos elementos como: ropa, acceso-
rios, maquillaje, paletas de color. Siempre sentí 
atracción por lo estético, creo que eso se rela-
ciona o es parte de ser maricón. En general, la 
gente hetero-cis se acomoda mucho más a lo 
normado, al retail. No se sienten incómodos con 
su expresión, en cambio, une siempre ha queri-
do mostrar algo.

Desde niñe sabes cómo te percibes y no es de 
una manera normada, o lo que se espera de 
une. A los 10 empecé a cuestionarme por qué 
mi mamá elegía mi ropa, empecé a seguir tri-
bus urbanas, modas. Las seguía porque estaba 
buscando mi identidad constantemente, lo que 
me acomodaba. A los 14 me identifiqué como 
lesbiana y me volvi sencillo, tenía una concep-
ción binaria por mi entorno, las lesbianas que 
conocía eran camionas y yo no encajaba ahí. 
Hasta los 18 fui normado, usé muchos vestidos, 
pantis, estampados de flores, puntos y líneas. A 
los 18 tuve más descubrimientos, me di cuenta 

Ángel Mendez

de que no era lesbiana ni monogama. Empecé 
a hacerme tatuajes más visibles, a pintarme el 
pelo de colores fantasía, descubrí el maquillaje y 
empezó a cambiar mi percepción sobre este. Lo 
relacioné como una forma de mostrar o plasmar 
mi identidad, con el cual podía transformar mis 
rasgos, comencé a descubrir, aprender. También 
empecé a experimentar con paletas de colores, 
toda la vida le di importancia al color, he tenido 
distintos colores que me han ido representando, 
hice las paces con el rosado.

¿Cuáles han sido tus influencias, quienes te han 
inspirado?

Mis amigues, gente que cuida de su estética, la 
gente de Santiago. Acá la gente es muy distinta 
a Talca donde crecí, hay personas que ya tienen 
una estética muy presente, llamativa. Empecé a 
notar otro tipo de identidades que no entraban 
dentro de lo binario: no binaries, trans, travas. 
Había tanta gente buscando su identidad, fue 
intenso ver la transformación de todes. Comen-
cé a cuestionarme la expresión de género, a rela-
cionar la manera en que une se ve con lo que es. 
Ya no quería solo verme bien, sino expresar algo.

¿Qué ha significado para ti explorar esa área?

Cuándo me maquillo y pienso en mi outfit, au-
menta mi desplante, mi confianza. Me gusta 
mezclar cosas cortas o ajustadas con prendas 
oversized. Hay prendas con las que ya no me 
siento cómodo por la manera en que soy per-
cibide. Prefiero usar pantalón en vez que falda, 
ya no me gusta usar vestidos. Yo pienso que cual-
quier persona puede usar un vestido, pero cuán-
do une usa uno al tiro es percibido como mujer 
y te feminizan. La ropa y el maquillaje, todo lo 
que uses para expresarte hace que te perciban 
de una manera, no solo la forma en que tu quie-
res que te lean. Este año corté mi pelo porque 
estaba chato de ser percibido como femenino, 
quería darme seguridad.

¿Crees que hay prendas que la gente perciba o 
asocie al binarismo, con mayor frecuencia?

Si, los vestidos con estampados florales y con 
vuelitos se perciben como femeninos. La ropa 
oversized te hace masculino. Cuándo sentimos 
disforia o las personas nos feminizan, es impor-
tante tener prendas de emergencia o “ropa de 
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la disforia”. Por ejemplo, dejar de maquillarse o 
hacerse x peinado y usar algo ancho. Eso cambia 
al tiro la percepción de las personas.

La feminidad que me permito se relaciona con 
la feminidad travesti, no cis “de señorita”. Las tra-
vas utilizan el maquillaje y el vestuario para ha-
cerse notar, generan algo a partir de su estética. 
Se relaciona con la exageración de lo femenino, 
la performance, tiene una connotación política. 
Por ejemplo, antes hubiera ido a una gala usan-
do un vestido largo, floral con vuelitos y rulos; 
ahora usaría algo como lady gaga, extravagante 
con cortes, una peluca y plataformas.

¿Cuál es la importancia que le das al vestuario?

Es complicado porque involucra cómo te perci-
be la gente, por como te ven vestido te tratan de 
una manera; eso denota la ropa, su importancia 
y lo que representa. Así como la gente asume 
cosas por como te ves, puedes usarlo a tu favor. 
Por ejemplo, las travestis cuándo andan full pro-
ducidas y van a comprar algo, las tratan de seño-
ritas. Las pelucas, extensiones de pelo, tacos, to-
dos estos elementos permiten que las personas 
las lean de esa manera y las traten de forma ade-
cuada. Es complicado, porque tambien la socie-
dad esta acostumbrada a leer a las personas de 
la comunidad de cierta manera, entonces siento 
que la gente me mira y piensa “esa es lesbiana”, 
no van a pensar que soy un chico trans… quizá 
alguien me lea como no binarie.

¿Qué es para ti la performance?

Una performance es un momento en que tú es-
tás mostrando algo y alguien más lo está viendo. 
Implica a una persona que expone y un otre que 
le ve, que se identifica y siente algo con eso; es 
algo que te despierta, te hace pensar, te remue-
ve. Ese es el fin, remover a las personas y a ti mis-
me. Un acto simple puede ser una performance, 
como el hecho de armar un outfit y salir a la ca-
lle, sentirte de una manera y que las personas te 
vean, se acerquen a ti, te digan algo.

¿Cómo ha repercutido la comunidad en ti?

Todo lo que me ha pasado se ha visto interme-
diado por otras personas, desde chico veía gente 
que me inspiraba. Entonces, ahora busco hacer 
el mismo impacto, como comunidad eso gene-
ramos. Estamos constantemente como perso-
nas afectandonos queramos o no.

¿Cuáles son las respuestas de la gente?

La forma en que nos perciben las personas es 
muy variada, puedes pasar de alguien que te 
diga “te veis txao”, “me encanta tu estilo”, a al-
guien que te mire feo, te acose; pero la verdad 
une no vive por ellos, no voy a dejar de ser como 
soy. Mucho tiempo me reprimí por miedo, acá 
en Santiago te van a tratar diferente en todas 
partes. No es lo mismo en las poblas, que en el 
centro, en lastarrias, o en el costanera. Hay mira-
das… personas que no lo entienden, por la nor-

ma. O incluso en mi familia, cuándo veíamos a 
una persona que yo consideraba bonita decían 
“¿Qué hace ese weon vestido así?”, “¿Qué se hizo 
en el pelo?”, “Esa anda mostrando el culo”. Les 
niñes pequeñes cuándo me miran las uñas, el 
pelo, me da ternura; o cuándo son un poco más 
grandes me gusta pensar “tú cuándo crezcas 
también serás estilose”.
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Hablame desde tu perspectiva y vivencias, 
¿Como vives y expresas tu identidad de género?

Tuve el privilegio de vivir en una casa donde 
nunca me reprimieron, aunque si hubieron al-
gunos prejuicios como en cualquier familia con 
poca educación respecto a género, éramos to-
des ignorantes en ese sentido. Nací de dos mu-
jeres, una de ellas es una mujer trans pero como 
el contexto social era pobre nunca fue tomada 
en serio.

Siempre sentí atracción hacia las cosas extrava-
gantes, desde chica me acercaba a los punkies, 
gente con tatuajes, con pelos de colores, me pa-
recían lindes. De pequeña mis dibujos eran mi 
forma de expresión, dibujaba mujeres rapadas 
con una estética muy gótica. También tenía figu-
ras de acción, puras mujeres, desde chica iba a 
la feria y para no recibir ese constante odio, de-
cidía no comprar muñecas. En mi casa les hacía 
vestidos de látex con globos, pelucas con hilos, 
les teñía el pelo con papel crepe.

Siempre fui muy juzgada, muy el bicho raro. A 
los 13 me atreví a teñir mi pelo de color verde, 
en ese momento comencé a perder amistades, 

Leandro Soto / 

Poisoned Venus

vecinos, sus mamas no los dejaban juntarse 
conmigo. Ahí empecé a descubrir que no era 
tan parecida a la otra gente y que al parecer 
algo estaba mal con lo que estaba haciendo.                               
Pero siempre tuve un lugar seguro, mi casa. El 
daño vino de agentes externos que no influían 
tanto en mi vida o no me importaban emocio-
nalmente, creo que si hubiese sido en mi familia 
habría sido mucho peor.

Empecé a maquillarme a los 16 en el colegio, 
usaba máscara de pestañas y brillo labial. Tenía 
muchos problemas por eso, me sacaban de la 
sala, quedaba la cagá, no podía hacerlo “¿Por 
qué hace eso?”, “¿Qué pretende?”. En la adoles-
cencia me identifiqué como un chico gay, y por 
ello actuaba o trataba de encajar en el rol de 
“cola diva”, ajustarse para gustar al hombre.

Pero el primer día de universidad, conocí a Isis 
y sentí mucha atracción hacia ella. Me pregunté 
porque sentia atraccion hacia una mujer si mi rol 
en la sociedad era ser un hombre homosexual 
(nunca encajé del todo en ese rol), volví a cues-
tionarme. Todo empezó a cambiar nuevamente, 
comencé a expresar una identidad más andró-
gina. Todo en mi fluye, mi expresión, mi orien-

tación, no quiero encasillarme. Después llega la 
pandemia, la pena, el drag; entre más doloroso 
e incómodo, mayor es la mutación.

Cuéntame sobre la Venus ¿Cómo llega a tu vida?

La Venus siempre ha existido. La Poisoned Venus 
abarca todo mi lado creativo: cuándo escribo, 
dibujo, me maquillo, el drag. Es mi aka de artis-
ta, nunca la he visto como un disfraz. Represen-
ta para mi la persona que vive dentro, que está 
como triste pero quiere hacer algo al respecto. 
Es un “existo, estoy acá, me vas a tener que ver 
aunque no te guste” no pretendo esconderlo o 
taparlo porque sé que no hay nada malo con 
eso.
 

¿Por qué está envenenada la Venus?

Por la sociedad, el veneno de la Venus viene de 
cuándo chiquita se dio cuenta de que para la 
sociedad no encajaba y estaba haciendo cosas 
malas. De ahí viene la pena, la rabia, la impo-
tencia, esos son los sentimientos que inspiran a 
la Venus. Lo que te quitan por no encajar en el 
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binarismo y la heteronormatividad. El no poder 
amar, vestir, expresarte como quieres o que si lo 
haces tienes que saber que hay consecuencias. 
Yo salgo todos los días sabiendo que hay conse-
cuencias en lo que hago, no lo comparto, siento 
que está super mal, pero sé que puede llegar en 
cualquier momento.

También hay algo en mi historia familiar, lo que 
sufrió mi progenitora, la Nati. La primera vez que 
hice drag fue en la cuarentena, en una crisis llo-
rando por mi progenitora “¿Por qué su vida fue 
tan difícil?”. Cayó dos veces en coma y en la se-
gunda cuándo se estaba recuperando nos dijo, 
“sáquenme de acá, las enfermeras me pegan” 
porque era travesti la trataban como la mierda. 
Todas esas vivencias me estaban causando cri-
sis de pánico que se fueron con mi expresión 
en drag, sentí liberación. Le estaba rindiendo 
homenaje a la Nati, una mujer trans, travesti, y 
al mismo tiempo, estaba expresando todo esto 
malo, lo materialicé.

Siento que hay algo bonito en estar cayendo, 
esa decadencia. Pienso que nuestro lado más 
humano es el que está conectado a nuestros 
sentimientos, y cuándo te permites vivir eso se 
abre un viaje muy introspectivo, abres muchas 
heriditas viejas y te dai cuenta de que estás viva. 
Eso es lo bonito aunque sea doloroso, es nece-
sario para entender que por algo estamos acá.

¿Por qué crees que estás acá?

Algo que me hace vivir es el sentir y el crear, si 
no pudiera hacer eso no me sentiría viva. Tam-
bien me gusta guiar, por eso estudio pedagogia, 
quiero hacerle entender a les niñes que se sin-
tieron como yo, como un bicho raro, que no hay 
nada de malo. Simplemente no estás cediendo 
a los prejuicios y estándares. Te están imponien-
do algo y tú estás nadando contra eso, por eso 
duele tanto. Pero vas a llegar a una parte donde 
te conoces mucho más que otra gente. Sabes lo 
que te gusta, lo que no, lo que te hace feliz y que 
importante es saber eso.

Lo que quiero hacer a través del drag es inco-
modar e inspirar. Que la gente sesgada se inco-
mode, que entiendan que lo van a tener que ver 
igual aunque no les guste, que miren para otro 
lado pero no me digan nada, porque no estoy 
haciendo nada malo. Y que les niñes como no-
sotres, que sienten que no pertenecen a ninguna 
parte, tienen que saber que si po, si encajan. Si 
hubiera existido más representación en mi infan-
cia, se hubieran aclarado muchas dudas sobre 
mí, y quizá no hubiera tenido que pasar por tan-
to auto flagelo, culpa, rechazo.

¿Cómo vives tu identidad en la actualidad?

Mi expresión actual requiere de un desgaste 
energético, es prepararse mentalmente para 
las personas que no te entienden y a la vez no 
cerrarte. Entender que para la gente que me co-
noce desde siempre es difícil tanto cambio, con 

tanta rapidez. Hay momentos en los que me 
siento incomprendida.

Este periodo de mi vida es el reencuentro con le 
niñe creative, la adolescente dañada, están to-
des aquí y sentimos cosas. Hay días en los que 
me siento dark, otros soy una princesa, otros 
quiero ser ejecutiva. No siempre quiero verme 
igual, no me siento igual, así como hay veces 
que estoy cansada de pelear y otras quiero co-
merme el mundo.

¿Qué entiendes por performance?

Entiendo la perfo como un medio de comunica-
ción con la gente, para que este funcione tienes 
que estar cumpliendo un rol e involucra un es-
pectador. Es la parte de mi que está preocupa-
da por la opinión pública, porque quiere dar un 
mensaje, tiene que ser clara. El drag es mi perfo.

¿Es como una máscara?

Es más bien como una armadura, siento que la 
máscara es para tapar algo. La perfo para mi es 
como un arma y una armadura, quizá es violento 
ponerlo así; pero así nos pone la sociedad, es pe-
ligroso. La perfo es mostrar esa parte de ti que no 
es tan vulnerable, sino que fuerte. Eso me pasa 
en drag, me siento poderosa, eterna, infinita.

Siento que el uniforme es una máscara, porque 
no está hecho para combatir algo, está hecho 
para tapar y “que pase piola”. Digo uniforme por-
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que desde el colegio, a esa edad, te enseñan que 
debes vestirte igual que les demas. Después vie-
ne el trabajo donde también usas uniforme y así 
es como entras a la sociedad, como empiezas a 
encajar en esta rutina, este ciclo que está hecho 
para ti.

¿Qué es lo que hace la disidencia con ese unifor-
me, esa máscara?

Rompe la máscara, la transgrede, la modifica, la 
hace más suya, pone su identidad dentro de ella.

¿Cuales son las prendas que más te gustan, que 
te hacen sentir poderosa?

Últimamente el vestido, hace poco empecé a 
usarlo, no me había atrevido antes. Reencon-
trarme con una prenda que tiene una concep-
ción tan femenina en la sociedad, me ha hecho 
revivir muchas cosas y darme cuenta de que el 
vestido no me gusta solo para el drag, sino que 
en el día a día también. Lo que más me gusta de 
ellos es que son una sola prenda, que tapa todo 
el cuerpo, es cómodo. También tienen una con-
notación espiritual, lo asocio mucho a criaturas 
del bosque, o divinidad; ninfas, elfos, diosas.
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¿Cómo describirías ballroom?

Para mi ballroom es un espacio de activismo 
político, de celebración y de reencuentro con la 
identidad personal de cada une. Es un espacio 
de organización disidente que viene de una cul-
tura que hay que respetar y resignificar, respecto 
a nuestro territorio y vivencias.

Parte de ballroom son las batallas y las balls, pero 
también incluye otros espacios como los entre-
nos y todo lo que se despliega de ahí. El apañe, 
las redes de apoyo, somos una comunidad se-
gregada al margen de las políticas tradicionales, 
nos activamos políticamente desde el afecto, el 
cariño y la contención. Para mi ballroom no es 
solo ir a entrenar y después batallar en la ball, me 
ha hecho apañar a mis amigas travas que se que-
daron sin casa, sin pega, apañar a mis amigues 
cuándo reciben una agresión, he aprendido a 
andar en piño y también a defenderme.

Azul Felino

¿Cómo ha repercutido en ti?

Ha sido muy jevi, siento que las trans masculi-
nidades son tan invisibilizadas en todos los es-
pacios que he aprendido a hacerme visible. He 
aprendido a superar el temor de levantar mi 
voz, a defenderme, a nombrar mi identidad; a 
bailar y expresarme de otras formas que no son 
hegemónicamente masculinas, me he amistado 
con mi propia feminidad. Me he cuestionado 
mucho también, la cabeza me ha explotado al 
estar en contacto con otras vivencias y con eso 
darme cuenta del poder que tiene une. El poder 
de asumir lo que soy y la expresión de lo que yo 
soy. Posicionarme tiene consecuencias directas 
en mi entorno, y poder transformar ese entorno 
para mejor, es muy potente.

También he aprendido a brillar por sobre todo, 
siento que hay una concepción de que cuándo 
uno brilla, es como un acto egoísta o ególatra. 
Pero a veces basta con conectar con eso para que 
sea un canal de transformación para une, para tu 
entorno; ballroom me ha permitido transformar-
me en muchos aspectos y lo que me rodea.

¿Cómo te sientes cuándo estás performando?

Cuándo estoy performando me siento bastante 
especial, siento que tengo un carácter diferente 
a la mayoría de les chiques que son personas 
bastante fuertes, contestatarias, reactivas; yo 
me siento un chico introvertido la verdad. En-
tonces, el escenario es donde puedo ocupar el 
espacio, expresar esto que es “más hyper”; me 
siento fuerte, resiliente. Mantenerse entrenando 
es de duras, he trabajado mucho la resistencia, 
el aprender a caerme, equivocarme, ensuciar-
me. Vengo de una estructura muy perfeccionista 
que le gusta que todo se haga bien, que le cuesta 
mucho asumir el error, he aprendido a incorpo-
rar el error en mi proceso.

También me conecta con mi corporalidad des-
de otro lugar, desde chico me gusta bailar pero 
desde que empecé a transicionar, hacerlo puede 
ser un factor de disforia muy grande. Teniendo 
un montón de gente mirándome y no sabiendo 
cómo me están leyendo, sobre todo porque me 
gusta bailar de forma femenina. Me pasa que me 
tratan de mujer, me mujerean y tengo que es-
tar defendiéndome, respondiendo de vuelta. Al 
bailar he descubierto mucho de mi identidad, a 
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¿Cómo vives y expresas tu identidad de género?

Desde chico fui muy “masculino” para mis co-
sas... nunca me gustaron esos roles que se me 
habían asignado, ni mis pronombres, ni mi nom-
bre. Desde pequeño que me inventaba otros, 
primero me hice llamar Martín, Einar, Jacob. 
Hasta los 13, que ahí encontré mis dos nombres 
que me enamoraron de verdad. 

Vengo de una crianza católica extremista, de un 
colegio de monjas discriminadoras. A mí como 
travo siempre se me prohibió expresar mi gé-
nero, sentían asco por mí y crecí con muchas 
inseguridades al igual que la mayoría de las 
disidencias. En mi escuela se me reprochaba, 
acosaba, juzgaba. Nunca me sentí cómodo en 
ese ambiente, lo peor es que tuve que terminar 
la media ahí. Por culpa de la interferencia de les 
demás me costó mucho llegar a conocerme en 
verdad, pasé por cosas muy feas y estuve solo 
durante toda mi adolescencia. Con decirte que 
dejé mi hogar original a los 14, porque era eso o 
salir de ahí en un ataúd.

Pero a pesar de todo crecí, supe rodearme de 
gente buena y me reencontré con un par de fa-

Altaír Edisson

miliares. Ahora que estoy más grande y empode-
rado, miro hacia atrás y le doy un abrazo de oso 
a mi yo pasado. Me siento mucho más fuerte, he 
logrado dejar atrás muchos patrones y visiones 
heredadas de mi familia hetero cis religiosa tó-
xica. Sigo siendo acosado y discriminado en las 
calles al igual que mis compañeres, pero ante 
todo resistencia. Existo y resisto, apaño a mis 
hermanes. Vivir nuestra identidad sigue siendo 
algo super complicado, pero vamos en camino a 
hacer que deje de ser así

Amo que mi identidad dejó de ser algo binario. 
Cuando empecé a transicionar habían muchas 
cosas que me tenían muy confundido. Estaba 
obsesionado con llegar a una masculinidad sú-
per tóxica... Darme cuenta de que en realidad 
tampoco quería ser un hombre, fue súper libera-
dor. Me he reconciliado con mi feminidad. Llegar 
a mi identidad no binaria me ayudó a compren-
der tantas cosas. Estoy muy orgulloso de mí mis-
mo, y de mi aguante.

¿Cómo describirías ballroom?

Percibo ballroom como un espacio muy rico 
artísticamente, para mí fue algo demasiado in-
creíble el haber encontrado algo así, un espacio 
disidente lleno de personas hermosas dispues-
tas a compartir sus talentos. Siempre me llevo 
más y más sorpresas. Es un lugar en el que se 
comparte entre la comunidad y se celebran a to-
des nuestres hermanes. Lo describiría como un 
espacio de resistencia, de lucha, de conciencia 
y de visibilización. En ballroom sabes que tienes 
un espacio al cual acudir, para expresarte con 
toda y más; mostrar todo lo que tienes, quién 
eres, y recibir ayuda si así lo necesitas.

Lo siento como una red gigante de conexiones, 
llena de furia trave, en constante evolución. 
Pienso que es responsabilidad de todes quienes 
conformamos/apañamos la escena, el tratar de 
que sea lo más seguro posible.

¿Como la comunidad ha repercutido en ti?

La comunidad me ha apañado tanto. Entré sa-
biendo la nada misma y muerto de miedo. Antes 
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me costaba mucho bailar en frente de les demás 
(en realidad hacer cualquier cosa), me cohibía 
pero mal. La comunidad me recibió todo tiritón, 
me abrazó y me enseñó que eso estaba bien, 
que podíamos crecer entre todes.

Creé lazos preciosos y me conecté con muchos 
angelites belles. Formé amistades, amores, en-
contré una familia. Debo decir que a mi madre 
Alexa la hiper-mega admiro. Me siento tan agra-
decido de que nos hayamos encontrado, de 
que nos juntara a mí y mis hermanes. Elles me 
dan mucha vida, y he aprendido mucho en sus 
compañías. Definitivamente me han aportado 
puras cosas buenas. Siento mucho amor por 
esta        comunidad y por cómo me siento estan-
do en ella. Cambié harto en pocos meses, y fue 
para mí más alto bien. Me siento mil veces más                 
empoderado que antes.

¿Qué entiendes por performance, y cómo te 
sientes cuando estás performando?

Para mí performear es entregarle un espectácu-
lo a les demás con tu arte, en su máximo punto 
de expresión y esencia. Ante todo es algo muy 
teatral, y el usar nuestrxs cuerpxs polítiques para 
entregar nuestros mensajes es algo muy valioso. 
Al hacer esto podemos exponer infinitas cosas y 
abrir conciencias. Me encanta también que que-
da muy a la interpretación de les demás lo que 
hagas. Es algo bellamente subjetivo.

Cuando performeo siento tantas cosas... es 
como que exploto de emociones, se me sale el 
corazón. Igual depende de lo que esté tratando 
de mostrar, del tema que voy a abordar. A veces 
performeo muy enrabiao y triste, otras con mu-
cha calma, feliz. Pero lo que siempre siento, es 
mucho amor por lo que hago. Me ultra libera ha-
cerlo, es también como un gran desahogo, que 
sé que puede llegar a resonar con alguien más.

¿Cuál es la importancia que le das al vestuario?

Para mí es muy importante porque a través de este 
puedo expresar toda mi rabia y “rebeldía” contra el 
cis-tema. Pasé por muchas etapas y estilos distin-
tos, hubo un tiempo en el que fui obligado a usar 
cosas que realmente odiaba... Sanar todo eso me 
ha permitido expresar mi género de forma más li-
bre, disfrutar más mi cuerpx, y desbinarizar las co-
sas que tenía binarizadas en mi mente.

Hoy en día me suelo vestir súper femenino, me 
encanta, y más aún por el hecho de que sé que 
incomodo a quienes no entienden nada de no-
sotres. Aunque hay días en los que no soporto la 
disforia, pero mis amigues siempre me sacan del 
pánico con su gran apoyo y amorcito. Cuando 
me siento así, me refugio en prendas negras, an-
chas, gorros; pero no me demoro mucho en vol-
ver a lo colorido después. Amo las prendas que 
uso y amo que me digan que me veo “extraño”, 
“marika”, “ridículo”, ya no me duelen esas cosas, 
son un halago para mí.
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Desde tu perspectiva y vivencias personales, 
¿Cómo vives y expresas tu identidad de género?

Me gusta esta pregunta, me lo he planteado mu-
cho últimamente. La semana pasada estuve en 
Temuco, yo estudié ahí hace 8 años atrás. Estu-
dié 5 años pedagogía y huí de esa ciudad... por 
muchos ataos… problemas emocionales, exis-
tenciales, vocacionales, amorosos, hasta identi-
tarios; una crisis intensa. No pude más y dije no 
puedo, me voy. Agarré una muda de ropa y me 
vine a Santiago, le dije a mi hermana que botara 
todas mis cosas porque yo no iba a volver; y no 
volví nunca más.

Desde esta huida comenzó una búsqueda, ¿Por 
qué una huye de un lugar? Porque no te sientes 
cómoda tal vez, sientes que no es tu espacio, 
que no es el lugar donde teni que estar, te inco-
moda, te hace conflicto.

Llegué a Santiago, lo único que tenía en mente 
era ¿Quién soy? ¿Qué quiero ser? Salí de una ca-
rrera que me encantaba, pedagogía en castella-
no, pero había mucha normatividad. La misma 
pedagogía es normativa, sobre todo desde el 
lenguaje, del cómo te expresas, como te rela-
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cionas con el mundo, uf. En esos tiempos yo era 
una cola cis del sur, de una zona rural, Aysen. Mi 
mamá trabaja en una pesquera, mi papá un gen-
darme que nos reprimía y nos imponía normas. 
Cancelé a toda mi familia a raíz de estas crisis, 
al no sentir apoyo, comprensión, el sentir que 
no encajaba. En el sur no hay ambiente cola, no 
hay gente con la puedas juntarte y contar tu ex-
periencia marica, porque están todas están es-
condidas, tienen miedo. La heteronorma allá es 
fuerte, el machismo terrible y entre más alejade 
éstas de la urbe, de lo contemporáneo, todo se 
vuelve más lejano.

Hace 5 años estando acá en Santiago conocí a Fe-
lina, una persona trans no binaria, juntas salimos 
del closet binario. Aprendimos muchas cosas, 
eramos dos colas cisgénero fuertonas con mu-
chas ganas de pasarlo bien, de disfrutar que es-
tamos vivas, de que no nos da verguenza ser cola, 
usar maquillaje, tacos... gritar como loca… ¡qué 
estoy viva! ¡qué estoy feliz! Le agradezco mucho 
de lo que soy, me potenció, me sembró el bichito 
de que podemos romper las normas y que rico es 
poder descubrirse día a día. Bueno, y todo el peso 
que conlleva disidir, romper cadenas. 

Por eso me encanta tu diseño, que tenga estas 
cuerdas, estos amarres, sentí que son como cami-
sas de fuerzas que te tienen atada, que queri sol-
tar, queri liberarte pa expresarte como queri ser.

Hoy en día me siento feliz, retomando nueva-
mente el viaje a Temuco, fue evocar recuerdos, 
imágenes; volver a pisar donde hace tantos años 
caminé. Pensar que estuve allí hace 8 años... 
como era antes y lo que soy ahora, lloré. Lloré 
mucho, fue una experiencia muy emotiva, fue 
rico conectarse con el pasado, conmigo misma.

Verse en la actualidad es un trabajo difícil pero 
es un riesgo que quisimos tomar, somos las res-
ponsables de que las cosas cambien; si quere-
mos que las cosas cambien tenemos que hacer 
algo. La normatividad, la heteronorma, el bi-
narismo, el machismo, el feminismo radical, la 
política, todos esos son pilares del cistema. Es 
una tarea importante lo que estamos haciendo, 
nos vemos como muchas pero somos poquitas 
¿Cuántas somos en una ball? ¿100? Por eso hay 
que mostrarse, sentirse orgullosa de lo que so-
mos, yo no me siento inferior. Aunque vivo mu-
cha violencia a diario, el que te griten cosas, te 
hagan sentir incómoda, anormal, un monstruo, 
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te peguen, te maten. Del rechazo hacemos polí-
tica, gracias al apañe no estamos solas, creamos 
estos lazos. Le estamos haciendo el camino me-
nos difícil a las generaciones futuras. Es un sentir 
colectivo, estamos combatiendo juntas, resisti-
mos ante todo.

¿Cómo describirías ballroom?

Vizzar me introdujo a la comunidad ballroom, 
descubrí este espacio donde puedes ser tú mis-
me, donde nadie te está reprochando, nadie te 
está mirando con asco, con odio, repudio. Pue-
des experimentar, echar a volar tu imaginación, 
hacer cosas que no pensaste posible. Este es 
nuestro espacio, nos pertenece a todes a quie-
nes se nos niegan tantos por ser “distintes”, por 
no ser normades; acá no hay reglas, las únicas 
barreras te las pones tú. Ballroom es contención, 
es la familia que siempre quisiste tener desde 
que naciste, muchas personas nacieron aquí. Es 
todo un proceso de aprendizaje, de crecer, equi-
vocarse y seguir avanzando.

¿Para ti qué es la performance? ¿Cómo te sientes 
cuando estás performando?

Desde chiquita me gusta pegarme el show... Re-
cuerdo una vez cuándo tenía 14 años en el sur, 
en Aysén, en el trabajo de mi mamá se celebraba 
una vez al año un evento para los trabajadores y 
sus familias. Presenté un solo, estaban todos con 
sus familias en el gimnasio, mi mamá enfrente 
mirando y yo me pegué un show... Shakira “Ojos 

así”. Me pegué la movida de cadera, este movi-
miento pa atrás con los brazos, hice lip sync, me 
movía por todo el escenario, me pegaba unos 
saltos... movimientos de cuerpo, pelo, cadera, 
todo. Fue fuerte, no sé en qué estaba pensando 
cuándo me dieron las agallas para presentarme 
al mundo así con un show de esa magnitud… 
siendo tan chica, un niño. Contexto 20 años 
atrás, en el sur, en la patagonia, con estos viejos 
pesqueros imaginate.

En Temuco descubrí las discos colas, porque no 
existían las discos colas ni las colas en el sur. Ver 
que habían discos y varias fue... wow. Observar 
como todas bailaban Britney, Christina Aguilera, 
se pegaban el show, cantaban, las luces de co-
lores... aaay... fue como una liberación, descubrí 
tantas cosas que siempre quise pero no tenía 
idea. Me empecé a juntar con las más atrevidas, 
“Las Plásticas” las que hacían transformismo.

De ahí nace mi perfo, de mi mamá, de descubrir 
nuevas aventuras, de ver a las transformistas pe-
gándose el show. Estudiar pedagogía con men-
ción en teatro me enseñó lo que era estar en un 
escenario, entonar la voz, dicción, tener concien-
cia de espacios, corporalidad, lenguaje kinésico, 
proxémico, lenguaje paraverbal, no verbal. Todo 
comunica y en una perfo tienes que comunicar, 
contar una historia. Mi performance es una bús-
queda de mi ser, de vivir una fantasía, hacerla 
realidad y más encima ballroom te la da. La peda-
gogía también me enseñó herramientas para des-
envolverme frente a un público que a lo mejor te 
puede rechazar, desaprobar, ¿Pero qué te importa 
a ti? Tu te estas pegando el show, es tu momento, 

tu lo estai pasando bacán, te estas mostrando, lo 
estas dando todo. Aunque quizá diste un show 
paupérrimo, vo lo diste todo y eso es lo que im-
porta, si tu te sentiste bacán haciéndolo, periodt, 
eso es lo que había que hacer, cumpliste tu obje-
tivo; te liberaste, te mostraste, todo.

La vida es una perfo, es resistencia y sobreviven-
cia también, sobre todo para nosotres. Es una 
performance constante que a diario estamos vi-
viendo, por ejemplo, cómo estás vestida, como 
te maquillaste hoy, los colores que elegiste; esta-
mos haciendo perfo, estamos rompiendo para-
digmas, somos agentes de cambio.

¿Cuál es la importancia que le das al vestuario?

Uy, es muy importante desde mi perspectiva 
no binaria, me gusta jugar con las prendas que 
son destinadas para el binarismo, por ejemplo, 
camisa/corbata, taco/vestido. Me encanta usar 
barba y ponerme un vestido, o andar maquillada 
con pestañas enormes con unos bototos y pan-
talones. O ser ambigua, ni tan femenina ni tan 
masculina. A veces cuándo despierto temprano 
y tengo tiempo, me dedico a maquillarme, me 
cambio de ropa 2 o 4 veces hasta decir “así es 
como me quiero ver hoy’’.

También depende hacia dónde te diriges, esa se-
lección es importante, ante todo estás comuni-
cándote con la gente; el vestuario es lenguaje, es 
comunicación. Hay días dark donde uso smokey 
eyes, unos pómulos marcados, vestida de negra, 
otros quiero andar holgada, con buzo, zapatilla 
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y jockey. La ropa es parte de la esencia y la iden-
tidad de une, también porque sufrimos disforia.

La sociedad impone una forma de verse, a algu-
nas personas eso no les importa nada, pero son 
quienes viven bajo esa norma, ese sistema, son 
cis. No se cuestionan nada, capaz nunca se han 
cuestionado lo que estamos hablando nosotres, 
ni cachan lo que es ser binario, no binarie, no   
tienen idea.
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Desde tu perspectiva y vivencias 
¿Cómo vives tu identidad?

Es complejo, tendría que hablar del presente, el 
pasado y mi proceso.
Ahora lo vivo relativamente tranquila porque ha 
habido mucha lucha por detrás, mucho empo-
deramiento. La razón por la que siento que pue-
do vivir tranquila ahora, es porque puedo dar 
cara, porque tengo la fuerza que en algún mo-
mento no tuve. Igual tengo el privilegio de que 
he podido efectuar todos los cambios que he 
querido en mi fisicamente, lo cual ha afectado 
mucho psicológicamente en sentirme bien.

El hecho de ser una feminidad es algo super 
fuerte que antes no había tenido que vivir, veo y 
observo día a día la gran diferencia que hay en-
tre cuándo te perciben como hombre a cuándo 
te perciben como mujer; y lo digo así porque en 
esta sociedad eso es todo lo que existe. Es cuá-
tico porque veo cómo esta sociedad es distinta 
conmigo ahora, antes no tenía miedo de andar 
en la calle, nadie me decía nada, no me pasaba 
nada, pero cada vez que me fui haciendo más fe-
menina hubo más violencia. Si tuviera que verlo 
ahora como en un umbral, en el momento en el 
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que estaba transicionando fue cuándo más vio-
lencia sufrí, cuándo estaba a lo que yo conside-
raba mitad de transición. Finalmente, como solo 
existe esto de ser hombre o mujer, cuándo esta-
ba entremedio la gente no lo entendía. Yo vivía 
en Plaza de Armas aquí en Santiago, todos los 
días me gritaban, me miraban, me decían algo. 
Yo estaba descubriéndome, una parte de mi 
estaba liberándose y viviendo un proceso, pero 
afuera la gente me negaba. Sumándole a todo 
eso que comencé a tomar hormonas, tuve todo 
el tema del cambio, de nombre, de pronombres, 
todo. Me sentía con mucha carga externa, de 
mucho odio, e internamente fue una muerte y 
un renacer.

Justamente en mi cumpleaños decidí ponerme 
extensiones de pelo, eso hizo que por fuera la 
gente me comenzara a tratar mejor; me veían 
como una mujer, me trataban de ella. Tengo el 
privilegio también de que en mi hogar, mis pa-
pás y mis dos hermanos, me han apoyado mu-
chísimo. Aún así, siento que lo pasé pésimo solo 
por lo externo, siendo que en lo interno estaba 
recibiendo mucho amor y apañe. Me imagino 
que pasa con el resto… y cuándo hablo de las 
demás, no me refiero al 50% de las transfemini-

dades… sino que al 99%. Yo soy la única que co-
nozco que es apoyada por su familia, o de las po-
cas. Esa reflexión me da el impulso de levantar 
mi voz por elles, porque de verdad que es difícil. 
Yo lo viví muy difícil y tengo muchos privilegios, 
me imagino las otras... es mucho.

Ahora me siento mejor, puedo lidiar con cosas, 
igual me pasan cosas afuera. Hace poco recibi-
mos un ataque con un amigue... el tipo sacó un 
cuchillo enorme... fue cuático. Son cosas que 
siguen pasando, mi entorno sigue siendo esta 
sociedad violenta, también me relaciono con 
personas de la escena que son violentades; eso 
es muy fuerte igual.

Siento que los hombres me avasallan, en verdad 
que cuándo eres una feminidad te hacen sentir 
inferior. Te minimizan, te pasan por encima, te 
cuestionan, además de las miradas, el acoso. 
Pero igual ante todo mi transición me conectó 
con ballroom, participaba desde antes siendo 
una persona no binaria, pero después empecé 
a transicionar dentro y a vivir todo el dolor que 
todes vivimos. Eso me permitió hacerme mucho 
más parte, me han dado caleta de fuerza.
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¿Cómo describirías ballroom?

Para mi ballroom es una gran familia, donde hay 
apañe y amor. Nos une algo que es super hermo-
so, todes nos entregamos ese amor porque nos 
entendemos. La comunidad, el conocerse entre 
todes, saludarse, decirse “Hola, ¿Cómo estás? 
¿Cómo lo pasaste? ¿Te falta algo?” Si a alguien 
le pasa algo todes estamos ahí, eso es bacán. 
Me ha dado mucha fuerza, por una parte, para 
poder enfrentar el día a día y, a la vez, para po-
der apañar al resto. Hay otra gente inspirándose 
de lo que yo hago, es una retroalimentación, tú 
entregas y recibes. Entregas tu amor, tus viven-
cias, tu voz, el hecho de ir y pararte, evidenciar 
o hablar sobre algo es un gesto político, quizás 
estas hablando también por otra gente que no 
se atreve a hacerlo.

¿Qué entiendes tú por una performance?

Para mi la performance es una expresión, habla 
sobre ti y lo que tienes para entregar, es exponer 
tu ser. Va muy ligado a lo que una es, lo que pasa 
afuera y cómo te sientes. 

Para mi como una transfeminidad también me 
hace cuestionar cuál es el mensaje estoy entre-
gando. Por ejemplo, con el simple hecho de co-
rregir a alguien mi pronombre. Obviamente hoy 
en día lo hago con ímpetu igual, porque así le 
aliviano el paso a las demás. La gente se lo toma 
como, “ah ya, una chica trans me dijo esto”, estoy 
repercutiendo en las personas. Sé lo que se sien-
te también que me traten de “él” todavía, siendo 

que yo ya me considero como “ella” hace rato. 
Aún me sigue afectando y me he dado cuenta de 
que si yo no lo corrijo me quedo con eso dentro, 
va de la mano con el resistir. El no decir nada... 
no lo condeno en otras personas ni tampoco en 
mí, pero lo que observo es lo que pasa después, 
la consecuencia. Después sigo ahí y es como, 
que me entristecí. Siempre lo describo cómo 
cuándo en el mundo de las hadas alguien dice 
que no existen, y una se apaga... eso siento que 
pasa. Entonces si tu vas y dices “yo soy hada”, 
estás expidiendo luz de nuevo y se la transmites 
a la otra persona; diciendo existo. En general, la 
otra persona luego corrige, se educa.

En cuanto a la danza, siempre me gustó, bailo 
desde muy chica. A los 9 años me metí a dan-
za en el colegio, después en tercero medio me 
metí a una academia y no me salí más. Empecé a 
tomarlo de una forma más madura, de entrenar 
siempre, querer ser mejor. Luego empecé a dar 
clases, en mi universidad participé de un grupo 
de hip-hop y les entrenaba, experimenté cómo 
liderar un equipo. Pero nunca estuve contenta en 
ese ambiente, me faltaba algo como ballroom. 
Lo que se vive ahí no se compara a la academia, 
que es super elitista, donde te eligen, te llaman, 
solo si cumples sus cánones. Existe hegemonía 
en todo sentido, en cuanto al cuerpo, el peso, la 
masa corporal, yo era la única que hacía el rol de 
mujer y eso era atao. Los profesores me decían 
que si seguía haciendo eso no me iban a llamar. 

Todo eso en ballroom no pasa, se te celebra por 
quien eres, no hay miedo al fracaso. Es una ex-
presión mucho más pura, te disfrutas sin miedo 

y te atreves a hacerlo no más. Siento que ball-
room es mi lugar. En la academia se me acerca 
también gente gay, gente que no se siente có-
moda con su género y yo siempre pienso, hay 
mucha gente que le falta ballroom.

¿Cuál es la importancia que le das al vestuario? 
En tu dia a dia, o en performance.

El vestuario es importante para mi, siendo una 
transfeminidad siempre estás arriesgándote          
a algo, es un acto de lucha ir, vestirte y maqui-
llarte cada día.

Sobretodo los días que tienes mucha disforia, 
por ejemplo, los días que tenía barba, bigote, 
pelo corto, cosas que no me hacían sentir cómo-
da. Lo único que me quedaba era vestirme para 
sentirme bien, sentirme yo. El vestir transmite 
mensajes porque al final tú igual pones una in-
tención en eso, cuándo te pones algo y te sientes 
increíble, la gente te percibe de esa forma, lo es-
tás haciendo una realidad.

Mi transición fue como, atreverme a usar “ropa 
de mujer” y lo digo así por la clasificación del re-
tail. Me sentí como, esto siempre fue lo que quise 
usar. Hacerlo fue una liberación total, algo que 
siempre tuve dentro. Antes no tenía referentes ni 
nada, luego cuándo los tuve vi la oscuridad que 
hay alrededor y tenía miedo. 

Recuerdo cuando vi la protesta de House of Hor-
ses por la agresión hacia una compañera trans 
en un hospital. Grabaron un video y me llegó 
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tanto, resoné tanto con eso. Dentro mio senti 
“me encantaría hacer la transición, pero es tan 
dificil, ya me siento violentada siendo no bina-
ria... imaginate siendo trans” siempre lo pensa-
ba y era como, “no, en esta sociedad no, quizá 
cuándo sea vieja, no sé” pero al final fue cómo 
“¿Sabes qué?, filo, voy”.
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