
ARTE Y CULTURA 
LGTBIQ+

LIMA, PERÚ
NÚMERO 38

NOVIEMBRE 2023
EDICIÓN DIGITAL

@
cd
ld
iv
er
sid
ad

C
D
LD
iv
er
sid
ad

cr
on
ic
as
de
la
di
ve
rs
id
ad

cr
on
ic
as
de
la
di
ve
rs
id
ad

w
w
w
.c
ro
ni
ca
sd
el
ad
iv
er
sid
ad
.c
om

cr
on
ic
as
de
la
di
ve
rs
id
ad

Imágenes de 
la filmación de 
Anastasha con Javier 
Temple. Pag 55

Antropólogo Alex 
Huerta-Mercado de la 
PUCP opina sobre Me 
vestí de reina. Pag. 30

Retratos del siglo XXI: 
la mirada de Germán 
Ballesteros Loli al 
orgullo peruano. Pag 36

Alberto Castro nos cuenta 
de Arde Lima que estrena 
en la Semana del Cine de 
la U de Lima. Pag 46

De reinas, 
tacones 
y lentejuelas
Carmen Escobar (en Barcelona) e Ítalo Carrera, con 
fotografías de Javicho Rivero, han creado el libro que 
faltaba sobre lo drag en el Perú: Me vestí de reina.

Ítalo 
Carrera

Javicho 
Rivero

Carmen 
Escobar

https://twitter.com/cdldiversidad
https://twitter.com/cdldiversidad
https://www.facebook.com/CDLDiversidad
https://www.facebook.com/CDLDiversidad
https://www.instagram.com/cronicasdeladiversidad/
https://www.instagram.com/cronicasdeladiversidad/
http://issuu.com/cronicasdeladiversidad
https://issuu.com/cronicasdeladiversidad
http://cronicasdeladiversidad.com/
https://cronicasdeladiversidad.com/
https://www.youtube.com/cronicasdeladiversidad


2 Crónicas de la Diversidad digital N°38 / noviembre 2023

REVISTA CRÓNICAS DE LA DIVERSIDAD
ISSN DIGITAL 2710-1711

Dirección: 
Gustavo Ochoa Morán.

Comité editorial: 
Alexandra Arana Blas, César Chávez, Julio Lossio, Ángela Luna, Gustavo Ochoa y Judith Paredes.

Diseño gráfico:
Cesar ‘Chechi’ Chávez.

Colaboran en este número: 
Germán Ballesteros Loli, Julia Castillo, Alex Huerta-Mercado, Julio Lossio, Jimena Moscoso, Javier Ponce Gambirazio, Javicho 
Rivero, Marcos Rodríguez. 

Portada: 
Ítalo Carrera y Javicho Rivero, fotografía por César Chávez. Foto Carmen Escobar, archivo de la autora.

Consejo Consultivo:
Magally Alegre Henderson
Profesora en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Ricard Huerta
Profesor en la Universidad de Valencia, España.

Richard Leonardo-Loayza 
Profesor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima.

Germán Navarro Espinach
Profesor en la Universidad de Zaragoza, España.

Claudia Salazar Jiménez
Profesora en California State Polytechnic University, Pomona.

Asesoría legal: 
Alonso R. Ynga Zevallos.

Empresa Editora Diversidades SAC. Los derechos de los artículos corresponden a sus autores. Las opiniones de quienes escriben 
aquí son personales y no comprometen a la revista ni a institución alguna.

Si desea publicar un aviso, favor de escribir a chechi@cronicasdeladiversidad.com

Para colaboraciones y artículos dirigirse a cronicasdeladiversidad@gmail.com

Desde su creación esta revista se ha basado en el trabajo voluntario de muchas personas. Sin sus colaboraciones esta revista no 
existiría. Muchas gracias a todas ellas. Si desean contribuir económicamente pueden hacer sus donaciones en la cuenta en soles 
BCP N° 191-16836822-0-89 / CCI: 00219111683682208957 a nombre de César Chávez.

Lima, noviembre 2023.

Revista publicada en el marco del proyecto 
«Promoción de libros ilustrados creados por personas LTGB+ peruanas».

http://chechi@cronicasdeladiversidad.com
mailto:cronicasdeladiversidad%40gmail.com?subject=


3Crónicas de la Diversidad digital N°38 / noviembre 2023

Contenido

2. Créditos.

3. Contenido.

5. Editorial.

6. Colaboradorxs.

8. «Hacer drag en el Perú es un acto no solo revolucionario, también muy 
valiente». Entrevista con Carmen Escobar, coautora del libro Me vestí de 
reina, por ●CDLD.

12 «En los medios de comunicación siempre se nos reduce a espacios, o de burla 
o de decoración». Entrevista con Ítalo Carrera, coautor del libro Me vestí de 
reina, por CDLD.

16. Me vestí de reina, fotografías de Javicho Rivero.

28. Reinas de Corazones.

30. El color de la desobediencia: Me vestí de reina: Diez historias de vida drag en 
el Perú, por Alex Huerta-Mercado.

32. Me vestí de reina, reseña por Marcos Rodríguez.

34. Loca, la competencia.

36. Who’s that girl?, fotografías de Germán Ballesteros Loli.

46. «Hay gente que a través del drag también descubre cosas de uno mismo» 
Entrevista con Alberto Castro, director del documental Arde Lima, por CDLD.

50. Anastasha, donación de Antonio Fortunic.

12 16 36 46



4 Crónicas de la Diversidad digital N°38 / noviembre 2023

53. Sobre Crónicas Maricas de Javier Ponce Gambirazio, por Julio Lossio.

55. Anastasha, el detrás de cámaras, fotografías de Javier Ponce Gambirazio.

66. Soy tu enemigo… tu peor experimento: El quiebre del espacio 
heteronormativo en El lenguaje de las sirenas de Mariana de Atlhaus, por Julia 
Castillo.

70. «Nuestras locas»: la voz travesti en La noche de los visones, de Pedro 
Lemebel, por Jimena Moscoso.

73. Juana Guadalupe de Jesús: Aceptación y orgullo en La Más Draga 6, por 
Upper PR.

80. desestabilizA, por Julia Castillo.

81. Convocatoria de microcuentos «Estampas maricas».

Contenido

55 66 7370



5Crónicas de la Diversidad digital N°38 / noviembre 2023

Editorial

Desde el año 2009, el concurso reality RuPaul’s Drag 
Race ha centralizado una imagen global de la cultura 
drag y la ha filtrado por diversos imaginarios de 

quienes lo han sintonizado con amor de fan temporada tras 
temporada. Su figura central y madre, RuPaul, personifica 
el talento de performar una identidad femenina más allá 
de las normas y con una inteligente irreverencia. Hacer 
drag es hacer del propio cuerpo un soporte de trasgresión, 
reinventarse, reinventar el mundo y reinar en él. Ya nos lo 
sugiere Gaga en «Born this way»: «Don’t be a drag, just 
be a queen!» Y en el universo de RuPaul, otras queens 
comparten el reinado en un mundo cuyas fronteras se han 
ido disolviendo.

Nuestra Lima, ciudad de resabios coloniales, pero 
también una ciudad diversa y multicultural, no ha sido ajena 
a esta movida artística. Comunidades como RuPaul's Drag 
Race Perú, que agrupa fans del reality en redes sociales, 
reflejan el impacto de la cultura drag internacional en las 
comunidades digitales, entre cuyos usuarios hay muchas 
personas de la comunidad LGBTIQ+. Lo mismo podríamos 
decir de documentales como Invasión Drag, dirigido por 
Alberto Castro, que, en el año 2017, acompañó la llegada de 
varias célebres drag queens del programa en su incursión 
por espacios festivos e importantes para la movida en esta 
Lima tan moderna y rancia a la vez.

Tras varias décadas de desarrollo, era solo cuestión de 
tiempo para que la cultura drag estadounidense termine 
influyendo en otros espacios y el Perú tiene importantes 
representantes a conocer. Varias de ellas brillan y deslumbran 
en el reciente libro de entrevistas Me vestí de reina o en 
el documental, de próximo estreno, Arde Lima, cuyxs 
gestorxs aportan experiencias para la presente edición. Así, 
conocemos la innovadora creatividad de GoDiva, el talento 
multidisciplinar de La Langosta, la perseverante biografía de 
Harmónika, la trasgresora personalidad de Dita Absynthe, 
el activismo antirracista de GadYola, entre muchas más.

El travestismo como manifestación identitaria nunca 
estuvo ausente en América previa a la invasión europea, tal 
como revela la documentación histórica en torno a deidades 
y figuras andróginas y que Giuseppe Campuzano recogió 

en el archivo del Museo Travesti del Perú. Los procesos 
colonizadores arrasaron con toda manifestación simbólica 
prehispánica y aquella asimilación forzada también afectó 
las corporalidades y sexualidades nativas. No obstante, estas 
identidades han resistido a la violencia durante siglos, pues, 
aunque múltiples procesos de modernidad anunciaran 
cambios a lo largo de la Historia, travestis y personas trans 
han estado siempre al margen de esta. 

El transformismo, como un arte performático y plástico, 
es una de estas manifestaciones que han resistido y que 
logró una época de oro a fines de los ochentas y durante 
los noventas. Uno de sus referentes fue Javier Temple, 
figura queer quien por años encarnó personajes inspirados 
en divas de otros tiempos en espacios alternativos. 
Lamentablemente, nos dejó el pasado mes de agosto; no 
obstante, recordamos su importante huella escénica, en 
especial, aquella registrada en el mediometraje Anastasha. 
Esta película, dirigida por Antonio Fortunic y estrenada en 
1994, recrea, por la vía de un falso documental, la vida gloriosa 
y trágica de una actriz peruana de implícita identidad trans 
que recorre el mundo encarnando a protagonistas icónicas 
en la historia del cine. A puertas de cumplir 30 años, el 
director decidió dejar el material original de esta obra 
de culto en donación para Crónicas de la Diversidad y la 
Filmoteca PUCP a efectos de su adecuada preservación e 
inclusión dentro de la memoria audiovisual del país.

Finalmente, informamos que hemos lanzado el Concurso 
Estampas Maricas, que será una oportunidad para que el 
público lector pueda poner en juego su talento ficcionador 
a través de microcuentos ambientados en diferentes 
ciudades del país. Con esta iniciativa, insistimos en el rol 
que se propone Crónicas de la Diversidad de promover la 
creación artística, su ejercicio democrático y con una mirada 
enfocada en las diversidades sexogenéricas. 

La invitación está hecha: escribamos, dibujemos, 
inventemos mundos y reinemos en ellos

Gustavo Ochoa Morán
(Lima, 13 de noviembre de 2023)
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Colaboradorxs

GERMÁN BALLESTEROS LOLI
Lima, 1964. Fotógrafo autodidacta y artista visual. Empezó 
su carrera en el año 1988 y desde esa fecha ha trabajado 
con casi todos los grupos de danza y teatro de Lima. Ha 
sido fotógrafo y editor en importantes diarios y revistas, 
como Meridiano de Lima, Somos, TV+, El Mundo, 
Artefacto, la revista FACTO, entre otras. De 1994 a 1999 
fue fotógrafo y encargado gráfico (editor fotográfico) de 
la revista TV+ de El Comercio. Desde 1999 es colaborador 
regular del experimental grupo LOT, dirigido por Carlos 
Cueva. También colaboró con la coreógrafa Yvonne von 
Möllendorff y con el Grupo UNO en fotografía y diseño 
de luces y ha tenido participación en diversos montajes de 
danza y teatro. Desde 1991 participa en exposiciones de 
arte, instalaciones y performances. Su trabajo personal, que 
abarca la fotografía, la performance y el video, indaga sobre 
el hombre y su condición a través de su propia experiencia 
y tiene influencias del barroco, el cine, la literatura y la 
poesía. Son el escenario y la danza en particular, una de sus 
pasiones, que considera el otro lado de su trabajo personal. 
Seleccionado dos veces al visionado de PhE (Lima - 2009 
/ Rosario-2015). Su trabajo INNtervención formó parte 
de la muestra CONFLUENCIAS por el 10 aniversario del 
Proyecto Transatlántica, tanto en el SECS Vila Mariana, en la 
ciudad de São Paulo, como en Casa De América, en Madrid, 
dentro de la sección oficial de PhE 2017. 

JULIA CELESTE CASTILLO VACA
Lima, 2000. Estudiante de Literatura Hispánica de la PUCP. 
Obtuvo el segundo puesto en el II Concurso de Relatos 
Cortos organizado por la DAES de la PUCP en 2022. 
Obtuvo mención honrosa en la categoría de poesía en los 
XXVII Juegos Florales de la URP. Desde los 15 años escribe 
poesía y narrativa. Sus intereses actuales son la literatura 
disidente y los mangas. 

ALEX HUERTA-MERCADO
Doctor en antropología por la Universidad de Nueva 
York en la que también obtuvo su maestría. Es licenciado 
por la Pontificia Universidad Católica del Perú donde es 
profesor principal y director de la revista Anthropologica. Es 
columnista del diario El Comercio y ha publicado diversos 
artículos sobre cultura popular y el libro El Chongo Peruano, 
una antropología del humor en el Perú (Estruendomudo, 
2019) y Feliz Seré, Chisme, humor y lágrimas en la cultura 
popular (Fondo editorial PUCP, 2022). 

JULIO LOSSIO
Bachiller en Ciencias Sociales y Licenciado en Economía 
por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Diplomado 
en Políticas Sociales Efectivas para el Desarrollo Humano 

por el Instituto de Estudios Sociales de La Haya, Países 
Bajos. Fundador y Coordinador General de la plataforma 
de comunicaciones Crónicas de la Diversidad. Ha ganado 4 
concursos de los Estímulos Económicos para la Cultura del 
Ministerio de Cultura y un concurso de INNÓVATE Perú, 
el programa de apoyo a innovadores del Ministerio de la 
Producción. 

JIMENA MOSCOSO
Estudiante de Literatura Hispánica en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Es directora de investigación 
en la agrupación estudiantil Purple Univ. Ha sido ponente 
y moderadora en diversos conversatorios, entre los que 
destaca «Orgullo y celebración: vínculos entre el K-pop y 
la comunidad LGBTIQ+», que contó con la participación de 
Nahomi Nieto. Sus intereses son la cultura pop y la literatura 
de mujeres y disidencias. 

JAVIER PONCE GAMBIRAZIO
Lima, 1967. Ha publicado catorce libros entre Perú, España 
y Nueva York, en los géneros de crónica, novela, cuento, 
poesía y fotonovela. Como investigador audiovisual, ha 
dirigido documentales sobre Lucha Reyes, Sarita Colonia, 
danza contemporánea, entre otros. Luego de dar tumbos 
en el mundo laboral como fotógrafo, taxista y hasta 
maquillador de muertos, se convirtió en psicólogo clínico 
y, durante quince años, fue catedrático de la Facultad de 
Psicología y de las maestrías en Medicina y Educación de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia.

JAVICHO RIVERO
Lima, 1989. Estudió Ingeniería Empresarial en la Universidad 
del Pacífico. Siguió talleres de fotografía en el International 
Center of Photography (ICP) en Nueva York, y un máster en 
Fashion Photography en el Instituto Marangoni en Milán. Ha 
trabajado en proyectos editoriales con el diseñador Sergio 
Dávila en Cusco, París y Florencia; con la marca italiana de 
alta costura Esme Vie en Milán, y en el libro Mejor si pica 
(Anilú Cigüeñas, Madrid). Ve el arte drag como un proceso 
creativo y visual que permite desarrollar una propuesta de 
expresión única e impresionante.

MARCOS RODRÍGUEZ  
Comunicador audiovisual egresado de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Trabajó como reportero y 
productor ejecutivo en distintos programas de televisión 
durante doce años y fue productor general de la discoteca 
Valetodo Downtown los últimos siete años. Ha escrito 
guiones de series, teatro y publicó el libro Diario de una 
Pasiva en el año 2010. 
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¿Puedes contarnos un poco sobre tí? Tu trayectoria de 
vida, profesional, tus lecturas. ¿Cómo te identificas?

Mi nombre es Carmen Escobar Velarde. Nací, crecí 
y estudié en Lima. Me identifico como mujer cis y 
heterosexual. Mi pronombre es ella. Estudié Ciencias de 
la Comunicación en la Universidad de Lima y siempre me 
gustó leer y escribir. Me dediqué al periodismo y trabajé 
largo tiempo en el diario El Comercio: primero en la sección 
de suplementos semanales y luego en la revista Somos. En 
2014, dejé mi mundo limeño (mi familia, mi trabajo, mi casa, 
mi gatito —pero después me lo traje) y viajé a Barcelona a 
estudiar un máster en Edición en la Universidad Autónoma 
de Barcelona. Desde entonces vivo en Barcelona en donde 
tengo una familia mitad catalana y mitad peruana. Aquí 
he trabajado como coordinadora editorial y correctora. 
También en proyectos editoriales independientes. 

Siempre me gustó leer y empecé a escribir desde chiquita. 
Conservo el cuaderno en donde escribí mi primera historia 
que trataba de una niñita y su jardín. En los últimos diez años, 
diría que mi biblioteca personal se ha llenado de autoras 
y he caído rendida ante Cristina Rivera Garza, Camila 
Sosa Villada, María Fernanda Ampuero, Brenda Navarro, 
Gabriela Wiener, Lucia Berlin, Manuel Puig y, por supuesto, 
Pedro Lemebel, quien guía mis pasos últimamente. Me 
interesan temas como el duelo, la migración, el cuerpo, la 
identidad y la raza.

¿Por qué es importante un libro como Me vestí de reina 
en el Perú?

Es importante porque contribuimos a crear memoria de 
una realidad que va más allá de los escenarios. Con este libro 
quisimos que, en diez, quince, veinte años, alguien lo lea y 

entrevista: CDLD

fotos: archivo Carmen Escobar

«Hacer drag en el Perú 
es un acto no solo 

revolucionario, 
también muy valiente»

Entrevista con Carmen Escobar,
coautora del libro Me vestí de reina

diga: «Mira, qué hermoso, esto existió alguna vez en el Perú». 
Esperemos que, en diez, quince, veinte años, la comunidad 
LGTBQI+ en el Perú haya conseguido los derechos por 
los que viene luchando. Las historias que hemos reunido 
dan cuenta del esfuerzo constante por abrirse paso en una 
sociedad conservadora, machista y homófoba como la 
peruana. Sin embargo, no hemos querido caer en el cliché 
del sufrimiento de las vidas LGTBQI+ (que es algo que 
suele suceder cuando se cuentan estas historias). Hemos 
querido hablar desde la reivindicación y sobre todo resaltar 
que hacer drag en el Perú es un acto no solo revolucionario, 
también muy valiente. Y hemos querido que las historias 
se cuenten siempre con dignidad. Sin sensacionalismos ni 
clichés y me parece que ha quedado muy bien reflejada 
esa intención en nuestro libro.

¿Conocías del trabajo de todas las artistas? ¿O de 
algunas solo conociste cuando se decidió hacer el libro? 
¿Conocías algo de la historia drag en el Perú?

Sí. Las conocía casi a todas. He visto actuar a Tany de la 
Riva, Georgia Hart, GoDiva y, GadYola (que vive en Madrid). 
Al resto las fuimos encontrando con el resto del equipo 
(Italo Carrera y Javicho Rivero). Intentamos que los perfiles 
fueran todos distintos y que cada una tuviera una cualidad 
que las diferenciara del resto. Que tengan estéticas 
distintas, también. Me parece que lo hemos logrado y eso 
se siente en el libro, que hay mucha diversidad. 

Sí, conocía algo de la historia drag en el Perú porque 
cuando trabajaba de periodista hice un reportaje sobre el 
tema. Me hubiese gustado conocer y entrevistar a Jossie 
Tassie por ejemplo. O ver en escena a Javier Temple que 
han sido figuras emblemáticas del drag peruano.
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¿Dirías que el escenario drag en el Perú está en su mejor 
momento con presentaciones en el teatro, en películas, 
además de bares y discos?

Creo que la escena drag vive un buen momento en el Perú 
porque se están cruzando algunas fronteras. El caso de 
Xanaxtasia, por ejemplo, es interesante porque tiene miles 
de seguidores en redes y con un público súper amplio que 
incluye también a familias heterosexuales, por ejemplo. En 
su caso, el humor le ha abierto bastantes puertas. También 
sé que hay drags que participan en eventos corporativos de 
fin de año. Todo esto hubiese sido impensable hace quince 
años, por ejemplo. Eso me gusta. 

Pero creo que es importante analizar en qué tipo de 
narrativas se integran a las drag queens. Me explico: 
¿Quiénes crean los espectáculos o guiones en los que ellas 
participan? ¿Son ellas mismas? ¿Son gente del colectivo o 
son gente de fuera con ideas preconcebidas? ¿Hay interés 
por contar sus historias?

De otro lado, aún hay bastante precarización e 
informalidad y las artistas drag no siempre reciben pagos 
justos, condiciones de trabajo dignas, contratos en 
buenas condiciones, etc., etc. Esta es una realidad que 
debe visibilizarse y hablarse más, no quedarnos solo en el 
lado «bonito» del espectáculo y la fastuosidad. También 
preocuparnos por sus derechos laborales, por ejemplo.

¿Has podido conocer la vida drag de otros países? Si es 
así, ¿qué diferencias encuentras con el Perú?

Sí. Vivo en Barcelona. Y la principal diferencia que veo entre 
Lima y Barcelona en cuanto a movida drag es que el arte 
drag aquí está integrado a otros espacios que no son solo los 

del ocio nocturno. Están más presentes en la vida cotidiana, 
digamos. Hay una artista ecuatoriana, Personaje Personaje, 
que se define como travesti y que hace un cuentacuentos 
travesti que me encantó. Se llama «Colorete Colorado» 
y era hermoso ver a niñxs de distintas edades y orígenes 
escuchándola atentamente. También he visto propuestas 
de drag kings como la de Ken Pollet que tiene un discurso 
bien potente sobre identidad y la idea de masculinidad. Yo 
vi a Pollet en una discoteca y luego de realizar un número 
musical, hubo espacio para un conversatorio y preguntas 
del público. Otra propuesta original y artística, por ejemplo, 
son talleres para niñxs que usan el drag como herramienta 
de expresión. Y no puedo olvidarme de mi querida Gadyola 
que además de ser fabulosa en escena, tiene un discurso 
súper potente contra el racismo y, además, durante sus 
presentaciones siempre rinde homenaje a sus raíces 
peruanas y denuncia los prejuicios que tiene la sociedad 
española hacia lxs inmigrantes. Este activismo con el drag 
me parece espectacular. 

Sin embargo, creo que es cuestión de tiempo, y creo 
que en Perú pronto podremos ver cómo el drag empieza 
a aparecer en otros espacios. Ya se están dando algunos 
pasos como la obra Dragtástico que se presentó en el Gran 
Teatro Nacional. O, y van a disculpar la poca modestia, la 
presentación de Me vestí de reina en la Feria Internacional 
del Libro de Lima. Ver a nuestras queridas drag queens 
paseándose entre stands de libros de señoros blancos cis 
ha sido para mí de las imágenes más potentes que he visto 
en esta feria. Y espero que en los siguientes años podamos 
ver más drag queens en teatros, cines, presentaciones de 
libros, galerías de arte, televisión abierta, etc etc. ¡Vamos a 
draguearlo todo! / /

https://personajepersonaje.com/Colorete-colorado
https://es.ara.cat/verano/he-sido-marimacho_128_4460757.html
https://www.macba.cat/es/exposiciones-actividades/actividades/como-crear-talleres-infantiles-traves-drag
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Cuéntanos un poco sobre ti, tu trayectoria de vida, 
profesional, tus lecturas. ¿Cómo te identificas?

Tengo 43 años, soy comunicador. Nací en el Callao. 

A nivel profesional, he sido productor de televisión 
durante muchos años en América Televisión. He estado 
en varios programas de televisión, en formatos distintos 
como noticieros, programas de espectáculos, magazines, 
etc. He trabajado también en el ámbito académico 
como subdirector del área de audiovisuales en el área de 
Innovación educativa de ISIL, donde soy profesor hasta 
ahora.

En los últimos años, me he dedicado a trabajar creando 
campañas de marketing y comunicación para películas 
nacionales, obras de teatro y espectáculos. También 
soy guionista, he escrito ya cuatro películas que se han 
estrenado en la cartelera nacional y algunas están en 
plataformas de streaming.

Respecto a las lecturas, desde siempre me gustó leer. 
Antes que una pelota o unos juguetes, yo prefería que 
me compren un libro, el que sea. Trato de tener tiempo 
siempre para leer, al menos una hora al día, en el bus (que 
es mi lugar favorito para leer). No salgo de mi casa sin un 
libro en la maleta. 

Últimamente estoy leyendo a muchas autoras, esto 
gracias a la influencia de Carmen Escobar, que me ha 
abierto un universo increíble de narradoras sorprendentes. 
De hecho, el canon literario está conformado en su mayoría 
por hombres blancos heterosexuales cisgénero y es 
bastante difícil, a veces, salir de ese espacio que te pintan en 

entrevista: CDLD

fotos: César Chávez

«En los medios de 
comunicación siempre 

se nos reduce a espacios, 
o de burla o de decoración»

Entrevista con Ítalo Carrera,
coautor del libro Me vestí de reina

el colegio, la universidad o los medios. Entre mis escritoras 
favoritas están: Leila Guerriero, Mariana Enríquez, Camila 
Sosa Villada. Ah, bueno y está Pedro Lemebel, un genio. 
Con Carmen siempre decimos que es nuestrx patronx. 
Este año he descubierto a María Fernanda Ampuero, que 
es una maravilla. A Cristina Rivera Garza, que es otra genia. 
Y acabo de leer un libro de Alana S. Portero que se llama La 
mala costumbre y cuenta la historia de una mujer trans y su 
lucha por reconocerse como tal.

Creo que la literatura es una manera efectiva de abrir 
espacios, de empatizar con historias disidentes, de conectar 
con mundos distintos a los tradicionales.

¿Cómo surgió la idea de la publicación? ¿La participación 
de Javicho Rivero fue posterior o estuvo desde el 
surgimiento de la idea?

El libro nace en el 2020, en plena pandemia. A mí 
me andaba dando vueltas en la cabeza un libro sobre 
disidencias, una recopilación de historias de vida de 
diferentes personajes que se salían de los roles de género 
tradicionales y que estaban logrando una visibilidad 
interesante que remecía un poquito al patriarcado. Lo 
conversé con Carmen una tarde en pleno encierro y entre 
ambxs llegamos a la idea del libro. Lo estructuramos y nos 
pusimos como reto materializarlo. Así, sin tener idea de cómo 
lograr la publicación, sin saber para dónde llevarlo, pero 
convencidxs de que era necesario un documento, algo que 
permita conservar las historias de la comunidad. También 
nació de la pica, un poquito desde la venganza. Carmen y 
yo hemos trabajado en medios de comunicación y hemos 
visto cómo a las historias y personajes LGTBIQ+ siempre se 
nos reduce a espacios o de burla o de decoración. Somos 
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el amigo gracioso, la persona que sufre, el estereotipo 
andante. Nunca protagonistas, nunca visibles de manera 
positiva.

La idea fue avanzando y en el camino integramos a 
Javicho que es un súper fotógrafo para que capte con su 
cámara el espíritu de las chicas que terminaron siendo 
parte del libro.

¿Conocías del trabajo de todas ellas? ¿O de algunas solo 
conocieron cuando se decidió hacer el libro? 

Ya conocíamos el trabajo de muchas de ellas. Las 
habíamos visto en fiestas, en discotecas, las seguíamos en 
redes. El libro nos ha permitido conocerlas de manera más 
profunda. Conocer al artista detrás del personaje y eso es lo 
que hemos tratado de dejar en los textos.

¿Con quiénes fue más fácil y divertido trabajar?
En verdad, todas tienen personalidades bien distintas, 

pero lo que las une es su pasión por lo que hacen. El drag 
es su pasión, su forma de vida. Son artistas, pues. De hecho, 
las entrevistas las comenzamos a hacer en la pandemia, 
ellas estaban en sus casas, el medio artístico estaba 
completamente parado y eso movilizaba varias emociones. 
Todas las entrevistas fueron hechas por videollamadas 
y, muy a pesar de lo que se piensa, creo que eso generó 
una cercanía y una intimidad únicas. Ellas se abrieron de 
una forma muy bacán. Más de una vez, al término de una 
entrevista, nos hemos quedado con Carmen movilizados 
por alguna anécdota, por una frase.

La parte de la fotografía sí fue más movida. Con Javicho 
nos tuvimos que ir a las presentaciones de las chicas, ya 
que juntarlas en un estudio era complicado. Las fotos las 
hicimos entre finales del 2022 y los primeros meses del 
2023. Hemos tenido varias amanecidas esperando a las 
chicas en sus espectáculos. La idea era tener un registro 
fotográfico muy documental. Verlas a ellas en sus espacios, 
en el escenario, haciendo lo que más aman.

¿Quién es la más seria? ¿Quién la más política? ¿A quién 
le gusta más leer? ¿A alguna de ellas le gusta escribir?

Todas son súper profesionales, se entregan a su arte de 
una manera muy bacán. Tal vez la más seria en términos 
de carácter en Harmonik, ella es bastante directa, de 
pocas palabras, muy centrada en sus respuestas. La más 
política siento que es Gadyola, su discurso anti racista es 
súper fuerte y bien estructurado. Una gran lectora es Dita 
Absinthe, ella va a citar autores, parafrasear textos, hablar 
de libros. Es una drag muy política e inteligente, maneja 
muchísima información.

¿Cómo se decidió la selección de sobre quiénes escribir?
Esa fue una parte bastante larga y complicada. Decidir 

entre tantas artistas tan buenas fue lo más difícil. De hecho, 
hay varias drags que se nos quedaron fuera, si no el libro 
hubiese sido mucho más largo. Al final, decidimos por 
la diversidad de las cosas que hacen. Tenemos drag con 
discursos políticos súper claros, drags que se dedican al 
baile, drags que hacen stand up, que juegan con la comedia, 
que actúan, que cantan.

¿Has podido conocer la vida drag de otros países? Si es 
así, ¿qué diferencias hay con el Perú?

Sí he podido ver la movida drag en otros países, de hecho 
no con profundidad, ya que no he vivido en esos espacios, 
pero creo que una diferencia enorme es el entorno social 
en el que se desarrolla el arte drag. La sociedad peruana 
es bastante complicada, somos un país hiper machista, 
homofóbico, religioso, conservador y con muy poca 
información. Y lo que es peor, con mucha gente a la que no 
le interesa acceder a la información. Si a esto le sumamos la 
representación que los medios de comunicación masivos 
muestran de la comunidad LGTBIQ+, entonces tenemos 
un combo súper difícil. Las artistas drag aquí se enfrentan 
a muchos obstáculos para llegar a los lugares a los que han 
llegado. Yo no digo que en otros países de Latinoamérica 
(al menos los que he podido visitar) no existan estos 
ingredientes sociales, pero siento que existe un poco más 
de educación, más interés y acceso a ella. Aquí nuestros 
políticos se esmeran en alejar la educación de la gente.  Ya 
ni digamos entonces de países más desarrollados en otros 
continentes. / /
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 Me
  vestí
   de
reina

Fotografías de Javicho Rivero
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Tany de la Riva



19Crónicas de la Diversidad digital N°38 / noviembre 2023

Harmónika
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Gad Yola
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Georgia Hart
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Dita Absinthe
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La Langosta
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Egocéntrika
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GoDiva
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Fox Drag Queen
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Xanaxtasia
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Tany de la Riva
«El baile salvó a Tany mucho antes de aquella madrugada discotequera 
del 23 de setiembre del 2009 en el que, montada en sus taconazos que 
la hacían caminar como un cervatillo, se coronó como ganadora del 
concurso Fama contra Fama...» (p. 12)

Reinas de CorazonesReinas de Corazones��

Harmónika
«Su feminidad era una verdad implícita de la que no se hablaba 

en casa. De hecho, ni bien terminó el colegio, su familia le propuso 
formarse como cadete. “La idea fue de mi mamá y mis hermanas: yo 

tenía amigos gays aquí en Breña y eso les fastidiaba...”» (p. 29)

Georgia Hart
«Tras salir de la universidad, las oportunidades siguieron 

presentándose para Georgia. Un amigo de su hermano le contó que 
se estaba preparando la llegada de varias queens del programa de 

RuPaul’s Drag Race a Lima y que habían pensado en Georgia para 
que hiciera un dúo con the one and only Alyssa Edwards...» (p. 60)

Gad Yola
«Ninguna revolución comienza pidiendo permiso. Gad Yola lo sabe. Es 
probablemente una de las drags y activistas más provocadoras de la 
escena española actual pues le planta cara al racismo en cada una de 
sus presentaciones y, desde luego, en sus incendiarias redes sociales.» 
(p. 41)

Dita Absinthe
«Cuando Dita sale entaconada a la calle puede alcanzar los dos metros 
de altura. Pero el poder que da el drag no viene solo de las plataformas. 
“El drag me dio una voz, me ayudó a entenderme, me dio felicidad 
y profundidad. Me hizo entender mejor mi sexualidad y mi género. 
Entendí que soy una persona no binaria y que no tengo que estar en un 
patrón...”» (p. 72)

��
Infografía de las 10 historias reseñadas en el libro Me vestí de reina. Los textos provienen del libro. Fotos de Javicho Rivera.
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Reinas de CorazonesReinas de Corazones ��

Egocéntrika
«Cuando le pidieron el nombre con el que participaría, se quedó en 
blanco. Adrián, amigo y suerte de agente en su carrera drag, le recordó 
el nickname que usaba cuando entraban a salas de chat en las cabinas 
de Internet: Egocéntrico...» (p. 102)

GoDiva
«GoDiva está próxima a cumplir su quinceañero drag. Lleva en 

tacones desde 2007, pero sus raíces se remontan a los años 2000, 
cuando vivía en Huánuco y hacía pequeños musicales para un 

selectísimo público formado exclusivamente por Florentina Gonzales, 
a quien reconoce como su tercera abuela...» (p. 115)

La Langosta
«...muchos años después, no dudó en que debía formarse como actor. Y 

entre el primer y segundo intento por ingresar a la Escuela Superior 
de Arte Dramático (ENSAD), y como un ‘mientras tanto’, se graduó 

en Administración Bancaria.» (p. 87)

Xanaxtasia
«Mi forma de hacer drag es un tributo a mi amor por el terror, por 

lo freaky, por el horror. En un principio Xanaxtasia era una spooky 
queen. Me acuerdo haber visto a Sharon Needles y entender que no 

era convencional porque estaba basado en el terror.» (p. 145)

Fox Drag Queen
«A pesar de las buenas intenciones, el debut de Fox no fue precisamente 
el ideal. Fox empezó a darle vueltas a esto y decidió crear un espacio 
en el que el nuevo talento drag diera sus primeros pasos. Se le ocurrió 
hacerlo replicando el formato del talent show y lo bautizó como The 
Queen Factor primero y The Drag Factor después.» (p. 132-133)

�
�

Infografía de las 10 historias reseñadas en el libro Me vestí de reina. Los textos provienen del libro. Fotos de Javicho Rivera.
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Y todos me miran, me miran, me miran
Porque sé que soy linda, porque todos me admiran
Y todos me miran, me miran, me miran
Porque hago lo que pocos se atreverán
Y todos me miran, me miran, me miran
Algunos con envidia pero al final, pero al final
Pero al final, todos me amarán

Así reza la canción de la polémica cantante Gloria Trevi y una de cuyas frases es el título del 
libro que comentamos: Me vestí de reina: Diez historias de vida drag en el Perú. La canción 
presenta muy bien la idea que nos presenta el texto y es el mostrar el rito de pasaje contado 
por las propias protagonistas en el proceso de auto aceptación, de búsqueda, de resiliencia 
y de transformación que implica el ser drag queen peruana. La lectura del libro nos ayudará 
a coincidir que el vivir drag peruano efectivamente, logra captar las miradas, la admiración y 
sobre todo abrir caminos de forma heroica en un ambiente realmente intolerante pero que 
lejos de buscar envidia, busca libertad e integración a través de la belleza y la alegría. 

El primer descubrimiento que hacemos al leer cada caso que nos presenta el texto es que 
debemos entender que cuando hablamos del drag, hablamos de un trabajo en equipo y 
cuando hablamos de cada protagonista hablamos de dos personas: La persona que tuvo que 
pasar por el proceso de vivir en una realidad de hostigamiento, maltrato e incomprensión desde 
la infancia, para luego no solo aceptarse sino entrar ritualmente a un universo nuevo y claro, 
también hablamos de su «alter ego» es decir el personaje creado.  Es interesante ver cómo la 
persona creadora y el alter ego suelen ser diferentes, pero podemos inferir que el drag es una 
liberación de quien lo porta, quien lo performa o mejor dicho de quien lo vive. Sin embargo, 
es imposible que esta liberación sea individual pues debe constar siempre de un entorno 
social, que va desde padres dubitativos, cómplices y madres simbólicas que conforman un 
universo desde donde se crea una performance que cuestiona las convenciones de género. 
Definitivamente un camino de héroe y/o heroína como en los textos míticos que sirven de 
inspiración a quienes buscan ejemplos para cruzar el umbral del miedo y como en las clásicas 
leyendas, muere para volver a nacer y luego de una serie de pruebas regresar con el elixir para 
salvar a su propia gente. O, como en este caso, para abrir caminos a nuevas formas de expresar 
la propia identidad.

escribe: Alex Huerta-Mercado

El color de 
la desobediencia:
Me vestí de reina: 
Diez historias 
de vida drag en el Perú
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Este libro pues, narra el viaje de aventura heroico de quienes se atrevieron a adentrarse en el 
camino drag y dan su testimonio en una forma que provoca acompañar de principio a fin. Los 
autores del libro se convierten en un narrador más, es decir, Italo Carrera y Carmen Escobar se 
transforman en una suerte de presencia cómplice, informada y lúdica que nos acompañan y 
acompañan a las drags en sus deslumbrantes narraciones y nos hacen dialogar con las increíbles 
Dita Absinthe, Egocéntrika, Fox Drag Queen, Gad Yola, Georgia Hart, GoDiva, Harmónika, La 
Langosta, Tany de la Riva y Xanaxtasia. Todas ellas se lucen bajo el lente de Javicho Rivero 
que complementa una edición de todo un libro que podemos calificar como tan drag como 
sus protagonistas. Y creo que ese es el mayor aporte, la lectura es ágil, la edición es cálida, nos 
provoca quedarnos entre sus páginas y seguir leyéndolas, nos abraza su color y nos sonríen 
sus imágenes.  Cada capítulo termina con la estructura de un slam, aquel simpático recuerdo 
escolar cuando circulábamos cuadernos con preguntas personales para que los amigos nos 
cuenten sus intimidades. Así pues, cada una de las entrevistadas nos responde como en el 
colegio por sus preferencias artísticas cotidianas.

No vaya a creerse que este es un libro solo de entrevista o testimonios cuyo valor es 
innegable, sino que se atreve a contar no solo historias personales sino también una historia 
social.  Si bien Me vestí de reina… navega en caminos de vida que son intensos, los narradores 
omniscientes, es decir que los autores que entrevistan, que redactan y que editan y que nos 
guían en todo el texto logran ilustrarnos en diferentes aspectos de la coyuntura política que 
vivieron las protagonistas y el contexto histórico en el que se inserta la lucha por los derechos 
LGBT. También, cómo no, las historias de vida son una invitación a recorrer los dormitorios 
donde se vive la soledad, el patio escolar como un lugar sumamente agresivo, los profesores 
intolerantes y la mirada acusadora y vigilante de la cultura patriarcal peruana. Vamos de visita 
a las discotecas de Lince y Miraflores y subimos con nuestras protagonistas a los desfiles del 
orgullo. Incluso viajamos con ellas a Brasil o a España y visitamos los sets de televisión con 
programas como el de la Chola Chabuca o nos deslumbramos con los pasos que vemos en el 
RuPaul’s Drag Race e incluso descubrimos que antes de la presencia mediática de las drags ya 
en Lima existían espacios donde se creaba a punta de rebeldía una joven escena contestataria. 
También encontraremos más de una paradoja. Llama la atención cómo, por ejemplo, en más 
de un caso, las protagonistas tuvieron que usar como excusa ante su familia, que el usar 
maquillaje era porque estaban «animando una fiesta infantil», lo que inevitablemente nos hace 
asociar al drag con la fantasía y el viaje hacia un mundo de imaginación mucho más amistoso 
y alegre, lejos de lo oscuro y perverso con lo que los sectores conservadores lo han asociado. 
Tal vez haya algo de ello en el drag y el libro nos invita a reflexionarlo, la libertad que perdemos 
cuando dejamos de ser infantes o como lo dice certeramente Georgia Hart: «Ser drag es irte a 
un país donde nadie te conoce y hacer realmente lo que te da la gana. Simplemente eres». / /
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Ser drag en el Perú es tan complicado como publicar un libro. Pero, definitivamente, no tan 
complejo como publicar un libro sobre drags peruanas. 

Me vestí de reina es un material único. Una colección de entrevistas a diez artistas que 
destacan en el arte drag local. Una revisión de los procesos de creación de sus ya famosos 
personajes que además sirven de pretexto para revisar la historia de la comunidad LGTBIQ+, 
sus luchas, sus taras, sus sueños y la situación actual de una sociedad que trata de avanzar en 
medio de un país que se resiste a dejar atrás el machismo y la discriminación.

De lectura sencilla, esta obra trata de acercar el mundo del drag queen local a través de 
la vida de diez de ellas. Una conversación amena que los muestra como niños con grandes 
sueños, como adolescentes con muchas preguntas y como jóvenes rebeldes nunca dispuestos 
a ser lo que la sociedad o su familia les pide que sean. Así conocemos que Harmónika pudo ser 
un militar o que Egocéntrika se dio cuenta que no nació para ser historiador a pesar de haber 
estudiado en San Marcos y de haber llegado a ser maestro de primaria.

Me vestí de reina está escrito por drag lovers. Por amantes de las pelucas y los tacos. Quizás 
inspirados por los realities de RuPaul pero con la conciencia suficiente para tratar de mezclar 
ese lado bonito que vemos en tele con ese lado intenso, lleno de conflicto y tanto que decir 
que hay detrás de cada maquillaje, coreografía o lipsync. Diez íntimas entrevistas convertidas 
en diez historias emotivas, con las que conectas fácilmente sin necesidad de ser fan del drag 
o ser parte de la comunidad. Porque estas son diez historias de soñadores, de chicos que se 
dieron cuenta de lo que querían ser y lo que querían decir, y decidieron subirse a plataformas 
para que su voz se escuche más alto.

escribe: Marcos Rodríguez

Reseña

Me vestí
de reina
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Son historias con mucho en común. No solo entre ellos sino a través de la historia. Relaciona 
cada vivencia con hechos históricos que nos ubican y actualizan la situación de cada conflicto 
por el que debemos luchar como comunidad. De ese modo, este no es solo un libro sobre 
ser Drag Queens. Es una forma fresca de hablar sobre discriminación por sexualidad, 
raza o nacionalidad. Sobre el matrimonio homosexual, ser migrante, participar en política 
activamente, ser padres, ser hijos en una sociedad que te invita a seguir demasiadas normas 
estúpidas, sufrir de bullying, ser gay en el Perú, pasar de ser una minoría en tu país para llegar 
a ser parte de otra minoría en el extranjero y un largo etcétera.

Estos artistas reviven sus principales logros que los convirtieron en los personajes que son 
ahora. Recuerdan con nostalgia y orgullo sus primeras apariciones en la prehistórica y machista 
TV peruana, los primeros tacos comprados con su esfuerzo, poder salir a marchar contra el 
gobierno vestidos de drag, sus encuentros con quienes los ofendieron toda la secundaria y 
que ahora aplauden calladitos al verlos brillar como reinas.

Cada entrevista resume en sí misma la historia de nuestra comunidad. Llena de trabas, 
de miradas incómodas, de abrazos hipócritas, de mucha envidia, de muchos fracasos, pero 
también de muchos aciertos, de muchos aplausos, de harto talento, de familia y de mucho, 
mucho, mucho amor.

Por mis trabajos anteriores conocía la trayectoria de las diez drags protagonistas de este 
libro, pero esta vez conocí a las personas que están detrás. Sus miedos, sus anhelos. Punto 
adicional para la sección de «Slam» que en treinta preguntas nos retrata a la persona que da 
vida a cada personaje.

Me vestí de reina es una invitación a no solo admirar un performance que puede durar cinco 
minutos, sino a admirar a diez peruanos dementes que día a día luchan por ser ellos mismos y 
para lograrlo usan su talento… y unas pestañas poderosas. 

Gracias a este libro conocemos cómo el viento de Dita Absinthe originó todo un vendaval 
en Trujillo, la travesía diaria de Egocentrika para convencer a su mamá que las faldas y pelucas 
con las que llegaba a casa eran de un show infantil, la capacidad de Fox Drag Queen de 
peruanizar los realities gringos que tanto nos gustan y a través de ellos formar una familia. 
La lucha constante de Gad Yola por jamás callar su voz, a pesar de donde se encuentre, a 
pesar de las miradas, a pesar de ser ella sola contra el mundo. La capacidad de Georgia Hart 
y La Langosta de decir algo a través de lo que mejor saben hacer: bailar y actuar. La suerte de 
Godiva de tener padres tan geniales que entendieron rápidamente que en un hogar en el que 
tu hijo se siente cómodo, el talento crece mucho más. La rebeldía de Harmónika que la llevó a 
irse del país para poder descubrir quién era y luego la valentía para regresar porque tenía algo 
que decir. La incansable búsqueda de Tany de la Riva por llegar a ser una diva, la Gisela del 
drag. El camino de Xanaxtasia por recorrer las infinitas posibilidades que te brinda este arte y 
esa inteligencia que le permite reírse de sí misma y de la sociedad en la que vive.

Historias comunes, situaciones cotidianas que se repiten una y otra vez y que, además, nos 
recuerdan que estamos de paso y que lo que hagamos no sólo es por nosotros, si no por las 
futuras generaciones. Así, como en su tiempo lo hizo Jossie Tassi o Tanyé, ahora les toca a ellas.  
En palabras de Egocéntrika, mi drag peruana favorita: «Esto se trata de abrir caminos para las 
que vienen detrás».

Mención aparte para los títulos de cada capítulo que hacen referencia a canciones del 
imaginario popular. Un gran acierto para un libro necesario en un país en el que la gente no 
tiene costumbre de leer. Este texto viene a darles una opción distinta, interesante, divertida, 
con un lenguaje cotidiano, con referentes que todos reconocemos y con harto color. Porque 
con colores, la vida siempre es más bonita. / /
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Luego de haber participado en varios proyectos juntas, dos de las 
drag queens más exitosas del país, Georgia Hart y La Langosta, 
regresan a su casa de siempre, SELINA. 

En esta oportunidad, ambas toman el rol de anfitrionas y mentoras 
de este nuevo reality de competencia, donde semana tras semana, 
diferentes reinas del país se enfrentarán a muerte por mantener 
su corona y así convertirse en la futura reina de Selina. LOCA, la 
competencia, es un show artístico, totalmente inmersivo que toma 
lugar en el Bar del hotel Selina en Miraflores, todos los viernes de 
noviembre desde las 6 de la tarde. Este espectáculo, escrito, dirigido y 
producido por Mario Saldaña, director de Dragtástico y LOCA, basada 
en hechos reales, vuelve a reunir a las amigas de siempre, Georgia Hart 
y La Langosta, como protagonistas en su faceta de rivales. / /

Loca, 
 la competencia
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Who’s

fotografías
Germán
Ballesteros Loli

thatgirl?
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Ser gay, pertenecer al colectivo LGTBI, en el Perú, significa ser miembro de una minoría 
que no cuenta con sus derechos completos, como cualquier otro ciudadano del país. Pero, 

además, en un país machista, significa ser estigmatizado y señalado. Imaginen tener la 
necesidad de cambiar de imagen, de travestirse, de verse como mujer, en el caso de los que 
nacieron con el sexo masculino. La presión social y psicológica debe ser terrible. No es mi 

caso. Soy gay y me siento cómodo con mi imagen masculina. Pero siempre admiré a quienes 
se atrevían a desafiar al sistema y salir travestidos. Este conjunto de retratos, al que titulé 

«Who’s that girl?», es mi forma de declarar mi admiración a ese grupo de seres que siguen 
su naturaleza sin vergüenza alguna. Orgullosos de quiénes son. De enfrentar al mundo a 

pesar de ser señalados, insultados y estigmatizados. Esta serie de fotografías es mi manera de 
decirles cuánto admiro ese valor. Porque hay que tener valor para hacerlo. Para enfrentar a la 
sociedad y lo que se considera ‘normal’. Hay que tener, más que nunca ‘pelotas’, justo aquello 
que la gente nos grita que no las tenemos. Maricones y cabros, nos llaman. Cuando no se dan 

cuenta que justamente eso es lo que nos sobra: pelotas. Más aún, en quienes, siguiendo su 
naturaleza, se visten de mujer. 

Los personajes que retrato son, en su mayoría, personajes visibles dentro del mundo gay y 
algunos, son mediáticamente conocidos. Pero, sobre todo, son amigos. Artistas. Ciudadanos. 
Personas a las que admiro y con quienes tengo una relación de muchos años. Los elegí como 

una manera de hacer más visible, aún, su valor. De hacer más visible, aún, a este grupo de 
seres valerosos y orgullosos de quiénes son. La punta de lanza de un colectivo que sigue 

luchando porque se reconozcan sus derechos. La imagen inicial fue escogida de la famosa 
fotografía de Man Ray «Le violon d’Ingres», tan femenina e icónica, que darle una re-lectura 

me pareció lo más apropiado para comenzar una serie de retratos de travestis. Elogiando 
su valerosa feminidad. Escoger a César Toledano que, con su inmensidad, era el personaje 
ideal para re-crearla. Actor, bailarín, maquillador y vestuarista. Su conocimiento del arte y 
su sensibilidad lo hicieron la persona exacta para esa imagen. Lo demás fue pura libertad. 

Dejarlos ser. Presentarles ciertos objetos y que los hicieran suyos. 

Hechas en blanco y negro, en su gran mayoría con una cámara de 6x6, aunque algunas fueron 
realizadas en digital, era a su vez, una despedida de la fotografía analógica y clásica. Las 

fotografías se realizaron entre el 2004 y 2005. Se presentó una pequeña selección de ellas en 
la colectiva ‘Fraumorphing experimento de estética’ (Centro Cultural de España, 2004) y dos 

de ellas se presentaron al concurso Brassai (Centro Cultural de España, 2005).

Presente en la feria La carnicería con la curaduría de Jorge Villacorta. La serie fue elegida para 
el primer visionado del Proyecto Transatlántica de PhotoEspaña el 2009.

Germán Ballesteros Loli
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César Toledano
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Coco Marusix
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Frau Diamanda
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Javier Temple
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Juan Carlos Ferrando
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Leslie
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Toño Rodríguez
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Alberto Castro (@mc_zorro) es realizador egresado de 
la Universidad de Lima. Guionista de Maligno (2016), 
supervisor de postproducción de Aj, zombies (2018) 

y productor ejecutivo de Rómulo & Julita (2020). Su primer 
largometraje como director fue Invasión drag (2020), 
seleccionada en el Inside Out de Toronto y el NewFest 
de Nueva York. Salir del clóset (2022) fue su segundo 
largometraje documental. 

¿Puedes contarnos sobre la producción de Arde Lima? 
¿De qué trata? ¿Quiénes participan?

El proyecto empezó a grabarse el 2019. De hecho, fue un 
poco consecuencia de nuestra anterior película que se llama 
Invasión drag. Porque Invasión drag es un documental que 
se centra en la llegada de muchas drags de Ru Paul Drag’s 
Race al Perú, pero esta se centra más sobre hablar del drag 
en Lima. Por eso, el título Arde Lima es una referencia a Paris 
is burning de alguna forma. Entonces, en esa exploración es 
que empiezo a seguir la vida de artistas como Tany La Riva, 
como Stacy Malibú, como Ernesto Pimentel. Y, de nuevo, 
es un proyecto que empieza sin financiamiento público, 
luego gana un premio de post producción. Entonces, se 
hizo como de largo aliento, todo el 2018, 2019, hasta que 
llegamos a la pandemia. 

Y cuando llega la pandemia lo que sucede es que Stacy 
Malibú falleció el 2020, y ese es un poco el motor que 
me lleva a terminar ese proyecto, porque ese proyecto 
originalmente iba a ser un poco más complejo, más grande, 
más caro si se quiere. Iba a ser una docuficción, íbamos a 
actuar un montón de cosas, pero una vez que fallece Stacy 
el material que se había grabado previo a eso ya se vuelve 
el material de registro de una era y lo que decido es, uno, 

entrevista: CDLD

fotos: difusión

«Hay gente que a través 
del drag también descubre 

cosas de uno mismo»
Entrevista con Alberto Castro,

director del documental 
Arde Lima

postular a DAFO, que es lo que nos permite conseguir el 
dinero para poder terminar la película y, en segundo lugar, 
terminar de grabar. Y ahí es donde grabamos con Georgia 
Hart, con Langosta, con Harmónika, con Alessandro, 
grabamos con Dark Princess, grabamos con Petra, con 
Funky drags, con GoDiva, y una secuencia musical grande 
que es con la que termina la película.

La película está lista desde junio, julio. Estamos 
festivaleándola. Va a estrenarse en la Semana del Cine 
[de la U de Lima], seguimos buscando festivales para 
pasarla y el plan es estrenarla en cines probablemente en 
mayo del próximo año. Digo probablemente, porque es 
bien difícil asegurar cosas con películas independientes 
en la cartelera comercial. Porque la cartelera comercial 
sigue siendo un espacio para películas muy grandes, muy 
taquilleras. Ni siquiera por lo LGBT necesariamente, sino 
en general el cine peruano no comercial, el más pequeño, 
documentales, le sigue costando entrar al cine.

¿Dirías que lo drag está en su mejor momento en el Perú?
No diría que está en su mejor momento, porque eso 

implicaría que los momentos previos no fueron tan buenos 
y al final es imposible negar el legado que tenemos con 
figuras como Naamin Timoyco, como Coco Marusix. O sea, 
toda una era del transformismo que claramente marca los 
cimientos de lo que es hoy, y tampoco que hoy drag queens 
salgan en la televisión sea algo que sucede por primera vez. 
Coco ya salía en la televisión. Creo simplemente que lo que 
ha sucedido es que quizá tenemos más drags. Y más drags 
que solo trabajan en distintas discotecas, fiestas que, por 
cierto, también de alguna forma han abierto la posibilidad 
de que se presenten ahí porque igual, como sabemos, 

https://www.instagram.com/mc_zorro/
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también la homofobia y la plumofobia es parte de la 
misma comunidad y algunas fiestas preferían no mezclar 
su marca con la idea de las drags. Hoy obviamente ser 
drag está un poco como de moda ¿no? Pero también 
ligado a gente que no necesariamente se dedica a 
ser drag a tiempo completo. También hay gente que 
explora y que quiere tener un pequeño momento de 
exploración y a través del drag también descubre cosas 
de uno mismo y no es que quiera seguirlo como una 
carrera, lo cual también me parece que es totalmente 
válido. 

Pero es indudable que está ganando nuevos espacios 
¿verdad? Como la presentación en el Teatro Nacional 
y en la Feria del Libro de este año.

Así es. La obra que creamos para el Gran Teatro 
Nacional fue histórica.

¿Conoces cómo está el drag en otros países de 
Latinoamérica?

No conozco tanto. He viajado a Argentina, he 
viajado a Chile, a Brasil. Siento que en general lo de 
Ru Paul’s Drag Race ha generado un impacto hacia la 
masificación o hacia la posibilidad de comercialización 
de contenido drag o cosas de ese tipo, pero no podría 
dar una respuesta tan completa sobre lo que sucede a 
nivel regional más que lo que mis propias entrevistadas 
me han contado en los documentales ¿no? Porque en 
Invasión drag, de hecho, las drags de Ru Paul dicen eso, 
que les sorprendía que los grandes mercados del drag 
en Latinoamérica eran Brasil y Perú. Pero es algo que 
ellas dicen en base a sus experiencias de venir a esos 
países. / /

Arde Lima tendrá su estreno en competencia 
en la 9na Semana del Cine Ulima.👠👠👠👠

Dos únicas funciones: 
Miércoles 15 - 2 p.m. / Viernes 17 - 9:15 p.m.

👠 Ventana Indiscreta - Universidad de Lima

Ingreso libre. Capacidad limitada
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La Filmoteca PUCP y Crónicas de la Diversidad hemos iniciado una campaña para difundir 
y conservar el patrimonio fílmico LTGB+ peruano. En ese marco Antonio Fortunic nos ha 
hecho llegar su filme Anastasha con una carta en donde nos cuenta la historia de la filmación. 

En la misiva se lee:

Lima, 19 de octubre del 2023

Sres.: 

Julio Lossio Quichiz

Carlos Chávez Rodríguez

Estimados Julio y Carlos:

Por medio de la presente agradezco su invitación a participar en el proyecto de difusión y 
conservación del patrimonio fílmico LTGB+ que desarrollan la Filmoteca PUCP y la revista 
"Crónicas de la Diversidad".

Creo que es un proyecto importante y muy necesario para el Perú.

Mi mediometraje ANASTASHA fue una producción independiente y totalmente "underground" 
realizada el año 1994. El equipo estuvo conformado principalmente por personas LGTB+, pero 
conforme la producción fue avanzando se unieron  también varias personas heterosexuales que 
simpatizaron con el proyecto.

Se trata de un falso documental sobre una gran diva del cine peruano (que jamás existió), 
interpretada por Javier Temple. Pero fue también una apuesta por introducir en el Perú un cine 
Posmoderno que descreía de los paradigmas de la Modernidad y apostaba por lo lúdico, lo 
paródico, la apropiación, la estridencia, lo diverso y, desde luego, había también una burla al cine 
peruano de aquél entonces, tan machista y conservador, al convertir a un transformista LGTB+ en 
la única gran diva que había existido en nuestro país.

La versión original de ANASTASHA fue hecha en el formato Súper VHS y durante varios años 
se difundió solo a través de videos VHS simples que se copiaban sucesivamente y se veían en 
sesiones privadas en casas particulares.

Sin embargo, en 1999, con motivo del Segundo Festival de Cine de Lima, tuve la oportunidad 
de mostrarle una copia a Edgar Saba, quien en ese entonces era el director del Festival. Edgar 
quedó tan entusiasmado que decidió proyectar ANASTASHA nada menos que en la sesión de 
inauguración y frente a todos los invitados internacionales. Pero para ello me pidió que mejorase 
la calidad de la imagen y del sonido pues los equipos originales con los que se filmó fueron diversos 
y algunos de ellos bastante rudimentarios. Además, el formato Súper VHS no tenía la calidad 
suficiente como para ser proyectado en una gran pantalla y mucho menos en la gala inaugural del 
Festival. Decidí entonces invertir una fuerte cantidad de dinero para hacer una edición mejorada, 
con la mejor tecnología existente en ese momento, y fue así que transferí ANASTASHA al formato 
Betacam SP. Esa es la versión de 1999.

Anastasha, 
donación de 
Antonio Fortunic



51Crónicas de la Diversidad digital N°38 / noviembre 2023

Lamentablemente, mientras yo estaba ocupado haciendo esa mejora en la calidad de la película, 
Edgar Saba les mostró una copia a varios de los críticos de cine más destacados en aquel entonces 
(Federico de Cárdenas, Isaac León Frías y otros cuyos nombres no recuerdo), pero a éstos la 
película no les gustó y opinaron que "le faltaba verdad". Esas opiniones desanimaron a Edgar y al 
final ANASTASHA solo se proyectó en una fecha más del Festival y en una sala de conferencias 
con capacidad para solo 150 personas.

Es por eso que para mí es un verdadero placer donar a Crónicas de la Diversidad y a la Filmoteca 
PUCP el Master en casete Betacam SP de la versión 1999 de ANASTASHA. El mismo que nunca 
llegó a ser proyectado para inaugurar el Segundo Festival de Cine de Lima.

Además, doy mi autorización para que tanto Crónicas de la Diversidad como la Filmoteca PUCP 
difundan ANASTASHA y la exhiban en cuantas muestras y festivales consideren pertinentes. Doy 
mi consentimiento también para que la película sea digitalizada y conservada como mejor lo 
consideren.

Adjunto al casete la ficha de la película.

Cordialmente,

Antonio Fortunic

Escritor y cineasta
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Algunas imágenes de la entrega del máster de Anastasha de manos de su director Antonio Fortunic a Carlos Chávez 
Rodríguez, coordinador de la Filmoteca PUCP, y Gustavo Ochoa, representando a Crónicas de la Diversidad. La cita se 
dio en la sede de la Filmoteca de la PUCP en Magdalena. Fotos: Lourdes Espinoza.
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Sobre 
Crónicas Maricas 

de Javier Ponce 
Gambirazio

escribe: Julio Lossio

Creo que he leído todo lo que ha publicado hasta ahora Javier Ponce Gambirazio. Me 
encanta su humor negro, sus ironías, sus críticas en realidad, al mundo en que vivimos, 
envueltas en cinismo, desvaríos y malditez. En su último libro le añade a todo eso, que ya 

es una maravilla en un autor peruano, algo que describiría como vibra empática por el peruano 
gay. No sé si les pasará a ustedes pero a mí se me hizo varias veces un nudo en la garganta 
mientras leía. Y es que el siglo XX gay peruano es una historia de vidas desgarradas. Tremendo 
el recorrido que hace. Desde su imaginario paseo por el inaugurado tranvía al Callao para 
ir a buscar marineros recién llegados en una época donde te podían meter preso o matar a 
golpes por ser gay, hasta el cambio del milenio donde… también te pueden meter preso y 
matar a golpes por ser gay. Pero las cosas han cambiado de alguna manera. Y Javier nos va 
mostrando ese cambio como un proceso que avanza tan lento que es casi imperceptible. 
Siguen habiendo homofóbicos, pero seguimos encontrando la felicidad en donde parece 
no haberla. Es además el libro más íntimo que ha escrito. No son solo las divertidas crónicas 
reproducidas de sus publicaciones en Lucidez.pe o en El pollo farsante. Hay también crónicas, 
digamos, más personales. Su vida, su familia, sus amores, sus depresiones. Todo ello ayuda a 
configurar el retrato de un siglo. En fin. Lo mejor que ha escrito. 

El libro comprende 65 crónicas. Reproducimos aquí tres párrafos de la crónica titulada 
«Anastasha»:

En la película El séptimo otoño (Bergman, 1975) Anastasha interpreta a una eximia 
violoncelista que humilla a su hija por carecer de talento. Los primeros planos en blanco y 
negro agudizan la atención. Flavia Gandolfo, enamorada de su madre intenta reclamarle 
la falta de cariño, pero la confesión se le atraca en la garganta. El texto es una chanfaina 
ininteligible que pretende ser sueco, el idioma de Ingmar Bergman, pero como nadie 
sabía sueco, Fortunic tomó las palabras que aparecían en los créditos de sus películas, 
las mezcló con los ingredientes de un champú y la jerigonza quedó perfecta.
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Grabada en el mismo Arenal de Cieneguilla donde mataron a McLean y a Calígula, 
en La refugiada (Indio Fernández, 1945), una mexicana huye de la revolución que la 
ha dejado viuda. «Arrastrando la cobija y ensuciando el apellido», llega a un puesto 
fronterizo resguardado por un gringo extremadamente guapo. Anastasha pide refugio 
en un inglés tan imperfecto que parece que siguiera hablando sueco. Provoca escucharla 
una y otra vez. Como una droga. El uniformado se enamora y ella se turba. El guardia 
fue interpretado por Bill Boyd, la pareja de Fortunic que estuvo 8 años en el Perú y no 
aprendió ni media palabra de castellano. El amor también puede ser mudo.

…

Anastasha es un falso documental sobre una diva de la época de oro del cine peruano, 
cosa que nunca existió. Ni la diva ni la época de oro del cine peruano. Ni los directores 
parodiados lo eran. Tampoco se hizo referencia a que la actriz era un hombre, aunque 
la voz la delatara. Cuando le llevé una copia en VHS, la Temple la miró sin decir ni media 
palabra, ni un cuarto de mueca. Al terminar, sacó el casete, me lo entregó sin mirarme y 
dijo entre dientes: está bonito. Le había fascinado, pero su orgullo le impedía aceptarlo. / /
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Anastasha, 
el detrás 

de cámaras

fotos: Javier Ponce Gambirazio

Aparecen en este portafolio:

Antonio Fortunic

Dirección

Juan Carlos Ferrando

Producción / cámara / 
edición

Javier Ponce G.

Producción

Alfredo Caballero

Cámara / edición

Billy Boyd

Guardia fronterizo

Javier Temple

Anastasha
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En un texto literario, cuando un personaje no cumple con las reglas sociales requeridas 
para su inserción en la comunidad, es eliminado. Pero, gracias a los diversos cambios 
socio históricos, esta escena ya no se está volviendo tan cliché. El lenguaje de las sirenas 

de Mariana de Althaus es un ejemplo de ello. El personaje de Paul nos introduce a la obra y 
al momento vacacional de una familia de clase alta en una playa limeña. Un escenario que 
supuestamente aparenta no poseer ninguna carga de misterio. Sin embargo, poco a poco 
surgen diversos hechos ocultos que fragmentan a cada personaje. Considero que en la 
obra El lenguaje de las sirenas se evidencia la liberación del sujeto no heteronormativo. La 
presentación de la obra De Althaus en el MALI coincidió con la décima marcha del orgullo 
en Lima, lo cual parece demostrar que después de una década en que la comunidad TLGB+ 
limeña busca la aceptación y los reconocimientos como ciudadanxs del país, los efectos 
comienzan a surgir. 

El entorno que encapsula a la familia está enfocado en rechazar cualquier expresión 
disidente. Pero en específico, la persona que más refleja este rechazo es el padre: Félix. 
Coincidentemente resulta siendo la persona más privilegiada de dicho entorno. Debido a sus 
características como hombre cishetero de clase alta, es la autoridad y el agente de poder que 
regula las reglas para el resto. El primer rechazo queer evidente se da con Camille: «Carajo. 
Encima de loca, ahora se está volviendo marimacha» (De Althaus 4) debido a que quemó un 
vestido con revistas de moda utilizando un perfume. Por el evidente rechazo de Camille ante 
diversos objetos asociados lo femenino, su padre automáticamente la categoriza como una 
mujer lesbiana con «tendencias masculinas». Esta situación se da a la inversa con Paul, el hijo 
de Félix: «La lipo es para mujeres y maricas, Paul» (De Althaus 6). Félix dice esto porque Paul 
mostró un interés en cambiar su apariencia. Nuevamente, el patriarca de la familia establece 
que el interés por las operaciones estéticas está conectado con romper la heteronormatividad. 
Estas dos primeras citas muestran que Félix impone en sus hijos exigencias de lo que debe de 
ser un hombre y una mujer. Por lo tanto, en la familia no existe ninguna aceptación de quien 
no cumpla con las normas. La relación de Félix con sus hijos la conecto con la siguiente cita 
de Sedgwick: «Parece ser que esta sociedad no quiere que sus hijos sepan nada; prefieren 
(los padres) que sus hijos queer cumplan con las normas o que mueran» (31). Precisamente 
la figura paternal de esta familia invalida la existencia de sus hijos si ellos presentan algún 
comportamiento fuera del género normativo.

escribe: Julia Castillo

Soy tu enemigo… 
tu peor experimento: 
El quiebre del espacio 
heteronormativo en 
El lenguaje de las sirenas 
de Mariana de Atlhaus
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Sin embargo, los comentarios de Félix no solo se dirigen a sus hijos, sino también a los 
trabajadores que aparecen en la obra. El diálogo más complejo me parece el siguiente: 
«¡Está despedido! Ese es un maricón, siempre lo supe» (De Althaus 10). Félix dice eso sobre 
el salvavidas que no trabajó debido a la alerta de tsunami en la playa. En el guion de Félix 
es evidente que asocia ser homosexual con ser cobarde, lo cual establece que la valentía es 
solo una característica heterosexual. Pero también está presente el rechazo laboral debido 
a que Félix menciona el despido de dicho trabajador, lo que permite reflejar que los sujetos 
no heteronormativos no pueden cumplir con las exigencias laborales requeridas del sistema 
patriarcal. Esta afirmación también es evidente en la escena que Félix comenta que le dio el 
puesto de gerente a su amigo Richard y no a su hijo por su «condición».

De este punto en adelante, la obra presenta a Paul como el personaje no heteronormativo 
en tensión con su entorno. El punto de inflexión del personaje empieza cuando no obtiene el 
puesto de trabajo deseado. Se sugiere que esta crisis se da porque Paul desde su niñez ha sido 
adoctrinado por su padre sobre los estándares que debería alcanzar. En términos de Butler, 
Paul ha performado toda su vida bajo las premisas heteronormativas creando una relación de 
poder con su padre. Sin embargo, al final de la obra se verá como la figura que da legitimidad a 
la norma pierde a los sujetos que domina y por ende se habilita la posibilidad a Paul de liberarse.

Uno de los mecanismos en que el padre de familia establece el ideal heteronormativo es 
expresando su deseo hacia al físico de los sujetos femeninos. Este recurso busca normalizar 
el deseo heterosexual del hombre hacia la mujer. El personaje de Félix a lo largo de la obra 
resalta su afición con los senos en tres diferentes sujetos: La amiga de Margot, la señora de 
la anécdota de Margot y la sirena. Esta última es señalada así por Félix: «Será chola, pero está 
buenaza» (De Althaus 27). La frase de él presenta el término chola como un aspecto negativo 
de la sirena, sin embargo, termina resaltando que cierta parte de su físico reivindican su valor 
porque él la ve como un producto que busca vender. El personaje de Richard también resalta 
los senos de la sirena, manteniendo su relación de afiliación de poder con Félix, ya que no 
solo son amigos sino también colegas de trabajo. En otras palabras, si deseas ser un sujeto 
dominante, debes apoyar las ideas heteronormativas.

Pero más adelante en el texto, se evidencia el motivo de Richard por estar constantemente 
buscando dicha afiliación con el poder. Se debe a dos características: sus orígenes no son de 
la clase alta y su orientación sexual no es heteronormativa. Esta última característica se da con 
una acotación en el texto: «Paul mira a Richard. Este la mira desafiante. Paul se le acerca. Se 
le acerca mucho, como si quisiera besar sus labios. Richard no se mueve ni se intimida» (De 
Althaus 55). Esta parte en el texto no pertenece ni a los diálogos ni a la voz en off de Paul a lo 
largo de la obra. Y curiosamente no solo describe la escena, sino que también se menciona una 
intención oculta por parte de Paul para que el público vaya descifrando la relación que existe 
entre él y Richard. Este recurso dramático lo conecto con la siguiente cita de Sedgwick: «el acto 
de salir del armario como el acto mismo de ocultar la propia condición pueden interpretarse 

MALI

Arriba: Portada del libro 
Dramas de familia, donde se 
encuentra el texto analizado. 
Izquierda: El elenco en pleno de 
la primera versión de El lenguaje 
de las sirenas, estrenada en 
agosto del 2012 en el MALI.
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como dramatizaciones de ciertas características de performatividad lingüística» (42). Por lo 
tanto, el hecho que la descripción teatral sé dé primero para el conocimiento del público 
añade angustia y prepara el momento en que la información se revele para los personajes. En 
un intento desesperado por revelar su relación con Richard, Paul lo besa, pero él es rechazado 
públicamente y Richard menciona que él no es maricón. De esta forma, Paul se queda solo, sin 
el sujeto que también se salía de la heteronormatividad. Es justo en este quiebre que la sirena 
le habla directamente a Paul para que la lleve al mar y le presente el camino para la liberación.

El mar, en la obra, es un espacio que se muestra agresivo por la alerta de tsunami y que es el 
escenario principal en donde cada personaje irá desarticulándose. Así mismo, el mar expulsa 
a la sirena que terminará por quebrar a la institución familiar. Primero, el tsunami y el goce por 
parte de Félix de transgredir las advertencias están conectados con el concepto sublime de 
Kant: «la satisfacción en lo sublime merece llamarse, no tanto placer positivo como, mejor, 
admiración o respeto, es decir, placer negativo» (146). Por lo tanto, el acercamiento a este 
espacio natural provoca que la familia exprese su pulsión de muerte frente al espacio natural. 
Segundo, el escenario tiene intenciones ocultas que son dichas por la voz en off de Paul «(el 
mar) vomita una sirena para que dejemos de hablar y empecemos a escuchar la verdad de las 
cosas» (De Althaus 56). Este recurso llamado «aparte» está a lo largo de la obra que permite 
que la audiencia sepa de los pensamientos íntimos de Paul. Por ello no solo el público, sino 
también Paul saben que la verdad saldrá a la luz.

La presencia de la sirena resulta desarticulante porque debe ser regresada al mar, pero 
todos los personajes no saben cómo actuar frente a la situación. Cada uno tiene una posición 
y un rango de acción limitado por su posición dentro de la institución familiar. Sin embargo, 
la sirena escoge a Paul como el encargado de llevarla al mar. Ante esta revelación surge un 
conflicto entre Camille y Paul porque él le dice a su hermana: «Yo no quiero ser como tú» (De 
Althaus 56), donde refleja, bajo mi juicio, el concepto de supervivencia queer de Sedgwick: 
«ser un superviviente en este escenario significa haber subsistido dentro de las amenazas, los 
estigmas. Pero también existe culpa en los supervivientes por los nuevos riesgos a los que 
están expuestos» (31). Paul muestra el miedo que siente de enfrentarse a las normas y que 
termine siendo catalogado como un sujeto sin cordura como sucede con su hermana.

El quiebre familiar se da cuando se revela la relación entre Richard y Margot y ellos deciden 
irse del lugar. Esto refleja que la base de la institución familiar se ha disuelto, lo cual permite 
crear un espacio para romper las normas establecidas. Es justo en este momento que Paul 
revela su disidencia a su padre: «Quisiste creer que yo era el continuador de tu impecable 
camino hacia el poder, ¿no? Pero ya te diste cuenta hace tiempo… sabes que no lo soy… nunca 
lo seré… soy tu enemigo… tu peor experimento… el fracaso de todos tus sueños de gloria» (De 
Althaus 60). Con este diálogo, Paul reconoce frente a su padre, quien dentro de la obra es el 
símbolo del sistema patriarcal heteronormativo elitista, que él es la resistencia. Por ello, lleva 
a la sirena al mar e ingresa al espacio sublime donde sobrevive, demostrando que el sujeto no 
heteronormativo debe existir en la sociedad.

En conclusión, la obra El lenguaje de las sirenas presenta a una típica familia limeña de élite 
que busca crear sujetos que sigan las normas heteronormativas. Sin embargo, ambos hijos 
chocan con este ideal de diferente forma. Mi análisis se ha centrado más en el personaje de Paul 
como símbolo de lo disidente y su liberación frente a su entorno previamente fragmentado. 
Sin embargo, existen más elementos complejos a lo largo del texto en torno a la discriminación 
racial, las ideologías lingüísticas, la fallida inserción de los sujetos subordinados en los espacios 
dominantes, etc. Finalmente, destacar del texto de Mariana de Althaus que rompe con este 
paradigma de la eliminación del personaje disidente en la literatura. Al no seguir repitiendo 
este cliché, no solo permite que más escritores también lo continúen plasmando en sus textos, 
sino que, para los lectores y en especial para el público de esta obra de teatro, internalicen que 
la aceptación a lo no heteronormativo debe ser parte de nuestra realidad. / /
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En 1996, Pedro Lemebel, escritor y activista queer chileno, publicó Loco afán: crónicas 
del sidario. En esta segunda serie de crónicas, el autor nos enfrenta con el asedio del 
SIDA y la marginalización de nuestra comunidad durante las últimas décadas del siglo 

XX. Los textos destacan por su uso del lenguaje, que cobra protagonismo como una instancia 
recargada y única, un «locabulario» que le permite al autor comunicar cada historia. En La 
noche de los visones, la crónica que abre el libro, se nos presenta una voz narrativa que utiliza 
un léxico fácilmente identificable como parte del «registro» travesti, o la manera de hablar 
asociada a este grupo en particular. Esto se da a través de dos mecanismos, ya sea mediante 
la inclusión de la voz misma de las protagonistas, o con el uso del vocabulario asociado a ellas. 

Desde el inicio de esta obra, podemos observar que el narrador usa discurso libre e indirecto 
para dar voz a sus personajes. Esto significa que el narrador no nos avisa cuándo ha terminado 
de hablar él y cuándo empiezan a hablar las travestis, o de hacerlo (como en el caso del 
estilo indirecto), el cambio de voces es poco perceptible. Por ello, en el caso del directo libre, 
parece que el narrador casi desaparece de su propia construcción. Podríamos interpretar esto 
como una forma de producir afinidad en la narración, pues esta manera de presentar la voz 
prácticamente anula la distancia entre narrador y personaje. Lemebel, en su obra, otorga a 
las travestis una tribuna desde las que sus voces pueden ser reconocidas (Mesa, 2020, p.13). 
Esto es evidente en varias ocasiones, pero una de las más significativas aparece ante la muerte 
inminente de la Chumilou, travesti y trabajadora sexual a la cual se le dedica parte del texto:

Que todos digan: Si parece que la Chumi está durmiendo, como la bella durmiente, 
como una virgen serena e intacta que el milagro de la muerte le borró las cicatrices. (…) 
Nada de misas, ni curas, ni prédicas latosas. Ni pobrecito el cola, perdónelo, Señor, para 
entrar en el santo reino. Nada de llantos, ni desmayos, ni despedidas trágicas. Que me 
voy bien pagá, bien cumplida como toda cupletera (Lemebel, 1997, p.30).

En este extracto, la Chumilou tiene el uso de la palabra casi por completo. El narrador 
ha cedido un espacio para que la voz hablada de la Chumi aparezca en la narración sin 
mediaciones. Como lectores, tenemos la sensación de que la misma voz de la travesti es la 
que llega hasta nosotros, pues al estilo directo se le suele adjudicar una mayor fidelidad a lo 
que dijo se dijo en un primer momento (Reyes, 1984, p.62). Lo que vemos en esta parte de la 
narración es que el narrador no impone su propia voz sobre la de las travestis, sino que deja 
que su discurso pueda ser identificado claramente como de ellas. Así, se efectúa un traslado 

«Nuestras locas»:
la voz travesti en 
La noche de los visones, 
de Pedro Lemebel

escribe: Jimena Moscoso
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minucioso de la jerga, los pronombres femeninos y las transgresiones del «español estándar», 
de modo que no se censuran las manifestaciones de subversión de la norma lingüística, sino 
que el narrador las respeta, y las llega a asumir, como se verá más adelante.

Lemebel traslada a su literatura una forma de ser que se sostiene en la lengua de los integrantes 
de la comunidad gay (Barretta, 2021, p.141). Es a través de estos recursos que se comienza a 
construir una cercanía narrador-personajes travestis. Esto es posible por la existencia de un 
registro específico, es decir, un «repertorio lingüístico que es asociado, culturalmente, con 
prácticas sociales particulares y con las personas que se involucran en tales prácticas» (Agha, 
2005, p.24). Es posible reconocer la forma de hablar propia de las protagonistas desde el 
inicio, donde el narrador marca una diferencia entre su voz con la de las demás. Mediante la 
reproducción textual, se deja entrever las características propias del registro travesti.

Sin embargo, poco a poco el narrador comienza a confundir su voz con la de las travestis, 
a través del estilo indirecto y de la adopción de perspectivas múltiples que coloca la palabra 
de las protagonistas (Cabrera, 2019, p.78). Hay momentos en los que la narración presenta 
mezclas del discurso directo, que es una reproducción literal, y el indirecto regido, donde el 
narrador cuenta lo que se dijo. También, hay veces en las que una voz, que parece pertenecer 
a la del narrador, dialoga con la voz travesti: 

Ella [la Palma] se lo pegó en Brasil, cuando vendió el puesto de pollos que tenía en La 
Vega, cuando no aguantó más a los milicos y dijo que se iba a maraquear a las arenas de 
Ipanema. Para eso una es loca y tiene que vivir en carnaval y sambearse la vida. Además, 
con el dólar a 39 pesos, la piñata carioca estaba al alcance de la mano. La oportunidad de 
ser reina por una noche al costo de una vida. Y qué fue —dijo en el aeropuerto imitando a 
las cuicas—. Una se gasta lo que tiene no más (Lemebel, 1997, p.24).

El fragmento inicia con el narrador reportando lo dicho por la Palma, y con sutileza se pasa 
de la narración hacia sus declaraciones personales, que se presentan de forma directa en dos 
ocasiones concretas. La obra de Lemebel está definida por ser «ventrílocua» gracias a palabras 
y construcciones oracionales que tienen su esencia en la oralidad (Barretta, 2021, p.133). El 
estilo indirecto facilita este ejercicio, pues esta forma de insertar el discurso ajeno no trata de 
guardar la forma original, sino que presenta principalmente el contenido de lo dicho. Como se 
puede apreciar en el ejemplo, hay cierta fusión de la voz narrativa y la voz del personaje.

agenciapresentes.org
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Por ello, la frase «La oportunidad de ser reina por una noche al costo de una vida» es tan 
llamativa, no es posible saber a quién adjudicar su enunciación. Es lo mismo que sucede 
cuando el grupo de travestis ricas aparecen en la fiesta de la Palma: «habían llegado las regias, 
las famosas, las pitucas culturales (…) No te digo. El barrio se despobló para verlas, a ellas 
tan sofisticadas como estrellas de cine, como modelos de la revista Paula» (Lemebel, 1997, 
p.18). La polifonía, en este sentido, llega a tal grado que no es posible separar una voz de la 
otra. Graciela Reyes explica que, a través de este tipo de locutores silenciosos, el verdadero 
enunciador puede manifestarse y expresarse con su propia voz, hasta el punto de mezclarse 
las atribuciones asunciones propias del estilo directo e indirecto (1984, p.75). Con ello se 
puede plantear que el narrador efectivamente diluye su voz junto con la travesti, y crea una 
identificación entre ambas.

Esta identidad surge gracias a que el lenguaje utilizado inserta (indexa) una serie de 
significados mediante el uso de estructuras y sistemas que se asocian a personas y grupos 
específicos, así como la mención explícita de etiquetas identitarias (Bucholtz & Hall, 2005, 
p.8). La forma en que se usa directamente en la narración el léxico travesti permite ver esto 
con claridad, como en el caso de «todas las locas la miraron incrédulas, sabiendo que nunca 
lo haría por temor a que su honorable familia se enterara de su resfrío» (Lemebel, 1997, p.21). 
Entender que el resfriado es una forma de aludir al SIDA requiere un conocimiento específico 
de la jerga grupal. Con esto, la voz narrativa demuestra su estado de pertenencia al grupo 
travesti, y afirma la identidad disidente que representan mediante el lenguaje. 

La afirmación se vuelve radical cuando el narrador introduce la primera persona plural: 
«Todavía la maricada chilena tejía futuro, soñaba despierta con su emancipación junto a otras 
causas sociales. El ‘hombre homosexual’ o ‘míster gay’ era una construcción de potencia narcisa 
que no cabía en el espejo desnutrido de nuestras locas» (Lemebel, 1997, p.33). Es evidente 
la construcción de una comunidad travesti en la que está incluido el narrador. Pero también 
parece que se incluye a los lectores, ya no como agentes externos que observan, sino como 
personas que están dentro del grupo mismo, que participan y entienden la jerga que se usa. 
Esto demuestra cómo los registros crean lazos sociales y dividen a los usuarios en grupos que 
se diferencian por sus registros particulares y las prácticas que estos implican (Agha, 2005, 
p.29). Así, este «nosotros» anula la distancia narrador-personaje, e integra o invita al lector a 
que se asuma dentro de la comunidad travesti. 

En conclusión, a través de los diferentes mecanismos vistos, la voz del narrador se integra 
al registro de las locas, tanto dándoles el espacio para «hablar» como usando su mismo 
vocabulario. Esta identificación llega a integrarnos como lectores, y nos coloca como partícipes 
del contexto disidente sexual que se retrata. Podemos ver, además, que esta comunidad marica 
chilena (o latina) es finalmente opuesta a la figura gay estadounidense. Cabe preguntarse de 
qué manera son conceptualizados ambos grupos y sus implicancias. / /
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Originaria de San José de los Reynoso (delegación de municipio San Miguel El Alto), del 
estado de Jalisco y residente de Guadalajara, Juana Guadalupe de Jesús representa 
a la cultura alteña a través de vestuarios que ella misma conceptualiza y confecciona 

para generar figuras y formas histriónicas. 

Su personalidad fuerte y borlotera, como se describe, le abrió las puertas de la sexta 
temporada de La Más Draga, reality que se transmite a través de YouTube y que hoy en día 
tiene un impacto a nivel mundial en las referencias del drag mexicano. Y es en esta temporada 
donde ha ganado su primer reto bajo la temática «La Más Papel Picado», en donde tomó como 
referencia estigmas religiosos para construir un vestuario con materiales como vinil y acrílicos 
a través de una técnica en corte láser (ver foto de la página 76).

Juana Guadalupe de Jesús estudió arte y a lo largo de su trayectoria se ha especializado en 
confección y diseño de moda, para ahora emprender su propia marca de vestuario escénico, 
mismo que se ha caracterizado por deconstruir elementos y contar historias de manera teatral 
y elegante.

Juana Guadalupe de Jesús ha trabajado sobre un mensaje de aceptación de diversidad 
de cuerpos y ha reunido esfuerzos performáticos de protesta para alzar la voz en contra de 
la gordofobia y bullying por esta razón. También ha sido jueza del reality YO SOY que trabaja 
esta temática sobre las prendas plus size y el amor propio a través de vivencias personales. 

Lo que la inspira:

En Juana Guadalupe de Jesús podemos encontrar e referencias de cine, arte, fotografía 
y pintura como Almodóvar, Xavier Dolan, María Izquierdo, Salvador Dali y música de Astrid 
Hadad. 

upperpr.mx   @Upper_PR   Upper PR   hola@upperpr.mx

Juana Guadalupe de Jesús: 
Aceptación y orgullo
en La Más Draga 6
La drag queen representante 
de Guadalajara en la sexta temporada 
del reality La Más Draga, tiene un mensaje 
de amor propio y cuerpos diversos

texto: Upper PR*

*   Agencia de relaciones públicas.   Contacto: @juana_guadalupe_jgdj   Contacto prensa: Víctor Mercado - UpperPR: 3319898292  

https://youtu.be/W3-vwg-EAAQ?si=cb5_GAUvOASTgLM9
https://twitter.com/upper_pr
https://www.facebook.com/upperpr.mx/
mailto:hola%40upperpr.mx?subject=
http://www.instagram.com/juana_guadalupe_jgdj
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Concursantes a «La Más Papel Picado».

Jueces de la sexta temporada de La Más Draga.

Algunas capturas de la participación de Juana Guadalupe de Jesús en la sexta 
temporada del reality La Más Draga.
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desestabilizA

Julia Castillo

Te he visto buscar mis genitales

la curiosidad te mantiene enfrascado en la repulsión

sé que adoras verme en ropa oscura

y te fascina ver la tela pegada en mis muslos

siendo absorbida por la piel

cada fracción de mi esencia es un portal

a la oscuridad de tus deseos.

 

Cuando nuestras miradas se conectan

solo reviertes el enfoque

puedo ver cómo tu boca se tuerce del asco

y corres buscando el refugio artificial  

te encanta sentir los cuerpos de lo ¿ideal?

cerca de tu trozo de hombría

porque te hace pensar que la cima mental

es inquebrantable.

 

Nunca esperaste que llegara a tu parámetro

y ahogara cada pieza de tu estabilidad

soy todo lo que sólidamente repudias

materializo la base de tus disgustos

represento el sendero lujurioso de tus miedos

mientras buscas mis genitales

yo ya vi los tuyos.
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Este año que acaba Gafas Moradas publicó un libro sumamente original, que combinaba 
una importante labor de investigación histórica con una buena dosis de humor e 
imaginación. El nombre del libro: Estampas Maricas de Lima, al que le dedicaremos 

nuestra revista del mes de enero como celebración del 489 aniversario de nuestra cada vez 
más marica Lima, aunque su pío alcalde no quiera admitirlo.

Con motivo de este evento convocamos al concurso internacional de microcuentos 

«Estampas Maricas» 

Objetivo: Celebrar la diversidad en tu ciudad.

El microcuento deberá tener la siguiente característica: 

 ● Título: Libre.
 ● Subtítulo: «Estampa marica de [ciudad elegida]».
 ● Contar en mínimo 200 palabras y máximo 400 una historia LTGB+ basada en la ciudad 

elegida.W

Correo donde enviar los microcuentos: litperuana@gmail.com

 – Fecha límite: 31 de diciembre del 2023 a las 11 p.m. 
 – Deberá incluir una biografía de lx autorx de no más de 70 palabras. 
 – El envío del correo es expresión de su acuerdo de la publicación de su microcuento y su 

biografía en nuestra revista digital. 
 – Es posible enviar varios microcuentos.
 – El jurado del concurso será el Comité Editorial de la revista y su decisión será inapelable. 
 – El premio para el primer lugar será un pequeño trofeo, revistas y un libro si estuviera en 

Lima, si estuviera fuera de Lima lo mismo, pero en PDF. 
 – Los premios para los siguientes 10 puestos serán revistas en físico para quienes residan en 

el Perú y en PDF para quienes residan en el extranjero.
 – Los 11 microcuentos ganadores serán publicados en la revista digital Crónicas de la 

Diversidad del mes de enero.

Convocatoria de 
microcuentos 

«Estampas maricas»

mailto:litperuana%40gmail.com?subject=
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INCENDIAR
EL CLÓSET

TEATRO DISIDENTE 
PERUANO 

EN EL SIGLO XXI

EDITADO POR ARTURO DÁVILA, 
JULIO LOSSIO & SEBASTIÁN EDDOWES VARGAS

DISPONIBLE DIGITALMENTE EN:
https://cronicasdeladiversidad.com/teatro/incendiar-el-closet/

https://cronicasdeladiversidad.com/teatro/incendiar-el-closet/

