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ANEXO 1: TRANSCRIPCIÓN COMPLETA YOU WILL NEVER BE A WEYE 
 

Incluimos aquí la transcripción completa de la narración que Calfuqueo hace en la 

videoperformance You Will never be a weye (2015). 

 

“You Will never be a Weye. Mi abuela decía: en la cultura mapuche no hay 

maricones, cuando un sobrino travesti quiso conocerla, y no se imaginaba que 

tendría unos nietos maricones en su familia patriarcal. Así también, algunos 

mapuches contemporáneos dicen constantemente que en la historia de la 

nación no existía la homosexualidad, que ésta no estaba dentro de su cultura. 

No me crie como un mapuche, tampoco se me permitió serlo, pero tengo el 

estigma de una vida asociada a un apellido que ha sido una marca de violencia 

y que pesa todavía. El colegio y su bullying decían “maricón y mapuche” como 

si no hubiese un ser de inferior categoría y como si no existiese algo peor. Núñez 

de Pineda, criollo dignificado por la historia chilena, en sus crónicas decía: lo 

abominable que era tener en frente a un desafiante weye: puto, sodomita, 

nefasto, invocador del demonio, a pesar de que el weye lo salvó de la muerte, 

que debió haber ocurrido. El machi weye era central en la cultura mapuche 

antes de la invasión española. No obstante, su rol y comportamiento no se 

ajustaba a lo que los invasores consideraban como permitido. Los weyes tenían 

la libertad de ejercer sobre el cuerpo e identidad, lo que quisiera, contrario a la 

religión colonizadora, falsa, nefasta, machista, misógina. Tal vez nada sería tan 

represivo como lo fue y lo es ahora. Los machis weyes eran considerados 

abominables, más que por asumir oficios ligados a la mujer, lo eran si realizaban 

prácticas sexuales pasivas, receptivas, penetrados. Siempre es vergonzoso ser 

femenino, el problema constante es la historia, el rechazo a la feminización de 

las cosas. ‘Afeminado’ y ‘pasivo’ como lo más vergonzoso que puede llegar a 

pasarte. Los machis weyes fueron exterminados, corrió sangre por las tierras 

que hoy llamamos Chile un territorio discriminador ante lo que no respondía al 

binarismo de femenino y masculino. El rol de la machi fue casi en su totalidad 

tomado por las mujeres. Nos olvidamos y se le olvidó a la historia, a mi abuela, 

y a la sociedad entera, que en sus tierras y en su cultura, nos revolcamos los 

maricones mapuches, esos que nadie quiere. Yo nunca seré un weye, pero 

hubiese querido serlo.” 
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ANEXO 2: EN VÍSPERAS DEL ACCIDENTE POR FALCONÍ 
En este anexo incluimos una cita de Falconí en la que se explica el cuento En vísperas del 

accidente de Ena Lucía Portela. 

 

“En el cuento, se muestra esta pertenencia, pues parecería que las tres 

(cuatro) mujeres podrían formar complicidad en el acto erótico, ya que todas 

son (medio) lesbianas. La presunción de identidad transnacional compartida 

(lesbian/lesbiana/les-bi-ana), no obstante, se fisura cuando aquel campo de 

acción, que podría traducirse como ejercicio de la sexualidad, no considera para 

la traducción ciertas hipótesis generadas de situaciones geo-políticas más allá 

de la etiqueta: la(s) mujer(es) rusa(s) inmigrante(s) que se prostituye(n), no 

necesariamente lo hace(n) por placer o por ser “verdaderamente” lesbiana(s) 

sino por estar inmersa(s) en un discurso de explotación que alimenta la fantasía 

patriarcal de objetivar a la mujer rubia del Este; la erotizada mujer cubana que, 

como inmigrante, está aprendiendo a interactuar en un espacio de permisividad 

sexual y bonanza del primer mundo, no conoce necesariamente las reglas del 

consumo corporal capitalista ni de las normativas patriarcales feministas para 

la relación sentimental con otros cuerpos femeninos; la mujer holandesa, que 

se articula desde el feminismo primermundista y que no tiene necesidad ni de 

prostituirse ni de experimentar algo que ha sido parte de su cotidianeidad, no 

necesariamente quiere entrar en un espacio de consumo y explotación sexual 

de la mujer, ni en una posible dinámica que alimente deseos que ella lee como 

patriarcales y poco éticos. Son    estas    hipótesis    el    límite    cultural    del    

traducible    significante “lesbiana” (Falconí,2014, p.101). 
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ANEXO 3: “LO QUEER NO TE QUITA LO RACISTA” 
 

Incluimos aquí dos capturas del libro No existe sin racialización, en el que se incluye en forma 

de conversación un debate que mantienen algunos de los autores con el público. En esta 

conversación quedan registradas algunas reacciones relacionadas con la fragilidad blanca y con 

la postura que adquieren ciertos espacios LGTBIQ+ al posicionarse en un lugar totalmente 

inclusivo y no reconocer las actitudes racistas que pueden llegar a tener. Los autores del libro 

deciden incluir esta conversación en el último capítulo del libro titulado: Dolor de apéndice. 

Debate de la conferencia pública. 
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ANEXO 4: POEMAS DE GODOY 
Incluimos aquí capturas de los poemas completos: la violencia naturalizada de santiago y el 

indio pícaro (2017) y tres actos para confrontar la memoria racista del deseo (2018) ambos 

escritos por Francisco Godoy Vega. El primer poema pertenece al libro No existe sexo sin 

racialización y el segundo al catálogo Multitud Marica. 
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ANEXO 5: CASO 108 

Explicamos aquí el caso de los 108 detenidos en Paraguay, pues la obra de 108 y muchos 

anónimos (2017) de Erwing Augsten, es relevante en cuanto a la activación del archivo histórico. 

Este caso tuvo tanto impacto que en Paraguay que el número 108 tiene una connotación 

despectiva sobre homosexuales y trans y en la sociedad paraguaya. (Augsten, 2013, p. 7). 108 

no es sólo un número, es una palabra con significado propio que funciona como sinónimo de 

“puto, travesti, raro, etc.”  El motivo de que 108 tenga estas connotaciones hace referencia a 

aquellos que, por ser presuntamente homosexuales, fueron detenidos y torturados durante la 

investigación policial para el esclarecimiento de la muerte de Aranda. Esta investigación se 

desarrolló durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989). Lo que ocurrió en Paraguay 

en 1959 fue que el periodista Bernardo Aranda apareció muerto a los 25 años y aparentemente 

quemado. Aranda era un conocido locutor de radio y desde los medios de comunicación y la 

propia investigación se comienzan a elaborar supuestos casos entorno a las causas de la muerte 

de Aranda. 

 

  

El hecho de que se considerara la posibilidad de que Aranda hubiese muerto por un crimen 

pasional se debe a que se creía que era homosexual y que por ello todo homosexual estaba 

involucrado en su muerte. La investigación policial llevó a cabo varias redadas y detenciones 

violentas a hombres considerados homosexuales y de “dudosa conducta moral” (Augsten,2013, 

p.22) (aunque también se detuvo e interrogó a mujeres). Al principio, se publicaba desde El PAIS 

que no había detenidos y se mantenía la investigación policial en secreto, desde otros canales, 
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como por ejemplo el periódico El Independiente publicaba que: “tenían medio centenar de 

amorales detenidos” (Augsten,2013, p.23) y aparece la primera publicación que relaciona el 

número 108 con los homosexuales. 

  

 

Además de este tipo de publicaciones en las que se designa al grupo de personas de “dudosa 

conducta moral” detenidas, interrogadas e identificadas como amorales o “logia de amorales”, 

se emitían desde revistas publicaciones humorísticas respecto al caso. 

 

 

 

La investigación y las publicaciones de carácter homofóbico generaron un sentimiento de 

odio fuerte contra toda persona no solo homosexual, sino que pudiera tener relación con 
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homosexuales. Otro documento que Augsten incluye en su trabajo escrito 108 (2013) es “la 

Carta de un Amoral”. Se trata de una carta enviada anónimamente al periódico EL PAIS en la que 

se defendió a la colectividad marica contra el lenguaje peyorativo y actuaciones homofóbicas de 

la prensa de la época. La carta fue enviada el 30 de septiembre, fecha que es considerada en 

Paraguay importante en cuanto a la lucha de las personas de orientación diferente a la 

normativa (es el Día nacional por los derechos de las personas LGTBI). La carta representa una 

de las primeras defensas públicas de los homosexuales en Paraguay y por tanto es un símbolo 

importante en cuanto a la lucha por los derechos del colectivo. 

 

 

 

Los medios de comunicación también emitieron varias publicaciones en forma de lista con 

los nombres de aquellos considerados como amorales, lo que agravó el odio y las repercusiones 

sociales. Otra de las creencias entorno al caso 108 es que se cree que a las personas detenidas 

las hicieron desfilar de manera humillante frente al colegio de Las Teresas. “Fueron llevadas a 

desfilar frente al colegio Las Teresas y el sábado por la mañana a la Calle Palma, terminando el 

itinerario en el Cuartel de Policía, desnudos, rapados el cuero cabelludo y cargando piedras en 

la espalda” (Gónzalez,2012 en Augsten,2013, p.46). Es muy difícil para los estudiosos del caso 

conseguir testimonios o pruebas de los relatos, aún así este caso forma parte de la conciencia 

de la sociedad y memoria histórica paraguaya.  
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“en la memoria de personas contemporáneas a las investigaciones del caso 

Aranda quienes afirman que estas personas fueron maltratadas, física y 

sicológicamente, y lo más común fue el abuso sexual a los detenidos por parte 

de los agentes estatales encargados del resguardo y custodia de los mismos” 

(Augsten,2013, p.50) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la intención de activar y trabajar con el archivo de la exposición de Multitud Marica, 

Erwing Augsten presenta su trabajo: 108 y muchos anónimos (2017). “Muchos anónimos” hace 

referencia a que pese que el número 108 tiene importante significado pues a nivel histórico 

adquiere una carga negativa utilizada desde el insulto, se considera que fueron más de 108 las 

personas detenidas desde la investigación policial.  En el catálogo de la exposición se incluyen 

unas conversaciones en forma de e-mail en las que a nivel curatorial se plantea cuál es la mejor 

forma de exponer el trabajo de 108 y muchos anónimos. En esta cita queda explicado cómo en 

ocasiones y por las razones que explica en esta cita Rivas (potencia la idea de archivo y aporta 

ambigüedad entre el destinatario y el país entero) encuentran sentido a mantener el archivo 

original.  

 

“nos parece súper interesante la propuesta de construir una ficción política 

que reinterprete los archivos, en la nueva versión que hiciste de la carta de un 

amoral, con su pluralización incluida en el título, etc. Pero al mismo tiempo nos 

parece que a nivel visual, es súper potente el archivo original del periódico por 
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todas las señales, huellas e imperfecciones propias del archivo (los renglones 

doblados, las letras borrosas, el fondo gastado, etc.). Nos parece también que 

es bonito que ese fragmento de un diario se desplace “tal cual” a un formato 

volante. En lo personal, creo muy relevante que esa referencia visual del diario 

coincida con un nombre como “EL PAÍS”, que aparece varias veces y le otorga 

una ambigüedad de destinatario (entre el medio de comunicación y el país 

entero). Ese desplazamiento y ambigüedad se pierde en la versión renovada 

digitalmente del mismo. Entonces, pensamos en darle una vuelta a eso, ver 

posibles opciones, como por ejemplo incluir ambos materiales. O alguna otra 

opción que podamos conversar, nosotrxs estamos disponibles para agendar un 

ratito si es necesario”. (Rivas, 2017, p.20) 

 

Finalmente, la obra expone una de las ilustraciones que Fiorello Botti, dibujante y humorista, 

hizo para la Revista Ñande. Augsten traspasa la ilustración al muro en la que queda retratado el 

desfile de amorales que Botti dibujó y en la que escribió “108 y uno quemado”.1 En la instalación, 

como explican en la cita, también se presenta el documento original en forma de volante: la 

carta recogida en su versión original publicada en EL PAIS. 

 

 “No soy gay, soy un 108” es la reivindicación que se realiza desde los colectivos que luchan 

por los derechos de las personas y que consiste en la apropiación del significado peyorativo del 

108. De esta forma, se convierte en un símbolo de doble resistencia. Una vez más, los autores 

destacan la importancia de la localidad y se ubican en ella para ubicar su lucha desde el lugar 

local en el que se enuncian. “tomando así distancia de ese falso modelo gay universal con el que 

la colonización imprimió su marca, articulando a cambio un pensamiento local independiente 

del hegemónico para rescatar el valor de una dignidad arrebatada y castigada por la tiranía” 

(Augsten, 2013, p.7). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
1 El libro 108 y un quemado es una obra teatral de Agustín Núñez, “en la que se relata todo tipo 

de penas infligidas a las personas perseguidas durante la dictadura.” (Augsten, 2013, p.9) 

literatura, 
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ODS 1. Fin de la pobreza.

ODS 2. Hambre cero.

ODS 3. Salud y bienestar.

ODS 4. Educación de calidad.

ODS 5. Igualdad de género.

ODS 6. Agua limpia y saneamiento.

ODS 7. Energía asequible y no contaminante.

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico.

ODS 9. Industria, innovación e infraestructuras.

ODS 10. Reducción de las desigualdades.

ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.

ODS 12. Producción y consumo responsables.

ODS 13. Acción por el clima.

ODS 14. Vida submarina.

ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres.

ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.

ODS 17. Alianzas para lograr objetivos.

ANEXO I. 
RELACIÓN DEL TRABAJO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

 DE LA AGENDA 2030

Anexo al Trabajo de Fin de Grado y Trabajo de Fin de Máster: Relación del trabajo con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030.

Grado de relación del trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Descripción de la alineación del TFG/TFM con los ODS con un grado de relación más alto.

Objetivos de Desarrollo Sostenible Alto Medio Bajo
No 

procede



2

Anexo al Trabajo de Fin de Grado y Trabajo de Fin de Máster: 
Relación del trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030.
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