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Construcción de identidad en personas LGTB+: 
un estado del arte sobre la cuestión¹ 

Construção da identidade em pessoas LGTB+: um 
estado da arte sobre o tema

RESUMEN 
A pesar de los avances en reconocer y aceptar las diversidades sexuales 
en América Latina, continúa un fuerte sesgo heteronormativo que se 
evidencia en acciones de violencia y discriminación a las que los colectivos 
de las disidencias sexuales y de género se ven sometidas. Este contexto 
discriminatorio genera condiciones que propician una fuerte propensión en 
las personas LGTB+ en presentar síntomas ansiosos y depresivos, lo que se 
ve aún más en las experiencias de personas migrantes LGTB+ en Chile por las 
debilidades legislativas y masificación que se ha vivido en los últimos años. 
El presente artículo implicó una revisión documental en revistas científicas y 
consideró algunos/as autores/as clásicos que aportasen en la comprensión 
de los conceptos abordados. Esto permitió generar una propuesta analítica 
sobre la construcción de identidad en personas LGTB+  y el papel que puede 
tener el sentido de vida como un elemento protector de la salud mental.
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Salud Mental. Identidad de Género. Migración en Chile.
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y desarrollos teóricos sobre los siguientes conceptos: construcción de 
identidad, personas LGTB+, sentido de vida y Migraciones en Chile. Como 
conceptos secundarios se utilizaron identidad de género, trayectoria de vida 
e identidad. Todos estos conceptos fueron utilizados de manera separada y 
combinadas, generándose una amplia bibliografía a revisar, seleccionando 
aquel material que se refiriera a poblaciones occidentales, estuviera 
indexado, que preferentemente no tuviera más de 5 años de antigüedad de 
su publicación y/o que otorgara material teórico relevante para los fines de 
éste desarrollo. Además, se utilizaron algunos libros de autores más clásicos 
que pudiesen aportar en el desarrollo de estos objetivos.

Perspectiva teórica

El marco epistemológico desde donde se realiza este análisis es el 
Constructivismo. El pensamiento de Kant ya marcaba las bases esenciales del 
constructivismo al señalar que la realidad no se encuentra fuera del sujeto 
que la observa sino que es construida por el mismo. La relación entre sujeto/
realidad se entiende como un proceso interdependiente de construcción 
recíproca donde sujeto y objeto sólo pueden ser entendidos y conocidos en 
la dinámica misma de su coexistencia. Esto implica que la experiencia será 
la base constitutiva tanto de la identidad como de la realidad puesto que, es 
en la experiencia misma donde se entrelaza el ser – como sujeto y el mundo 
material y físico que denominamos realidad.

El sujeto como constructor activo de su realidad, es concebido desde una 
perspectiva histórica en que la experiencia misma del sujeto se entrelaza 
no sólo en la actualidad del sujeto sino desde su temporalidad, en que 
el experienciar estará teñido del pasado y por ende, de todos aquellos 
elementos constitutivos del ser que se hacen presente momento a momento 
y que implica una constante construcción del sujeto en tanto su identidad, 
que a su vez será la base de sus vivencias en el futuro. 

Otro principio fundamental del constructivismo es concebir al ser humano 
como un ser social. Bruner (2006) plantea que “...es la cultura y no la biología, 
la que moldea la vida y la mente humana, la que confiere significado a la 
acción situando sus estados intencionales subyacentes en un sistema 
interpretativo” (p. 48). En estos términos la cultura, y más específicamente la 
interacción social, confiere a sus participantes del contexto necesario en el 
cual se desarrolla la subjetividad, al otorgar un marco simbólico referencial 
donde la vivencia puede ser única pero a su vez compartida y pública.  El 
aspecto público, se refiere a que es en la interacción social permanente 
donde el sujeto va significando su experiencia personal. 

Se puede señalar, entonces, que es el contexto socio- cultural el lugar donde 
el sujeto incorpora aspectos valorativos de las situaciones, constituyéndose 
como posibles formas de significación de los acontecimientos. Así, eventos 
que pueden ser enjuiciados y despreciados en una cultura pueden ser 
perfectamente aceptados e ignorados en otra y la vivencia personal tendrá 

RESUMO 
Apesar dos avanços no reconhecimento e aceitação da diversidade sexual, 
persiste um forte viés heteronormativo, evidenciado nas ações de violência 
e discriminação a que são submetidas as minorias sexuais e de gênero. Esse 
contexto discriminatório gera condições que favorecem uma forte propensão 
em pessoas LGTB+ a apresentarem sintomas ansiosos e depressivos, o que 
se vê ainda mais nas experiências dos migrantes LGBT+ no Chile devido às 
fragilidades legislativas e superlotação vividas nos últimos anos. Este artigo 
envolveu uma revisão documental em periódicos científicos e considerou 
alguns autores clássicos que vão contribuir para a compreensão dos conceitos 
abordados. Isso permitiu gerar uma proposta analítica sobre a construção 
da identidade em pessoas LGTB+ e o papel que o sentido da vida pode ter 
como elemento protetor da saúde mental.

Palavras-chave: Pessoas LGTB+. Sentido da vida. Construção de identidade. 
Saúde mental. Identidade de gênero. Migração no Chile.

INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas ha habido grandes avances por reconocer y aceptar 
los derechos de las personas de las disidencias de género: de hecho en el 
año 2018 fue publicado en el Diario Oficial de Chile la Ley Nº 21.120 que 
“Reconoce y da protección al derecho a la identidad de género”. Estas acciones 
han permitido visibilizar el fuerte sesgo heteronormativo que presenta 
nuestra sociedad, en donde la intolerancia a la diversidad sigue primando 
en los discursos de manera más o menos explícitas. Si bien actualmente hay 
un rechazo a expresiones que evidencien posturas homofóbicas o de no 
aceptación a personas LGTB+, esto no quiere decir que se hayan erradicado ni 
mucho menos que la sociedad haya avanzado en pleno a un reconocimiento, 
aceptación e inclusión de las disidencias sexuales. Esto es acompañado con 
actitudes de violencia, odio y exclusión que muchas veces se ven enfrentadas 
las personas LGTB+ en su vida cotidiana.

El modelo de estrés de minorías postulado por Meyer (2003) plantea que las 
personas LGTB+ tienen mayor riesgo a presentar trastornos de salud física 
y mental al verse sometidas de manera recurrente a contextos hostiles y 
estresantes que contribuyen a una visión negativa de sí mismos, una baja 
autoestima y a dificultades en el proceso de construcción y aceptación de su 
propia identidad.

El presente documento se refiere a una propuesta analítica sobre el sentido 
de vida y la construcción de identidad en personas LGTB+ por su importancia 
como elemento protector de la salud mental. Para estos efectos se llevó 
a cabo una revisión del estado del arte de las investigaciones científicas 



sentirse y ser visto por los otros y que van a ir dotando estas cualidades 
tanto distintivas como permanentes en el tiempo. En esta línea, Jaspal (2017) 
plantea cinco elementos motivacionales:

En primer lugar, los sentimientos de autoestima y de valor personal: la 
autoestima se entiende como el valor personal y que los otros entregan 
a las distintas acciones y actitudes que el sujeto tiene en su vida. Este 
aspecto valorativo depende especialmente de los patrones socioculturales 
y normativos en que está inserto el sujeto. Meyer (2003) justamente señala 
que en nuestras sociedades, producto incluso de que la homosexualidad 
y la identidad de género divergente fueron catalogadas anteriormente, en 
los años 70, por el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales 
(DSM) como trastorno mental de que los distintos movimientos mundiales 
sobre la discriminación y diversidad de genero han propiciado importantes 
cambios sobre este punto, persiste un clima de hostilidad y de no aceptación 
sobre la divergencia de género prevaleciendo una postura heteronormativa.

En segundo lugar, la continuidad es decir, un sentido de conexión entre 
pasado, presente y futuro. Al respecto podríamos señalar que la construcción 
de identidad implica la elaboración de un autoconcepto, referido a la 
noción que se tiene de sí mismo que le permitirá ir autorregulándose en las 
experiencias de su vida para así poder reconocerse, y mantener las nociones 
sobre sí. Al mismo tiempo, ir enfrentándose de forma novedosa al devenir 
de la experiencia lo que implicará un proceso constante de construcción del 
autoconcepto. Por esto la identidad personal es un proceso de mantención y 
reconstrucción permanente.

En tercer lugar, los sentimientos de autoeficacia de competencia y control: se 
alude a la capacidad de poder adaptarse y lograr ser parte de la comunidad 
a la que se pertenece, cumpliendo de mejor o de peor manera con los 
hitos evolutivos que la sociedad le impone. Así, los roles sociales influyen 
en la identidad en la medida que se va completando adecuadamente las 
transiciones que se esperan según la edad del sujeto (niño, adolescente, 
adulto) lo que afectará en las percepciones subjetivas de sí mismo (Kaufman 
y Elder, 2003, George, 1990; Logan, Ward y Spitze, 1992; Neugarten, 1977 en 
Panagakis, 2015).

Un cuarto elemento, corresponde a la percepción distintiva de la singularidad 
y la diferencia de los demás; la identidad implica necesariamente el 
reconocimiento de cualidades distintivas que van a constituir a un sujeto 
único y particular. Este elemento es referido especialmente a la manera en 
que el sujeto va significando desde su vivenciar las distintas experiencias a 
lo largo de su vida. Si bien el significado de las experiencias se enmarca en 
un contexto social particular, lo que permite el compartir experiencias, cada 
una de ellas es vivenciada y significada dentro de este marco de una manera 
propia y singular.

carismas distintos según la cultura en que el sujeto habita. De esta manera,  
desde una epistemología constructivista se entiende al sujeto no sólo como 
un ser histórico, si no como histórico cultural.

Identidad

Al revisar el concepto de identidad algunos autores plantean que se refiere 
al proceso en que el sujeto adopta como propio valores, principios y roles en 
la medida en que explora y se compromete. Esta perspectiva desarrollada 
principalmente por Erikson (1968) y Marcia (1966) , Marcia et al. (1993) (en 
Steensma et al., 2013) pone el énfasis en que la formación de la identidad 
corresponde a un proceso principalmente individual. En este, las diferencias 
personales corresponden a las variaciones en que los distintos dominios de 
la vida como la religión, la política y las relaciones personales, entre otros, se 
incorporan a las formas de ser del sujeto constituyéndose en la manera en 
que se auto percibe y es reconocido por los otros como único.

Actualmente, esta concepción se ha ido ampliando poniendo especial interés 
en el rol que ocupa el contexto en la construcción de la identidad (Adams y 
Marshall, 1996, Yoder, 2000 en Steensma et al., 2013). Estos autores señalan 
que este proceso no puede ser concebido únicamente como individual sino 
también como un proceso social. De esta manera, la construcción de la 
identidad implica un proceso de relaciones complejas en que la relevancia y el 
significado que cada experiencia vaya teniendo para los sujetos y que se vaya 
constituyendo en la manera de auto percibirse, actuar y valorarse a sí mismo, 
estará en función del contexto social en que el sujeto se desarrolle (Stryker 
y Burke, 2000 en Kia et al., 2022). Esto implica, que la identidad no puede ser 
entendida como un proceso estático, puesto que es permeable a procesos y 
cambios sociales en que las experiencias personales son compartidas por el 
contexto particular en que se llevan a cabo.

La construcción de la identidad, entonces, es un proceso que se da en la 
dinámica constante entre el sujeto y su entorno; en otras palabras, es en la 
relación que el sujeto tiene con la vida cotidiana en donde va reconociendo 
y generando aquellos elementos distintivos que lo irán constituyendo como 
un ser único y particular. Así, y tal como señala Jaspal (2017) el entorno social 
afecta y más bien es, un actor relevante en la construcción de la identidad.
 
Podemos entender la identidad como un proceso continuo, mediante el cual 
elementos autopercibidos en la experiencia se constituyen como cualidades 
distintivas, capaces de ser reconocidas tanto por el sujeto mismo como por 
los otros, que lo caracterizan como un ser único y particular. Estas cualidades 
distintivas serán el resultado de un proceso, que se desarrolla a lo largo del 
ciclo vital, en la medida que el sujeto es capaz de identificarse y diferenciarse 
de los otros (Guidano, 1987). 

Las teorías sobre identidad plantean que este proceso de construcción 
implica una serie de elementos que van a ir constituyendo la manera de 



para generar las condiciones necesarias para que este proceso sea vivido de 
mejor manera por las personas migrantes.

El sistema de regulación migratorio en Chile se ha ido desarrollando de 
manera lenta y ha correspondido a una respuesta del fenómeno, más que 
a una política propia del Estado, de hecho el Decreto Ley 1.094 de 1975 y 
vigente hasta el año 2021, evidencia la ausencia de política, tendiendo más a 
la invisibilización del fenómeno y por ende, a la desarticulación de las acciones 
necesarias para poder regular y brindar las condiciones necesarias para que 
las personas migrantes puedan asentarse de manera adecuada en nuestra 
nación. Esto debido a que dicha Ley 1.094 carece de garantías sociales para 
migrantes y considera la migración irregular como constitutiva de delito. 
Más complejo aún es lo que señalan Galaz, et. al (2023), quienes plantean 
que en el Decreto Ley  1.094  y hasta el año 2000 la figura del migrante es 
considerada como una amenaza por “su potencial vínculo con el enemigo 
externo”, no hay que olvidar que durante los años 1973 - 1990, período en 
el que fue promulgada dicha Ley, el Gobierno Chileno se encontraba bajo 
el régimen dictatorial instalándose una imagen del migrante asociado a la 
delincuencia. 

Con respecto a la diversidad de género, la legislación existente hasta el año 
2021 contiene una noción preferentemente binaria de las personas migrantes 
y por ende, heteronormativa, asociándose las figuras de lo femenino y 
masculino según el acceso laboral que se tenga. En la Ley 21.325 actualmente 
vigente, aparece un reconocimiento débil de los derechos para la población 
LGTB+ migrante, esto especialmente producto de las manifestaciones e 
interpelaciones realizadas por los movimientos de las disidencias sexuales y 
migrantes, además de la necesidad del Estado Chileno por ser considerado 
como una nación moderna y respetuosa de los derechos humanos (Galaz et 
al., 2023). 

Entre los años 2011 y 2018, en Chile ha habido un aumento progresivo de la 
población migrante observándose desde un 1.4% a un 6.6% de la población 
total respectivamente, siendo extranjeros provenientes de Venezuela y Haití 
las comunidades que más se han instalado en nuestro país producto de las 
dificultades políticas y económicas que ambos países han vivido (Contreras 
y Gallardo, 2022). Actualmente, la migración en Chile corresponde al 8% de 
la población total, en donde los provenientes de Venezuela corresponde a 
33% de la población extranjera seguidos por Perú, Colombia, Haití y Bolivia 
(Blukacz et al., 2022).

Este aumento significativo de la población migrante durante los últimos 
años, las dificultades legislativas  y además, el cierre fronterizo que se realizó 
como medida de regulación de la pandemia Covid- 19 recientemente vivida, 
promovió un ingreso desregularizado de migrantes, generando un contexto de 
vulnerabilidad complejo en la población migrante presentándose dificultades 
en la regulación de la documentación necesaria para el asentamiento de la 
población extranjera. Lo anterior implicar que solo pueden acceder a empleos 

Finalmente, la coherencia refiere a los sentimientos de compatibilidad entre 
aspectos relevantes de la identidad. La identidad, proporciona (a través del 
sentido de vida) la coherencia necesaria a las experiencias y decisiones que 
reflejan la trayectoria de vida que irá construyendo el sujeto en la medida 
que va auto organizando el lugar del sujeto en el mundo.

Según lo expuesto podemos ver cómo la construcción de identidad implica 
necesariamente procesos personales y sociales que van a permitir no sólo la 
noción que el sujeto tiene de sí mismo, sino también su manera de vivenciarse 
en su contexto particular. Meyer (2003) señala una cuestión de relevancia 
que debe ser no sólo problematizada por la academia sino por la sociedad 
en general, puesto que en sociedades heteronormativas donde se propicia 
la estigmatización de los sujetos, las personas divergentes son expuestas 
de manera permanente al rechazo y desprecio. Esto implica un contexto de 
desarrollo de una imagen deteriorada de sí mismo, una identidad amenazada 
en la que el sujeto deberá hacer frente a estas amenazas y lo dejará vulnerable 
a mayores riesgos en su salud mental (Jaspal, 2017). De esta manera, se 
destaca “la necesidad de deconstruir los discursos estigmatizantes sobre la 
homosexualidad para el desarrollo de una identidad personal positiva.” (Sala 
y De La Mata Benítez, 2009).

Migración

La migración internacional se entiende como aquel fenómeno en que 
personas o grupos se trasladan a diversos territorios desde su lugar de 
origen. Pérez, G.et al. (2015) plantean la migración como un fenómeno socio-
espacial. Por su parte, la Ley 21.325 en Chile plantea a la persona migrante 
como aquella que se desplaza desde una frontera internacional a otra 
independiente de las causas y el tiempo que esto dure (Ministerio del Interior 
y Seguridad Pública, 2021).

La migración y más específicamente el asentamiento en una nueva cultura, 
implica algunas etapas, que si bien son interdependientes unas de otras, 
son necesarias de visibilizar para entender cómo es vivido por las personas 
migrantes. Así, este proceso será vivido de mejor o peor manera según 
las características del lugar de procedencia y de destino y por ende, de las 
condiciones en que este fenómeno ocurra. 

Bluckacz, et al. (2022) plantea como primera etapa al manejo de la migración, 
referida a la regulación documental y jurídica de la persona o grupos, más 
específicamente la posibilidad de regularizar su permanencia a través de la 
documentación necesaria (visa) para poder circular de manera regular en el 
país de destino y acceder a las distintas opciones necesarias (trabajo, sistema 
habitacional, salud, etc.) para la vida cotidiana. Una segunda etapa, relacionada 
con la anterior, es la obtención de permisos de residencia y de trabajo en 
el sector formal, la que implica la posibilidad de integrarse a los lugares 
culturales y de desarrollo del país de destino, pudiendo acceder a espacios 
escolares y laborales en que la aculturación jugará un rol fundamental.
La regulación a través del Estado de los procesos migratorios, será crucial 



a través de las experiencias del sujeto, de su evolución y de esta manera, 
la identidad sería un proceso de formación constante de construcción de 
sentido (Ramírez Grajeda, 2017). El desarrollo de la identidad del sujeto sería 
un proceso paralelo a la noción de realidad que este mismo construye, en 
donde la experiencia momento a momento va siendo autoorganizada como 
una manera de ver, ser y estar en el mundo, generando las particularidades 
experienciales que caracterizan a cada sujeto. A la base de esta auto 
organización se encuentra, el sentido de vida.

Un punto relevante que señalan las revisiones efectuadas es que la cultura 
traza la variabilidad de producciones simbólicas en que las vivencias de cada 
sujeto irá desarrollando el sentido de vida (González Rey y Mitijans Martínez, 
2017) de manera particular en cada sujeto, en la interacción que tiene en 
y con su contexto social y por ende, solo se puede hacer referencia a él 
desde la experiencia. Y las experiencias se constituyen desde un cúmulo de 
vivencias y de sentidos que guían sus decisiones y acciones. Así “la experiencia 
produce/permite la reconsideración de las vivencias y los sentidos”. (Guzman 
y Saucedo,  2015, p. 1028)

Siendo el sentido de vida una construcción permanente del sujeto en base a 
su vivencia, sería un error creer que éste estuviera anclado a significaciones 
estáticas de su experiencia, muy por el contrario implica un proceso de 
construcción permanente que va generando la coherencia y continuidad a 
la identidad, en la medida que va auto organizando el lugar del sujeto en el 
mundo (Ramírez Grajeda, 2017). Siguiendo esta misma línea, Flores (2009 
en Chan Chi et al., 2020) señala que el sentido de vida puede cambiar pero 
que siempre está presente, puesto que existen razones y motivos que irán 
impulsando a las personas a continuar viviendo y es precisamente esto, lo 
que proporcionará el sentido de la existencia humana. La factibilidad de no 
buscar y descubrir el sentido en la realización de los valores incrementa la 
probabilidad de vivir con angustia, vaciedad del tiempo, abulia, apatía y falta 
de objetivos (Gottfried, 2016). Y por ende, se plantea que la falta de sentido 
“puede manifestarse en actitudes de aburrimiento y falta de interés, así como 
en una falta de control de su propia vida, carencia de metas vitales y falta de 
iniciativa para hacer algo o cambiar algo de su entorno” (Meza et al., 2018, p. 
169).

METODOLOGÍA
El total de artículos comprendidos para esta revisión fue de 27 artículos sobre 
LGTB+, 11 artículos sobre identidad en personas LGTB+, 6 sobre Migraciones 
y 44 sobre sentido de vida dando un total de 88 artículos. De estos materiales 
se destaca que corresponden a disciplinas médicas y de las ciencias sociales. 
En los artículos sobre personas LGTB+ y su construcción de identidad se 
observa un gran interés por el suicidio, el acceso a sistema de salud y la 
importancia de generar modelos formativos profesionales que tengan una 

precarios e informales, imposibilidad de contar con los sistemas de salud 
vigente o con los mecanismos de protección social, propiciando un clima de 
exclusión, discriminación y violencia (Blukacz et al., 2022).

Sentido de vida

Víctor Frankl (2003) define el sentido de vida como el motivo que orienta 
y guía las conductas o las formas de ser determinadas de un sujeto. Se 
constituye como un soporte interno que le permite organizar y significar sus 
experiencias. Este sentido de vida se va desarrollando de manera particular 
en cada sujeto, es un desarrollo individual desde un contexto social y solo 
se puede hacer referencia a él desde la experiencia. De esta manera, se 
constituirá como un supuesto sobre la realidad personal. Frankl (2003, p. 
244) señalaba “el sentido de vida está en la vida misma” y por ende, no puede 
inventarse sólo descubrirse y cómo es único y específico solo puede ser 
descubierto por el sujeto mismo.

En los artículos revisados se ha ido desarrollando algunos elementos más 
sobre el sentido de vida que permiten ir entendiéndolo no solo como elemento 
motivador del sujeto, sino ir profundizando en éste como un elemento 
de la identidad que otorga coherencia y que permite ir desarrollando una 
trayectoria de vida personal. Se postula como una cuestión relevante, puesto 
que se asocia al bienestar psicológico (Kiymaz, 2019) y por ende, propiciar 
el desarrollo del sentido de vida permitiría generar condiciones protectoras 
en los sujetos. De hecho Frankl (2003) plantea que la autorrealización de un 
sujeto solo es factible cuando se cumple un sentido.

En esta misma línea, según lo revisado, Reker y Wong (1988 en Kiymaz, 
2019), plantean que el sentido de vida se refiere a un proceso individual de 
conocimiento del orden, la coherencia y el propósito de la existencia personal 
en que la búsqueda y el logro de metas va dotando su vida de sentido. Se 
concibe como un proceso subjetivo que se va construyendo a través del 
desarrollo evolutivo. En otras palabras, se puede plantear que el sentido de 
vida se va desarrollando en el experienciar del sujeto.

Otros autores hacen una distinción del sentido de vida como “proceso del 
ser” y como “proyecto de vida” (Martínez, Quintero, Reyes, 2012 en Valdés-
Henao, 2017) lo que permite distinguir y aportar en la comprensión de cómo 
se va constituyendo el sentido de vida. Al hablar del sentido de vida como 
proceso del ser, se hace referencia a las significaciones que cada persona va 
realizando a su propia vida, a sus experiencias y reflejaría una condición del 
desarrollo humano. En cambio, al hablar del sentido de vida como proyecto, 
se hace referencia a las metas y objetivos que una persona desea alcanzar, 
por lo que tiene relación más con las formas en que se traduce el sentido de 
vida en acciones y/o decisiones concretas que el sujeto va tomando para ir 
consolidando su trayectoria del ser. 

Así, el sentido lejos de ser estático y único está en progresión permanente 
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Es importante señalar que la aceptación de la identidad no es un proceso 
fácil en ningún momento, pero un contexto de mayor tolerancia en que los 
sujetos pueden generar grupos de pertenencia y condiciones para poder 
desarrollarse de manera óptima, permite mejores escenarios para desarrollar 
una buena autoestima y auto aceptación. Elizur y Mintzer (2001) sugieren que 
la autoaceptación es una de las tres principales tareas de identidad y que 
en personas LGTB+ la autoaceptación de la identidad de género es factible 
en la medida que el sujeto es capaz de vivir su sexualidad sin considerarla 
como algo negativo (la vivencia negativa de la propia sexualidad es lo que se 
da frecuentemente producto de los estigmas interiorizados en sociedades 
heteronormativas), se reconoce, acepta y se revela la propia sexualidad 
y por ende, se desarrollan espacios de mayor participación y grupos de 
pertenencias (Camp et al., 2020). En la misma línea otras revisiones plantean 
que la integración y auto aceptación de la identidad de género es necesaria 
para el bienestar psicológico y social de las personas LGTB+  (Rubio Arribas, 
2009 en Chates, 2017).

En concordancia con lo señalado, otros artículos señalan que la identidad 
LGTB+ puede constituirse en una fuente de fortaleza y un elemento protector 
de los sujetos, cuando otorga oportunidades de afiliación, de enfrentamiento 
y apoyo social (Branscombe, Schmitt y Harvey, 1999; Crocker y Major, 1989; 
Miller y Major, 2000 en Meyer, 2003). Sin embargo, las documentaciones 
reflejadas en todos los artículos revisados evidencian que en las sociedades 
occidentales, a pesar de los avances de los avances que se ha tenido 
en aspectos legales y discursivos, sigue existiendo una fuerte cultura 
heteronormativa exponiendo de manera constante a las personas LGTB+ a 
eventos de discriminación, prejuicio, estigma y violencia (Mays y Cochran, 
2001, Herek et al. ., 1999, Faulkner y Cranston, 1998; Garofalo, Wolf , Kessel, 
Palfrey y DuRant, 1998 en Meyer, 2003).

Estos contextos de violencia y discriminación contra las personas LGTB+, al 
igual que en el caso de otras minorías, genera estados de alerta permanente 
en que anticiparse e incluso esperar actitudes negativas de los miembros de 
la cultura dominante pasa a ser una condición permanente, Meyer (2003) lo 
plantea como una vigilancia crónica en que se evoca de manera continua en 
las experiencias cotidianas de los sujetos. Especial importancia tiene lo que 
señala Gonsiorek (1988 en Meyer, 2003) y que denomina como homofobia 
residual internalizada “encubierta”, que hace referencia a que las primeras 
experiencias de socialización en culturas heteronormativas, tiende a exponer 
a los sujetos a actitudes de rechazo, de discriminación e incluso de violencia 
frente a las minorías de género. Así, a pesar de que las personas LGTB+ 
vayan avanzando en el reconocimiento y aceptación de su identidad, este 
contexto de desarrollo demanda psicológicamente al sujeto a un conflicto 
permanente entre su autopercepción y las actitudes de discriminación a 
la que fue expuesto. Según lo revisado, esto genera condiciones de mayor 
vulnerabilidad que se expresan en problemas de salud mental, “Las formas 
encubiertas de homofobia internalizada son las más comunes. Los individuos 
afectados parecen aceptarse a sí mismos, pero sabotean sus propios 
esfuerzos de diversas maneras” (Meyer, 2003, p. 117). 

RESULTADOS
La investigación efectuada ha permitido ir consolidando un marco teórico 
relevante para analizar los aportes que el sentido de vida puede generar al 
ser considerado como un elemento constitutivo de la identidad que permite 
actuar como un factor protector frente a las dificultades y cambios que se 
presentan en la vida cotidiana. Habiendo ya presentado el marco teórico, en 
este punto se abordará principalmente lo referido a las personas LGTB+ y los 
aportes que los distintos artículos seleccionados hacen a cada punto. 

Identidad e Identidad de Género 

Entendiendo que la identidad circula entre la distinción de poder reconocerse 
como igual y al mismo tiempo diferente y único con respecto a los otros sujetos 
en un contexto social particular. Steensma et al. (2013) plantean la identidad 
de género como la manera de sentirse a sí mismo como otras personas de 
un mismo género, lo que se constituye como un soporte importante en la 
manera de establecer las interacciones con los demás. 

La bibliografía revisada plantea que la capacidad de distinción de género se 
da en el/la infante entre los 18 y 24 meses de edad (Martin y Ruble, 2010 en 
Diamond, 2020) lo que coincide con el desarrollo de un sentido de identidad. 
Conforme se va produciendo el desarrollo evolutivo y ampliando el contexto 
social en que el/la niño/a se va desenvolviendo, aumenta la capacidad para 
percibir y analizar las categorías de género preponderantes de la cultura en 
que el sujeto está inserto (Booth y Waxman, 2003; Waxman y Booth, 2001 en 
Diamond, 2020). 

De esta manera, según lo revisado en los artículos, la identidad de género 
corresponde a “una construcción psico-social-cultural, ligada a las normas 
sociales y los estereotipos colectivos” (Chates, 2017). Así, el contexto socio 
cultural genera un entorno en que las actitudes, acciones, expresiones y 
estereotipos de los sujetos van generando formas de significación colectivas y 
por ende, lo masculino/femenino no corresponde a características inherentes 
en los sujetos sino a construcciones subjetivas ( Scott, 1996 en Chates, 2017).

En sociedades preferentemente heteronormativas, esto genera una condición 
compleja en sujetos con diversidad de género, puesto que se produce una 
disonancia entre las prácticas sociales y lingüísticas predominantes y la 
manera de auto percibirse del sujeto. James et al. (2016) plantean que sujetos 
con diversidad de género se ven expuestos a mayores desafíos para lograr 
la aceptación social y familiar generando una vulnerabilidad que propicia la 
presencia de problemas de salud mental al verse sometidos a experiencias 
de estigmatización, victimización y acoso. Es por esta razón que  Newcomb 
et al. (2020), explica por qué las personas de género diverso presentan tasas 
más altas de ansiedad, depresión y suicidio (en Diamond, 2020).



diferente, modismos y costumbres. Este contexto adverso se conjuga con 
el duelo natural que significa el dejar su país de origen, sentimientos de 
pérdida de los grupos de pertenencia y las diferencias culturales asociadas, 
constituyéndose todas en factores estresantes, que según lo planteado en 
esta investigación, propician dificultades en la salud mental de los migrantes 
(Blukacz et al., 2022).

Desde una perspectiva muy distinta, Stang (2019) en su artículo analiza las 
tramas narrativas de migrantes peruanos y colombianos que autodefinen 
su subjetividad sexo-genérica como no heteronormativa, el eje de esta 
investigación se centra principalmente en el cambio que se puede generar 
en el migrante el atravesamiento de una frontera geopolítica. Según lo 
expuesto, el cruce de la frontera en ciudadanos LGTB+ proporciona un 
espacio de libertad que permite el reconocimiento de su identidad de género 
y la posibilidad de aceptar y comenzar una nueva vida, incluso de poder 
enfrentar a sus familiares, en la distancia, la revelación de sí mismo. La misma 
autora plantea que la “distancia espacio temporal de lo conocido y de los 
conocidos” genera las condiciones para que la experiencia migratoria permita 
desarrollar giros biográficos, en términos de que conlleva necesariamente 
a la confrontación y reconstrucción de su propia identidad. Esto a su vez, 
implica una reconfiguración de su imagen corporal, de esta manera el cruce 
de frontera habilita las condiciones de elaboración de una identidad que 
en circunstancias en que el sujeto debe responder a las demandas socio 
culturales de su país de origen, encuentra en su experiencia migratoria 
un espacio de reencuentro y elaboración de su imagen personal tanto en 
términos corporales, como identidad de género (Stang, 2019).

Sentido de Vida y Salud Mental

En los últimos años ha habido un incremento significativo en las investigaciones 
que han abordado el sentido de vida, por la relación que se ha encontrado 
que éste tiene con el bienestar psicológico y la salud (p. ej., Hill y Turiano, 
2014; Kim et al., 2014; Schippers y Ziegler, 2019 en de Jong et al., 2020; Marco, 
Perez, y García-Alandete, 2016; Psarra y Kleftaras, 2013; Schulenberg, Strack, 
y Buchanan 2011 ; Steger, Frazier, Oishi y Kaler, 2006; Volkert, Schulz, Brütt y 
Andreas, 2014, Sinclair, Bryan, y Bryan, 2016 en Marco et al., 2019). 

Se ha demostrado que el sentido de vida puede considerarse como un factor 
protector contra la depresión, desesperanza e ideación suicida (Sun et al., 
2022), ya que favorece una imagen positiva del sujeto, una mayor satisfacción 
personal y bienestar emocional (Bronk, Hill, Lapsley, Taleb y Finch, 2009; 
Burrow, O'Dell, Hill, 2010; Kiang y Fuligni, 2010; King, Hicks, Krull y Del Gaiso, 
2006 en Yuen et al., 2020).

Actualmente, producto de la pandemia de COVID 19, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) plantea un aumento en trastornos de ansiedad y depresión 
de más del 25% el primer año de pandemia (Organización Mundial de la Salud, 
2022). Desde el inicio de la pandemia Covid – 19 en Estados Unidos más 

Otros/as autores  plantean un punto relevante para evitar caer en 
generalizaciones poco precisas frente a la diversidad de vivencias en la 
construcción de la identidad LGTB+, señalando que el posicionamiento 
personal en relación a la identidad de género y la propia comprensión 
del entorno social, otorgan un contexto relevante para el desarrollo de 
identidades específicas (Anthias, 2008 en Kia et al., 2022).

En definitiva, según lo revisado la autoaceptación y la construcción de grupos 
de pertenencia son dos factores claves para la aceptación general de uno 
mismo (Rostosky, Cardom, Hammer y Riggle, 2018) y por ende, para la 
integración de la identidad y el desarrollo de una adecuada autoestima, lo 
que se constituye como un elemento protector frente a experiencias difíciles 
y para mantener el bienestar personal (Bernard, 2013; Ryff , 2014; Ryff, Corey 
y Hughes, 2003; Williams y Lynn, 2010 en (Camp et al., 2020). 

Finalmente, en otros artículos se señala que cuando la escuela ofrece un 
espacio de pertenencia libre de actitudes discriminantes que promueven 
la victimización de minorías, se presenta una disminución en cuadros 
depresivos y angustiosos en sus estudiantes (Birkett et al., 2009; Heck et al., 
2011; Martin-Storey y Crosnoe, 2012 en (Rivers et al., 2018).

Migración e Identidad de Género 

En  la  actualidad, la tasa de migración en Chile ha aumentado  
considerablemente  representando el 8% de la población total. La investigación 
realizada por Blukacz et al. (2022) se centra en la descripción de los factores 
estresantes que los migrantes se ven sometidos en el asentamiento en Chile, 
especialmente durante la pandemia Covid- 19 señalando que la precariedad 
del contexto en que este se produce ha generado mayor vulnerabilidad 
social, una gran variedad de estresantes de salud en especial referidas a salud 
mental e importantes barreras para acceder a sistemas de atención de salud 
que permitan enfrentar dichas dificultades. Este estudio de orden cualitativo, 
contó con la participación de 30 migrantes internacionales y 10 cientistas 
sociales que trabajaban en migración internacional durante la pandemia.

Dentro de las condiciones que han promovido estas dificultades, los 
autores plantean que un elemento clave han sido los problemas con que 
los migrantes se han enfrentados para obtener y regular la documentación 
necesaria para establecerse en Chile. Esto ha implicado la imposibilidad de 
acceder a fuentes de trabajo formales, a sistemas de protección social y de 
salud adecuadas y la imposibilidad de acceder a espacios habitacionales 
adecuados. Estas dificultades, son aún más evidentes en el caso de aquellos 
migrantes que ingresaron por pasos fronterizos no autorizados en donde la 
regularización de la documentación es aún más compleja. Esto a su vez, se 
visibiliza en la investigación al presentar el contexto social como un espacio 
discriminatorio, que aunque no en todos los casos ha sido reportado, quienes 
participaron de este estudio plantearon vivir discriminación especialmente 
por la percepción de las diferencias entendidas como el color de piel, acento 



La construcción de estos elementos distintivos se desarrolla en un contexto 
social y cultural en que se generan los marcos referenciales que tendrá 
el sujeto, tanto para significar sus experiencias como para elaborar una 
autoestima en torno a sus actitudes y acciones en las dinámicas sociales.

En segundo lugar, se hace referencia a que la identidad de género 
corresponde a un elemento de la conformación identitaria, en que el sujeto 
reconoce su vivencia interna en torno al género, lo que es mucho más que la 
orientación sexual y al sexo con que se nace, sino que implica una manera en 
que el sujeto se autoidentifica y significa su manera de ser, verse y estar en 
el mundo. En este ámbito, la bibliografía revisada plantea que en las culturas 
occidentales si bien ha habido un cambio significativo frente a la apertura 
y aceptación sobre la diversidad de género, se mantiene preferentemente 
una cultura heteronormativa que se expresa en la mantención de prejuicios, 
estigmas y discriminaciones que violentan a los sujetos y que los someten 
a la no aceptación de esta diversidad desde los procesos de socialización 
tempranas, generando un conflicto a un mayor para el desarrollo y aceptación 
de su propia identidad. 

Si consideramos que la construcción de la identidad se da en un contexto 
socio - cultural particular, un ambiente en que está aún arraigado 
conceptualizaciones en que la diversidad de género se entienden de manera 
más o menos implícita como trastornos mentales, la autoaceptación y la 
posibilidad de desarrollar una buena autoestima se ve al menos dificultado. 
Esto está a la base de las explicaciones que las investigaciones señalan como 
estrés crónico en que la factibilidad de vivenciar problemas de salud mental 
se hace más recurrente en personas LGTB+.

En tercer lugar, la experiencia migratoria según los estudios revisados en 
Chile, revelan dos ámbitos relevantes de considerar y que evidencian 
la complejidad del fenómeno. Al respecto, la legislación Chilena ha ido 
generando políticas de migración relativamente recientes. Históricamente 
la falta de política y la legislación dominante hasta el 2021, generada en 
períodos de dictadura, ha instalado una noción del migrante como un sujeto 
amenazante y un contexto de vulnerabilidad en que la falta de regulación 
en las documentaciones y la precariedad de los sistemas de protección 
social han implicado un ambiente propicio a la discriminación, al abuso y al 
maltrato del migrante. En este contexto, las personas LGTB+ migrantes son 
doblemente invisibilizadas tanto por ser migrantes como por pertenecer a 
diversidades de género, evidenciando una cultura heteronormativa en que 
se propicia un ambiente de hostilidad.

Este contexto, tal como señala la investigación de Blukacz et al.(2022) favorece 
la expresión de problemáticas de salud mental en especial trastornos de 
ansiedad y depresión, las que se ven aún más complejizadas por el escaso 
acceso a los sistemas de salud y en especial de salud mental con que cuentan.
Las dificultades planteadas, ponen de manifiesto un espacio socio cultural 
que evidentemente afecta las experiencias de los migrantes y que, implica 

del 50% de jóvenes de las minorías sexuales y de género han reportado un 
aumento en síntomas de ansiedad y depresión (Ormiston y Williams, 2022).

Esto es aún más relevante si se considera la relación con las tasas de suicidio, 
siendo la cuarta causa de muerte en la población entre 15 y 29 años y que 
la población LGTB+ presenta tasas más altas de pensamientos e intentos de 
suicidio (Marzetti et al., 2022; McCann y Brown, 2019; Meyer, 2003), además 
de ansiedad, abuso de sustancias, trastornos alimentarios y otras afecciones 
por vivir en contextos que promueven el estrés, las discriminaciones 
homofóbicas, experimentar aislamiento social y soledad (McCann y Brown, 
2019). 

Considerando lo anterior, las investigaciones actuales plantean que el 
sentido de vida puede otorgar a los jóvenes una estabilidad general frente a 
los cambios y desafíos aportando coherencia, motivación y significado a las 
decisiones que toma. Así, a través de la revisión efectuada, se ha encontrado 
que los adolescentes que presentan un mayor sentido de vida tienen mejores 
niveles de satisfacción con la vida y autoestima (Brassai et al., 2011).

Se propone el sentido de vida como un factor que protege al individuo contra 
el pensamiento negativo repetitivo causado por una amplia clase de factores 
estresantes, puesto que minimiza el efecto de situaciones que amenazan 
al sujeto otorgando una capacidad de análisis más amplia a las situaciones 
que le acontecen, disminuyendo la angustia subjetiva y los pensamientos 
negativos que tienden a surgir en situaciones adversas (Groleau et al., 2013; 
Debats, 1996; Steger et al., 2009; Boyraz y Efstathiou, 2011; Steger et al., 2008; 
Emmons, 1999; De Dreu et al., 2009; Peterson, 1999 en Ostafin y Proulx, 2020). 

De esta manera, propiciar el desarrollo del sentido de vida puede constituirse 
en un elemento que no solo promueve la coherencia interna sino como una 
herramienta de autoprotección que permite superar situaciones adversas, 
lograr mayor satisfacción personal, autosuficiencia, autoconfianza y 
autoestima (Shahhosseini et al., 2021).

CONCLUSIONES
Este artículo presenta una revisión bibliográfica sobre la construcción de 
identidad, las personas LGTB+ y el sentido de vida. En primer lugar y según 
lo revisado, podríamos señalar que los desarrollos actuales plantean que 
la construcción de la identidad es un proceso no solo individual como se 
argumentaba desde las teorías más clásicas, sino que corresponde a un 
proceso social que se refiere a la construcción, reconocimiento y aceptación 
de características personales autopercibidas por el sujeto y su entorno como 
elementos distintivos. 



que le otorgara mayor trascendencia a las decisiones personales. Esto es 
relevante a la hora de constatar que en Chile, las condiciones que viven los 
migrantes propicia la manifestación de cuadros ansiosos y depresivos. Siendo 
la salud mental un recurso poco accesible, el desarrollo y fortalecimiento del 
sentido de vida en los sujetos puede ser clave para contar con los recursos 
personales necesarios para enfrentar escenarios de alta demanda personal. 

Finalmente, se podría señalar que en contextos heteronormativos como en 
los que vivimos, propiciar instancias que permitan la generación de grupos 
de pertenencia y la construcción de una identidad provista de una autoestima 
positiva que permita la auto aceptación del sujeto y el desarrollo de un 
sentido de vida que le otorgue coherencia a su manera de vivir las distintas 
experiencias.  Este se constituiría en un factor protector que le permitiría a 
las personas LGTB+ enfrentar las dificultades y hostilidades en que habita 
con menores riesgos de presentar dificultades en su salud mental.
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