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WALTER GIRIBUELA, en Historias manfloras, 

atiende una deuda que los estudios queer 

tienen con los estudios gerontológicos y 

que los estudios gerontológicos, a su vez, 

tienen con las sexualidades disidentes: la 

experiencia de envejecimiento y la vejez 

de hombres homosexuales. Su estudio se 

sitúa en el área metropolitana de Buenos 

Aires, en Argentina. El enfoque del curso 

de vida utilizado a lo largo de esta inves-

tigación permite visibilizar cómo los 

eventos y roles sociales, graduados por la 

edad, están “incrustados” o delimitados 

por la estructura social y los cambios his-

tóricos, económicos, políticos e ideológi-

cos que en ella suceden, esto es, que enve-

jecemos de acuerdo con dónde, cómo y 

cuándo hemos vivido. 

Autores como Brian de Vries (2009), 

Robert Schope (2005), Debra Harley y Pa-

mela Teaster (2016) o Fernando Rada-

Schultze (2017) señalan que el género y 

la sexualidad no son en sí mismos facto-

res determinantes en los modos en que 

las personas envejecen, sino las coyuntu-

ras sociales y las connotaciones que im-

plique socialmente tener una orientación 

sexual o una identidad de género no nor-

mativa; es decir, no es por la orientación 

sexual en sí misma por lo que podría dife-

renciarse el envejecimiento y la vejez de 

una persona no heterosexual respecto de 

sus pares heterosexuales, sino por el pro-

ducto de una trayectoria de vida marcada 

por el estigma, la discriminación y la vio-

lencia hacia las disidencias sexuales. 

En este libro se estudian las vidas de 

hombres argentinos que fueron educados 

y socializados en un contexto marcado 

por discursos y prácticas estigmatizantes, 

patologizantes e, incluso, criminalizantes, 

en contra de las personas que no se adhe-

rían a la heterosexualidad, y que supo-

nían, por ende, a esta como la única orien-

tación sexo-genérica “normal”, “sana” y 

“natural”; y que con el paso del tiempo y, 

en muchos casos, gracias a su propia par-

ticipación en los primeros movimientos 

organizados por la reivindicación de de-

rechos de las personas sexodisidentes, 

estos hombres también han sido testigos 

y han vivido cambios sociopolíticos en 

materia de diversidad sexual que han 

transformado mucho la realidad para las 
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personas no heterosexuales en Argentina 

y, con ello, la experiencia del ejercicio y 

visibilización en el ámbito público de su 

orientación sexual durante la vejez en el 

área metropolitana de Buenos Aries, la 

forma de establecer relaciones interper-

sonales y de pareja, e incluso, su propia 

subjetividad e identidad. 

Si bien, los estudios sobre vejez y di-

versidad sexual en contextos como Esta-

dos Unidos dieron inicio desde finales de 

los años setenta, al encontrarse frente al 

envejecimiento de los llamados baby boo-

mers (la generación nacida entre 1946 y 

1964), al ser estos la primera cohorte en 

envejecer y alcanzar una vida avanzada 

como miembros relativamente identifica-

dos de una minoría sexual (de Vries, 

2009), en Latinoamérica estos son relati-

vamente recientes, siendo Argentina uno 

de los países pioneros, ya que también se 

encuentran frente a las primeras genera-

ciones envejecidas que han alcanzado 

una relativa visibilización y politización 

pública de su orientación sexual. Es este 

texto de Walter Giribuela, Historias man-

floras, junto con los de Ernesto Meccia 

(2011; 2015) y Fernando Rada Shultze 

(2017; 2018), un ejemplo de estos traba-

jos pioneros que durante la última década 

se han desarrollado en torno a este tema 

en Argentina. 

El libro está conformado por nueve ca-

pítulos. En el primero de ellos, “Puntos de 

partida”, el autor presenta los elementos 

de partida conceptuales y empíricos. En 

los primeros, define las nociones de vejez 

y envejecimiento desde una perspectiva 

que integra tanto elementos biológicos 

como socioculturales; identifica y define a 

la sexualidad como una construcción so-

cial, como un elemento que histórica-

mente se ha utilizado para organizar los 

usos del cuerpo, pero también para orga-

nizar la sociedad. Muestra, asimismo, el 

limitado abordaje de la sexualidad en la 

vejez, sobre todo, desde una perspectiva 

que reconozca la diversidad sexual.  

En cuanto a los puntos de partida em-

píricos recupera los elementos más im-

portantes que caracterizan el enfoque de 

curso de vida, enfatizando en su potencial 

para aproximarse a la experiencia de 

hombres homosexuales que han sobrevi-

vido a periodos históricos en que la mi-

rada social hacia la diversidad sexual era 

sumamente reprobatoria, pero que du-

rante su proceso de envejecimiento han 

vivido los cambios sociohistóricos que en 

Argentina le han dado mayor visibilidad y 

reconocimiento de derechos a las disi-

dencias sexuales. 

El segundo capítulo se titula “Perfor-

matividad discursiva y sexualidad no he-

gemónica”; en él Giribuela examina la 

forma en que los discursos de patologiza-

ción, estigmatización y criminalización de 

las disidencias sexuales han moldeado las 

miradas respecto a la homosexualidad 

masculina en los sujetos homosexuales y 

cómo estas miradas han impactado en su 

subjetividad y en sus historias de vida en 
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general. Identifica cuatro ejes en los que 

los entrevistados han comprendido la ho-

mosexualidad, por lo menos durante su 

proceso de socialización: la homosexuali-

dad como patología o desviación, como 

deshonra, como afectividad y como rol 

social. 

Considerando los discursos y prácticas 

patologizantes imperantes desde finales 

del siglo XIX y principios del siglo XX, los 

homosexuales participantes de esta in-

vestigación incorporaron esta visión de la 

homosexualidad como enfermedad o 

anomalía, visión a partir de la cual se per-

cibían a sí mismos y a los otros, a los es-

pacios, entendiendo la patologización de 

la homosexualidad como una teoría cien-

tífica válida. 

En cuanto a la homosexualidad como 

deshonra, esta se entiende en relación 

con dos emociones: la vergüenza y la 

culpa; la primera vinculada con la forma 

en que son vistas nuestras acciones por 

otros, mientras que la culpa se vincula 

más bien con la autopercepción de dichas 

acciones. Ahora bien, la vergüenza se pre-

senta como una emoción que implica una 

internalización de la mirada del otro, una 

emoción que puede trascender el campo 

de lo individual y transferirse a la misma 

familia como sujeto avergonzado, pues la 

homosexualidad de uno de los integran-

tes de la familia se convierte en motivo de 

deshonra. 

Por otro lado, la homosexualidad tam-

bién fue descubierta no solamente como 

una atracción física o erótica, sino tam-

bién afectiva, con una fuerte presencia de 

emociones y sentimientos que llevaron a 

estos hombres a descubrir que su atrac-

ción no sería algo pasajero, como algunos 

de ellos lo suponían hasta entonces. Final-

mente, en este apartado se aborda tam-

bién la construcción de la homosexuali-

dad como rol social, esto con base en el 

reconocimiento de algún tipo de norma-

tiva implícita o explícita sobre el compor-

tamiento socialmente esperado a partir 

de la orientación sexual homosexual, un 

comportamiento generalmente vinculado 

con prácticas sexuales ocultas, sucedidas 

en espacios relegados y subsidiarios que 

“permitieran” mantener la apariencia he-

teronormativa del espacio público. 

El tercer capítulo se titula “Heridas del 

lenguaje y estrategias de invisibilización”, 

en el cual el autor parte del reconoci-

miento de la capacidad performativa del 

lenguaje y, en este sentido, del reconoci-

miento de las heridas causadas en la sub-

jetividad de los hombres homosexuales a 

partir del insulto, la humillación, la degra-

dación, el oprobio, lo que provoca, entre 

otras cosas, la generación de estrategias 

como la invisibilización u ocultamiento 

para tratar de protegerse del insulto real 

o latente. De acuerdo con los análisis de 

las entrevistas, el autor identifica cuatro 

formas en que el lenguaje ha causado he-

ridas en la subjetividad de los participan-

tes de la investigación: a partir de los dis-

cursos no verbales, de los discursos 
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negados, de los discursos insinuados y de 

los discursos insultantes. 

Las heridas ocasionadas por discursos 

no verbales es posible identificarlas en 

aquellas acciones y conductas que, en 

tanto discursos no verbalizados, tienen 

como fin herir a las personas a las que van 

dirigidas. Por otro lado, el autor reconoce 

que cuando los homosexuales eran heri-

dos por discursos no verbales, estos bus-

caban diluir su impacto por medio de al-

guna explicación racional para minimizar 

la herida, atenuarla o volverla más sopor-

table; en otras situaciones, el hecho hi-

riente no solo es minimizado, sino que in-

cluso llega a ser negado. Estas son las 

heridas provocadas por los discursos ne-

gados. 

Las heridas a partir de discursos insi-

nuados también los identifica como estra-

tegias para mantener la apariencia hete-

ronormativa, pues son “aquellos 

discursos en los que un interlocutor da a 

entender que conoce la orientación se-

xual no heterosexual del otro, pero sin 

plantearlo abiertamente” (Giribuela, 

2019, p. 75). Mientras estas heridas origi-

nadas por los discursos no verbales, ne-

gados o insinuados están más en el campo 

de lo implícito o simbólico, las heridas 

surgidas por los discursos insultantes son 

explícitas por su evidencia, es decir, son 

los insultos, las burlas, las humillaciones 

directas, abiertas, contundentes. 

Por otro lado, este capítulo también 

aborda la homosexualidad como fuente 

de invisibilización, estrategia que se uti-

liza con el objetivo de borrar las alterida-

des y diferencias de la diversidad sexual y 

que implica tres estadios principales: el 

de la estereotipación, el de la violencia 

simbólica y el de la deslegitimación, que 

ocasionan un borramiento, por lo menos 

simbólico, de la disidencia sexual. Un bo-

rramiento que se transforma en una es-

trategia de supervivencia y que se ex-

pande hasta convertirse en parte de su 

identidad. 

El autor identifica entre los hombres 

entrevistados, principalmente, dos tipos 

de estrategias para intentar hacer invisi-

ble su homosexualidad, e incluso, hacerse 

invisibles ellos mismos: las continuistas y 

rupturistas; dentro de las continuistas 

identifica el silencio verbal y no verbal, y 

el fingimiento temporal y permanente, 

como acciones tendientes a que los gru-

pos cercanos al sujeto sigan suponiendo 

la heterosexualidad de este; y dentro de 

las rupturistas se encuentran el ostra-

cismo interno, institucional y social, y a la 

huida del espacio geográfico como accio-

nes que en búsqueda de la invisibilidad 

han provocado alguna forma de disrup-

ción en la presunción de la heterosexuali-

dad, pero sin que ello implique necesaria-

mente una asunción pública o abierta de 

la homosexualidad. 

El cuarto y quinto capítulos del libro 

abordan la relación entre las institucio-

nes sociales, en tanto portadoras de los 

significados que organizan y configuran 
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las representaciones sobre la sexualidad, 

y la diversidad sexual en particular, a la 

que se le asignan un papel residual e infe-

rior respecto del modelo heteronorma-

tivo hegemónico. El cuarto capítulo se en-

foca en la familia en tanto institución que, 

mediante sus múltiples configuraciones, 

garantiza la subsistencia biológica inicial 

de la persona y que también suele ser el 

espacio de socialización primaria e intro-

ducción de los sujetos a la cultura; reco-

nociendo que este es un espacio donde se 

conjugan aspectos afectivos positivos, 

pero también los contrarios, es un espa-

cio donde la biopolítica se materializa por 

medio de estrategias de vigilancia, con-

trol y disciplinamiento del cuerpo y la se-

xualidad (Serrato, 2014).  

Con base en los relatos de los partici-

pantes de la investigación, el autor identi-

fica, entre los aprendizajes que se dan en 

el interior del grupo familiar, los manda-

tos relativos al cuerpo, el género, la se-

xualidad, la orientación sexual, los roles y 

estereotipos de género: el apego al mo-

delo de masculinidad hegemónica, la he-

terosexualidad como norma, las expecta-

tivas de reproducción y proveeduría. Se 

trata de mandatos generalmente natura-

lizados de tal manera que difícilmente 

son detectados, problematizados o que-

brantados sin enfrentar resistencias o, in-

cluso, sanciones, como el exilio; sobre 

todo en generaciones como las de los par-

ticipantes de esta investigación.  

Ya en el quinto capítulo el análisis se 

dirige a las instituciones educativas, sani-

tarias, religiosas y políticas, como dispo-

sitivos de organización y control del 

cuerpo y la sexualidad, y su relación con 

la diversidad sexual. Reconoce en las ins-

tituciones educativas funciones que van 

más allá del currículum académico, el lla-

mado currículum oculto, la transmisión 

de pautas ideológicas, las ideas sosteni-

das por los grupos hegemónicos y, por su-

puesto, el control y disciplinamiento de la 

sexualidad. Articula el análisis de las ex-

periencias de los hombres entrevistados 

respecto de esta institución considerando 

tres ejes: la escuela según la experiencia 

vivida, la escuela como un espacio se-

xuado donde sobrevivir y la escuela en 

tránsito hacia la modificación de estereo-

tipos sexo-genéricos. 

Considerando que la homosexualidad 

hasta el año de 1990 fue considerada por 

la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) como una patología, Giribuela pre-

senta diversas experiencias de sus entre-

vistados que evidencia cómo se enfrenta-

ron en distintas instancias públicas de 

atención a la salud con discursos y prácti-

cas médicas patologizantes o, por lo me-

nos, heteronormativas y omisas ante la 

salud sexual de los hombres que tienen 

sexo con otros hombres. Igualmente, el 

autor aborda las experiencias vividas de-

rivadas de la participación voluntaria en 

instituciones religiosas y político-parti-
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darias en las que también los participan-

tes se encontraron con discursos y prácti-

cas heteronormativas, patologizantes, 

criminalizantes, estigmatizantes. Final-

mente, Giribuela cierra este apartado ha-

ciendo un recuento de la participación de 

sus informantes en los movimientos de li-

beración sexual surgidos en Argentina 

desde finales de la década de 1960 y hasta 

la entrada de la dictadura en 1976, como 

el Frente de Liberación Homosexual 

(FLH) y los creados gracias a la instaura-

ción de la democracia, a partir de 1983, 

como la Comunidad Homosexual Argen-

tina (CHA). 

En el sexo capítulo “Los procesos y es-

trategias de visibilización. Las ‘salidas del 

clóset’”, el autor aborda las salidas identi-

tarias tanto en el ámbito privado como en 

el público. Proceso que, según el autor, 

exceden el acto de asumir la orientación 

sexo-genérica no hegemónica, pues im-

plica un avance en un proceso de visibili-

zación que reconfigura la particularidad 

identitaria vinculada con el ocultamiento, 

el secreto y la discreción. En este punto 

considero pertinente acotar, junto con el 

autor, que para que este avance suceda es 

necesaria una visibilización y de alguna 

manera, una salida o salidas del clóset de 

forma sostenible a través del tiempo, ya 

que no es un acto que “suceda” una sola 

vez, sino un proceso continuo y que ocu-

rre en distintos grupos y escenarios 

(Serrato, 2020).  

De hecho, es común que se salga en 

ciertos escenarios y no en otros, según el 

grado de riesgo o de apertura que las per-

sonas puedan identificar en cada uno de 

ellos. Teniendo en cuenta estas caracte-

rísticas, el autor identifica que los testi-

monios de salidas identitarias de sus in-

formantes en el ámbito privado hacen 

referencia a tres clases de situaciones tí-

picas: las salidas ante la familia, entre 

amigos y ante los compañeros sexuales; 

grupos que en algunas ocasiones fungie-

ron como salvaguardas o cómplices del 

secreto de la orientación sexual no hete-

ronormativa. 

Por otro lado, el autor también identi-

fica escenarios de salidas identitarias en 

el ámbito público, igualmente recono-

ciendo que no se trata de actos únicos, 

sino más bien son varios los que se dan a 

lo largo de la vida, eventos que no siguen 

un patrón general y que cobran significa-

ción de acuerdo con el momento vital y 

sociohistórico en que se producen. Recu-

perando las experiencias de sus entrevis-

tados identifica tres escenarios de salida 

identitaria en el ámbito público: unas se 

dieron en el marco de la pandemia del 

VIH, escenario que hizo emerger una 

cierta politización de la diversidad sexual 

con su aparición en la agenda de gobierno 

y el apoyo a las nacientes organizaciones 

de base enfocadas en atender la proble-

mática dentro de esta población, aunque, 
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cabe señalar, con la consecuente estigma-

tización homofóbica de calificar la pande-

mia como “la peste rosa”.  

Otras salidas en el ámbito público han 

sido ante algún tipo de auditorio, en inter-

venciones de sus entrevistados que com-

prendieron su participación en algún 

evento público y que, a la vez, operó como 

confirmación de su orientación sexual o 

develación de esta a su círculo familiar o 

cercano y, finalmente, otras tantas se han 

dado mediante el casamiento a partir de 

la aprobación del matrimonio igualitario 

en Argentina en 2010. Destaca, entonces, 

que la mayoría de estas salidas toman la 

particularidad de haberse efectuado en la 

vejez de los entrevistados o en momentos 

muy próximos a ella.  

El séptimo capítulo del libro se titula 

“El ambiente”, esta noción alude a los es-

pacios de socialización comunes entre las 

personas homosexuales durante la se-

gunda mitad del siglo XX tanto en Argen-

tina como también en nuestro país. Las 

características de los lugares “de am-

biente” eran muy distintas de las que ac-

tualmente tienen los lugares que se cono-

cen como para público LGBTI. Además, es 

importante reconocer, como señala el au-

tor, que la noción del “ambiente fue utili-

zado para designar no solo los espacios, 

sino también a las personas, así ‘ser de 

ambiente’ era sinónimo de ser ‘gay’” (Gi-

ribuela, 2019, p. 213). El autor distingue 

entre espacios públicos “de ambiente” y 

espacios eróticos privatizados, dicha dis-

tinción también se ha utilizado de alguna 

forma análoga en nuestro país por auto-

res como Luis Ortiz-Hernández (2004), 

quien habla de la exclusión a guetos 

comercializados y no comercializados 

como una forma de opresión de las 

minorias sexuales, estos guetos serían 

parte de los “lugares de ambiente” a los 

que refiere Giribuela.  

Los espacios públicos de ambiente se 

caracterizan por no estar destinados 

exclusivamente a la población LGBTI, 

estos podían ser prácticamente cualquier 

lugar: los baños de ciertos espacios, como 

centrales de autobuses o de trenes, los 

mismos autobuses o trenes, ciertas calles 

o espacios públicos, parques, jardines, 

espacios baldíos, ciertos tipos de eventos 

como ferias o carnavales, lo particular 

era, y sigue siendo en los pocos espacios 

que siguen operando, la imposición de 

discreción a las personas homosexuales, 

y que requieren el desarrollo de una 

extraordinaria habilidad semiótica para 

poder decodificar señales que permitan 

el contacto buscado, de modo que deja 

excluidos a quienes habitan el mismo 

espacio con otros fines o a aquellos que 

no cuentan con los códigos para 

identificar las sutiles señales a partir de 

las cuales se establecen los contactos. 

Por otro lado, los espacios eróticos 

privatizados se volvieron más comunes  

durante las últimas décadas del siglo XX, 

algunos fueron apropiados, igual que los 
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espacios públicos, por medio del uso de 

señales y códigos, otros tantos fueron 

creados exclusivamente para el público 

homosexual; dos elementos 

caracterizarían este tipo de sitios de 

encuentro privatizados: no solo ser 

espacios cerrados, sino también que se 

encuentran mediados por una relación de 

consumo, es por eso que autores como 

Ortiz-Hernández (2004) se refieren a 

estos como guetos comercializados. Los 

espacios eróticos privatizados a los que 

hacen alusión los entrevistados por el 

autor incluyen cines, bares, discos, 

saunas, dark rooms y espacios virtuales 

(como líneas telefónicas para concertar 

citas, chats de citas, apps de citas), los 

cuales fueron apareciendo y se fueron 

transformando, y algunos 

desapareciendo a raíz de los cambios 

políticos, tecnológicos y culturales 

sucedidos en Argentina durante las 

últimas décadas del siglo XX y las 

primeras del siglo XXI. 

Finalmente, el autor identifica, 

mediante los testimonios de sus 

informantes, la relevancia que los 

espacios organizativos institucionales 

han tenido como espacios de 

socialización presentes, sobre todo, a 

partir de este siglo, en que los colectivos 

homosexuales proliferaron en la zona 

metropolitana de Buenos Aires, espacios 

que se han constituido como lugares 

privilegiados para construir lazos 

amistosos y redes sociales de apoyo.  

El octavo capítulo del libro se titula “De 

manfloros a gays” y examina específica-

mente las características distintivas de 

las vejeces que atraviesan los entrevista-

dos y las formas en que experimentan la 

sexualidad en esta etapa de la vida. Asi-

mismo, aborda las representaciones que 

sobre la vejez tenían los entrevistados en 

otros momentos de su trayectoria vital y 

las que tenían en el momento de las en-

trevistas. Tomando como eje la visión de 

los entrevistados sobre la vejez cuando 

aún no formaban parte de ella, el autor 

identifica tres opiniones claramente dife-

renciadas: las que le asignaban un valor 

positivo, las que le asignaban un valor ne-

gativo y las que ni siquiera la imaginaban, 

con una marcada preeminencia de la se-

gunda respecto a las otras dos; al abordar 

las representaciones actuales resaltó que 

algunos de ellos identificaban la repre-

sentación que tenían sobre la vejez desde 

una posición de alteridad: “viejo es el 

otro, yo no”. 

Otros de los temas vinculados con la 

vejez explorados por el autor fue la expe-

riencia de la jubilación o el retiro del mer-

cado laboral, el deterioro físico, la muerte 

y el ejercicio de la sexualidad. Las expe-

riencias de sus entrevistados contrastan 

con el imaginario social que invisibiliza el 

ejercicio de la sexualidad en esta etapa de 

la vida, sobre todo la de las minorías se-

xuales, así como los mitos e ideas edadis-

tas (Rada-Schultze, 2018), que promue-

ven una imagen de los viejos como 
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personas pasivas, inactivas, dependien-

tes, asexuadas, enfermas o solitarias. 

En el noveno y último capítulo “El fu-

turo en el proyecto vital” destacan las 

perspectivas de futuro de los participan-

tes de esta investigación; en primer lugar, 

examina las imágenes de futuro en vincu-

lación con aspectos de la vida cotidiana y 

con actividades que en otros momentos 

de la vida fueron deseadas, pero parecían 

imposibles o irrealizables y que ahora 

identificaban como viables; en segundo 

lugar, identifica en sus participantes 

ideas de futuro vinculadas con proyectos 

sociales no lucrativos, como la participa-

ción en colectivos y organizaciones en pro 

de las minorías sexuales y otras causas 

sociales y, finalmente, examina la idea de 

futuro que presentan sus informantes 

desde una perspectiva filosófica y tras-

cendental. 

Además del fino análisis del autor, His-

torias manfloras tiene una riqueza empí-

rica invaluable al presentar los testimo-

nios de hombres que construyeron una 

vida silenciada durante la mayor parte de 

su trayectoria biográfica, en la que debían 

acallar toda expresión de deseo o interés 

corporal-afectivo que no fuera el enmar-

cado en los mandatos heteropatriarcales 

a partir de una aparente obligatoriedad 

de la reserva como una estrategia de so-

brevivencia a los discursos y prácticas es-

tigmatizantes, patologizantes y criminali-

zantes. Además, los testimonios dan 

cuenta de los fuertes cambios y transicio-

nes políticas del país y del surgimiento y 

consolidación del movimiento organi-

zado en pro de los derechos de las mino-

rías sexuales, en el cual muchos de ellos 

participaron, sin dejar de lado la consecu-

ción de algunos de ellos, como la aproba-

ción del matrimonio igualitario.   
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