
RESUMEN
Las migraciones han sido un tema relevante durante los últimos años en 
Chile, donde la migración LGBTI+ cobra relevancia debido a las intersecciones 
particulares de estructuras de poder en las que se sitúan estas experiencias 
de vida. Por ello, el objetivo del presente escrito es comprender la 
articulación de las diferentes estructuras de exclusión que interactúan 
durante el trayecto migratorio de personas LGBTI+, y cómo éstas propician 
la emergencia de futuros posibles mediante las resistencias, permitiéndoles 
tomar un rol activo en la transformación y construcción de subjetividades 
a través de diversos mecanismos. En base a una revisión de entrevistas y 
material teórico, se concluye que al momento de analizar las resistencias 
migrantes LGBTI+ es relevante considerar las experiencias en los trayectos 
migratorios, las distintas formas de articulación activista y la arista afectiva 
del activismo, incluyendo en esta última los afectos como los  agotamientos 
experimentados.

Palabras clave: Migración LGBTI+. Activismo. Resistencias. Afectividad. 
Violencias interseccionales.
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RESUMO
As migrações têm sido um tema relevante nos últimos anos no Chile, onde 
a migração LGBTI+ tornou-se relevante devido às interseções particulares 
de poder nas quais essas experiências de vida estão localizadas. Por isso, o 
objetivo deste artigo é entender a articulação das diferentes estruturas de 
exclusão que interagem durante a jornada migratória das pessoas LGBTI+ 
e como isso promove a emergência de um futuro possível por meio da 
resistência, permitindo-lhes desempenhar um papel ativo na transformação 
e construção de subjetividades através de vários mecanismos. Com base 
na revisão de entrevistas e material teórico, conclui-se que ao analisar a 
resistência dos migrantes LGBTI+ é relevante considerar as experiências 
nas jornadas migratórias, as diferentes formas de articulação ativista e a 
afetividade do ativismo de borda, incluindo nesta última o afeto como o 
esgotamento experimentado.

Palavras-chave: Migração LGBTI+. Ativismo. Resistência. Afetividade. 
Violência interseccional. 

INTRODUCCIÓN

Apuntes respecto a las migraciones

La migración ha sido un tema de especial relevancia durante los últimos 
años en Chile, lo que ha implicado diversos conflictos a nivel social, político y 
económico, los cuales arrastran crisis humanitarias que aún no han podido 
ser resueltas (ACNUR, 2020; Gamboa y Berríos, 2022). En este contexto, la 
migración LGBTI+4 cobra especial relevancia debido a las diferentes formas 
en que se manifiestan las estructuras de exclusión, ya sea por género, 
orientación sexual, etnia, raza, entre otras; situando a aquellas experiencias 
de vida en una relación compleja entre las dificultades que implica cruzar 
fronteras territoriales y sexuales.

Las experiencias migratorias en el mundo han dejado ver que son muchas 
las razones por las cuales las personas migran, siendo las más comunes el 
trabajo, la familia y los estudios, pero también los conflictos al interior de 
sus países, persecución y desastres (OIM, 2020). De este modo, la búsqueda 

4 Se utiliza el acrónimo LGBTI+, haciendo referencia a la población perteneciente a la diversidad 
sexual, entendiéndose como: Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales. Si bien estos 
últimos no se encuentran representados en las entrevistas y análisis, se les incluye dentro del 
acrónimo como una forma de visibilización, reconociendo que dicha población también experimenta 
situaciones de violencia y vulneraciones durante el trayecto migratorio.



de una mejor calidad de vida también se vuelve un factor relevante, lo que 
interviene directamente en determinantes de tipo social, económico y hasta 
político (Gutiérrez, Romero y Briones, 2020). 

En el mundo, 272 millones de personas son migrantes, lo que corresponde 
a un 3.5% de la población mundial (OIM, 2021). En Latinoamérica, estos 
procesos han producido cambios poblacionales en distintos países, siendo 
Chile un país de destino que ha cobrado especial relevancia durante los 
últimos años, contando actualmente con 1.462.103 migrantes residiendo en 
su territorio al año 2020 (UNHCR, 2020). Complementando esta cifra, existen 
2.060 personas con estatus de refugiado en el país, con 8.092 solicitantes de 
asilo durante el año 2020 y 7 solicitudes aprobadas en ese año (Departamento 
de Extranjería y Migración, 2021). 

Particularmente, en el caso de las personas migrantes LGBTI+ es posible 
evidenciar, tal como mencionan Bula y Cuello (2019), que el abandono de 
sus hogares y países frecuentemente guarda relación con la violencia que 
experimentan basada en su identidad de género y orientación sexual, 
además de la discriminación y/o acoso que enfrentan a manos de actores 
estatales, sus familias o comunidades, por lo que el proceso migratorio está 
atravesado por la necesidad de sobrevivir.
 
Respecto a esto y referido a las migraciones internacionales, el Comité de 
Derechos Humanos ha establecido que los principios del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos se aplican sin discriminación a la población 
LGBTI+, interpretando que la referencia al sexo en el artículo 26 incluye la 
orientación sexual. Asimismo, el Comité de Derechos Económicos y Sociales 
prohíbe la discriminación por razones de orientación sexual. Por tanto, los 
Estados deben garantizar la protección de todas las personas LGBTI+ dentro 
de sus territorios, tal y como se establece en ambos tratados (OIM y IPPDH, 
2017).

Aunque podría considerarse que ha existido un avance en materia de 
expansión de derechos de la comunidad LGBTI+ en América Latina, esta 
población continúa migrando hacia países que otorgan mayor acceso a 
derechos (OIM y IPPDH, 2017). En este sentido, se hace relevante considerar 
cómo las experiencias de vida de las personas LGBTI+ influyen en sus 
decisiones de migrar, incorporando la arista de las violencias experimentadas, 
normativas estatales y estrategias de resistencia.

La premisa que guiará el escrito es que, al momento de analizar las resistencias 
migrantes LGBTI+, es relevante comprender lo que está más allá de las 
formas de articulación, incorporando los trayectos migratorios y los aspectos 
afectivos al análisis. Para entender cómo, mediante el uso de las violencias se 
configuran dispositivos de exclusión, que hacen que algunas vidas sean más 
inteligibles que otras mediante la heterocisnormatividad y sus tecnologías 
de gobierno. En este sentido, se busca abordar la relevancia de alcanzar 



una comprensión de las resistencias migrantes LGBTI+ que consideren las 
experiencias en los trayectos migratorios, las distintas formas de articulación 
activista y la arista afectiva del activismo, considerando así tanto los afectos 
como agotamientos experimentados dentro de este.

A partir de ello, surge como interés el reconocimiento de la violencia durante la 
trayectoria migrante de personas LGBTI+, siendo necesario comprender que 
las estructuras de dominación y exclusión impactan de manera significativa 
en las experiencias de vida de las personas. Donde el racismo, la situación 
migratoria, la posición de clase, entre otras, se constituyen como ejes de 
diferenciación atravesados por una impronta de género, que marginan 
a ciertos grupos, por lo que se considera pertinente el uso de una mirada 
interseccional que permita observar las relaciones sociales a partir de este 
cruce de desigualdades (Asakura y Torres, 2013). 

En ese sentido, resulta necesario profundizar en reflexiones que vinculen la 
violencia en el trayecto migratorio -entendiendo que dicho proceso contempla 
salida, desplazamiento y estancia en el país receptor; simultáneamente con 
la posibilidad de observar la resistencia, ya que se reconoce la existencia 
de una relación multidireccional entre ésta y el poder (Foucault, 2007). De 
este modo, la transformación y construcción de subjetividades permite la 
emergencia de futuros posibles, siendo el activismo y la vinculación con 
redes de apoyo uno de los mecanismos utilizados por quienes migran como 
un medio para resistir. 

Con esto, se apunta hacia el uso de una óptica que permita visualizar cómo 
la conjunción de factores de exclusión, implica la existencia de experiencias 
diferenciadas del habitar, que propician la construcción de ideales normativos 
dentro de las realidades sociales. Los que empujan a quienes no calzan con 
estos imperativos a una expulsión del territorio, ya sea en sus márgenes 
geográficos como de inteligibilidad. Estas experiencias se construyen en 
torno a normatividades, las que se articulan en torno a estructuras de 
exclusión heterocisnormativas; siendo comprendidas desde una “mirada 
más amplia, compleja y política que problematiza el estatus de normalidad 
y naturalidad de la heterosexualidad como matriz de ordenamiento social” 
(Galaz, Troncoso y Morrison, 2016, p. 97). 

Bajo esta lógica, se busca destacar que la orientación sexual y el género (en este 
caso, heterosexualidad e identificarse como cisgénero), sustentan regímenes 
sociopoíticos que promueven una relación de poder desigual, que quita el foco 
de los hechos individuales de odio, volcándose al cuestionamiento hacia las 
estructuras sociales que posibilitan que estos se produzcan (Galaz, Troncoso 
y Morrison, 2016). Vinculado a lo anterior, se abordaron las resistencias,tanto 
colectivas como cotidianas, como una arista clave dentro de la comprensión 
de las estructuras de exclusión, comprendiendo el vínculo indisoluble entre 
el poder y la posibilidad de resistencia a este (Foucault, 2007). En base a ello, 
se llevó a cabo una revisión de diversas conceptualizaciones en torno a las 



resistencias y su potencial de incidencia dentro de los contextos sociales, 
con el fin de producir ejercicios de memoria y proyección de nuevos futuros 
posibles.

De este modo, se realizó una revisión bibliográfica y teórica respecto a 
abordajes en torno a las migraciones LGBTI+ en el mundo, centrado en las 
experiencias de violencias que motivan a las personas a salir de sus países de 
origen, además de sus trayectos migratorios y llegada a países receptores. 
Por medio de la realización de entrevistas cualitativas a activistas migrantes 
LGBTI+, se llevó a cabo una revisión de contenidos de la información 
obtenida, sustentado en una codificación construida en torno a los conceptos 
explorados anteriormente. Con ello, se propone una conceptualización teórica 
de aspectos relevantes al momento de abordar las resistencias migrantes 
LGBTI+ construida en torno a los trayectos migratorios, las articulaciones y 
resistencias, y la afectividad como espacio de acompañamiento.

VIOLENCIAS, NORMATIVIDAD Y RESISTENCIA: 
ABORDAJES RESPECTO A LA MIGRACIÓN LGBTI+
A partir de la necesidad de leer las trayectorias migrantes LGBTI+ desde 
un enfoque que posibilite observar distintas dinámicas de violencia en las 
experiencias de vida, es que resulta necesario incorporar como herramienta 
teórico-conceptual la interseccionalidad. A través de esta perspectiva, se podrá 
vislumbrar diversos ejes de diferenciación que se articulan en estructuras 
de exclusión que impacta en la vida de las personas LGBTI+ que deciden 
migrar, así como también, la manera en que tales ejes interseccionan en sus 
trayectorias de vida. 

Se comprenderá la interseccionalidad como un instrumento que permite 
analizar la complejidad de la realidad social (Hill Collins y Bilge, 2016) por 
medio de la comprensión de la existencia de distintos ejes de subordinación, 
los cuales se entrecruzan a partir de ciertos contextos y experiencias, 
reconociendo mediante dicho proceso analítico, que en el tejido social operan  
diversos dispositivos que posibilitan la desigualdad e inequidad social. 

De este modo, al buscar comprender la complejidad de la migración LGBTI+, 
es preciso exponer aquellos ejes que marcan las experiencias migrantes y que 
los posicionan desde una situación de marginalidad social. Así, se reconoce 
que la interseccionalidad corresponde tanto a una perspectiva teórica como 
metodológica, la cual da cuenta de aprehensión cruzada de las relaciones 
de poder (Viveros, 2016) y, por tanto, permite reconocer distintas formas de 
exclusión, desigualdad y jerarquización en la sociedad (Hill Collins y Bilge, 
2016).

De igual modo, esta herramienta permite exponer que existen categorías de 
diferenciación que son socialmente construidas y reproducidas (Magliano, 



2015), posibilitando la teorización respecto a los modos en que los grupos 
y dispositivos dominantes producen y mantienen sus privilegios. Al mismo 
tiempo, esta herramienta pone de manifiesto aquellas experiencias que se 
posicionan en el exterior de lo normado, dando visibilidad a diversas formas 
de vivir y habitar la realidad social (Platero, 2014), así como el constante 
enfrentamiento a las relaciones de poder y sus estructuras de dominación  
(Magliano, 2015). 

Es preciso destacar que la incorporación de la interseccionalidad en los 
estudios de violencia no responde a una mera sumatoria de vulnerabilidades 
y/o discriminaciones, sino que se busca reconocer que los elementos 
presentes en las desigualdades juegan roles determinados en las experiencias 
de las personas y sus contextos mediante las jerarquías de diferenciación 
que operan en estos (Guzmán Ordaz y Jiménez Rodrigo, 2015). Además, 
dichos elementos no son estáticos, pues se modificarán en la medida en que 
existan cambios en los trayectos de las personas, así como de sus contextos 
socioespaciales (Valle, 2016).

Aproximaciones a las violencias hacia migrantes LGBTI+

Con lo expuesto anteriormente, las lecturas sobre la violencia que recibe 
la población migrante LGBTI+ pueden ser abordadas desde dos aristas, 
tanto desde la violencia que viven en sus países de origen (que los motiva a 
migrar hacia otros), como desde la violencia que experimentan en los países 
receptores hacia los que viajan.

A través de la literatura es posible identificar que las personas LGBTI+ reciben 
discriminación y rechazo desde diferentes ámbitos. Entre las principales, se 
encuentra la violencia que reciben en el hogar (Lothwell, Libby y Adelson, 2020), 
siendo la familia una institución clave al momento de configurar experiencias 
desde la diferencia, puesto que la no aceptación de la orientación sexual 
e identidad de género puede trascender a dinámicas de violencia directa 
(Vélez, 2019). En esa línea, Vélez (2019) dirá que la violencia intrafamiliar 
se manifiesta como una respuesta ante la ausencia del desarrollo de la 
sexualidad e identidad como socialmente se espera, es decir, cuando no se 
ajusta a la heteronorma.

Otro ámbito en donde la población LGBTI+ experimenta violencia y 
discriminación es en el ámbito laboral, lo que da cuenta de las brechas de 
acceso al trabajo formal de la comunidad trans, debido a la problemática que 
representa tanto la estigmatización (Borella et al.,2018), como las posibles 
discordancias que puedan existir entre su identidad o expresión de género y 
sus documentos de identificación. Ahora bien, pese a que tales documentos 
estén actualizados al género con el que se identifican, las situaciones de 
discriminación en el acceso a trabajo o dentro de los espacios laborales se 
mantienen (Cordero y González, 2020). A pesar de la discriminación laboral 
y las diferentes violencias que experimentan las personas LGBTI+ en esta 



área, la cantidad de denuncias por dichas violencias es baja, ya que estas 
no obtienen los resultados esperados, y muchas veces tienen consecuencias 
negativas para los denunciantes (Carcedo et al.,  2016).

El sistema educativo es otro entorno identificado en la literatura donde 
las personas LGBTI+ experimentan violencia (Núñez y del Río Marín, 2019), 
mostrando una prevalencia de ésta hacia las juventudes trans (Pérez 
Fernández et al.,  2021).  Chile no es la excepción en este panorama, ya que 
según los resultados de la encuesta T –realizada por Organizando Trans 
Diversidades (OTD)– es posible constatar que un 40% de las personas 
encuestadas experimentó discriminación en su entorno escolar, siendo las 
formas de discriminación más frecuentes el cuestionamiento a la identidad 
de género y la agresión verbal (OTD Chile, 2017). 

Así, es posible visualizar qué ámbitos clave dentro de la obtención de 
estabilidad económica (educación y trabajo), son entornos importantes en 
donde se reproduce violencia hacia personas LGBTI+, lo cual afecta diferentes 
aspectos de sus vidas y las posibilidades de una mejora en su calidad de vida.
Otra característica relevante dentro de la literatura es la violencia directa que 
experimentan activistas LGBTI+, detallando las experiencias de violencia y 
discriminación de activistas trans. Destacando que estos hechos  constituyen 
un antecedente primario dentro de la decisión de migrar hacia otros territorios, 
debido al miedo constante a ser víctima de crímenes de odio, que pueden 
ir desde ataques físicos (Forcada y Winton, 2018), hasta la muerte (Soriano 
y Gutiérrez, 2016). Bajo estas circunstancias, la supervivencia se vuelve un 
motivo importante para el tránsito migratorio, puesto que se evidencia un 
alto grado de impunidad de los crímenes y violencias que experimentan 
las personas LGBTI+, llevándolas a salir de sus países por la necesidad de 
mantenerse con vida (Lucero, 2019).

A nivel estructural, los Estados producen y reproducen violencia desde 
diferentes perspectivas, ya sea mediante la persecución y criminalización 
directa a personas LGBTI+, así como el no brindar una protección efectiva 
frente a la discriminación y la LGBTIfobia que puedan experimentar, tanto en 
sus países de origen (Alessi, Kahn, y Chatterji, 2016; Bhagat, 2020) como en el 
de llegada (Round y Kuznetsova, 2016). Con esto, es posible reconocer que la 
violencia estatal puede ser tanto una persecución activa, como una elección 
de no acción respecto a la protección de las personas LGBTI+, propiciando 
así que se produzcan situaciones de exclusión por falta de intervención 
(Vitikainen, 2020).

Sexilio

En este contexto, el concepto de sexilio resulta apropiado para comprender 
las dinámicas de migración de personas LGBTI+, ya que permite reconocer 
el fenómeno particular de exilio por orientación sexual y/o identidad 
de género. Donde aquellas personas que no se ajustan a los marcos 



ersecución y violencia que viven en sus entornos (Zúñiga, 2020). Este exilio 
sexual, como lo denomina Galván (2020), pone de manifiesto la problemática 
en que habitan las comunidades LGBTI+ al tener que modificar sus historias 
de vida, trasladándose geográficamente en busca de mayores libertades. 
En esta línea, Ríos (2020) ampliará esta definición añadiendo que, en este 
movimiento transfronterizo, existe una vía de resistencia, ya que se desea 
desarrollar la propia existencia en espacio en donde se les reconozca como 
cuerpos válidos, se les proteja y garantice derechos.

Por otro lado, las comprensiones de la violencia no acaban dentro de los 
límites territoriales/políticos de los países de origen de los migrantes LGBTI+, 
pues dentro de su proceso de trayecto, ingreso y permanencia a nuevos 
territorios se encuentran con dificultades diversas, como el acceder al estatus 
de refugio en caso de quienes son solicitantes del mismo y las construcciones 
de una idea de “falsos” solicitantes de refugio LGBTI+ en base al escrutinio 
de las identidades y orientaciones sexuales dentro de márgenes normativos 
que adoptan la forma de disciplinamiento de las experiencias vividas (Koçak, 
2020).

Siguiendo esta idea, Aurora Perego (2021) expone sobre la situación española 
y la población migrante latina que solicita refugio a causa de su orientación, 
identidad y/o expresión de género. Entre las principales conclusiones a las 
que llega la autora, se destaca que las solicitudes de refugio son rechazadas 
principalmente por dos motivos: falta de pruebas de que exista violencia 
o peligro inminente en el país de origen y que las legislaciones del país de 
origen no criminalicen directamente la diversidad sexual. A raíz de esto, 
la autora manifiesta que la población latina migrante LGBTI+ se enfrenta 
constantemente al conflicto de credibilidad respecto de las causas de su 
migración, teniendo que negociar sus propias identidades para ajustarse a 
los discursos hegemónicos de lo que se considera como diversidad sexual 
(Perego, 2021).

El conflicto de credibilidad en las solicitudes de refugio también se refleja en 
otros contextos de la Unión Europea, como los países de Europa Central y 
Oriental, que suelen ser más hostiles en el tratamiento de políticas vinculadas 
a la comunidad LGBTI+. Al igual que en el caso español, los países de Europa 
central rechazan las solicitudes de refugio por falta de pruebas de la situación 
de violencia en el país de origen; a esto se suma el requerimiento de pruebas 
respecto a la identidad de género y orientación sexual, en donde hasta hace 
poco tiempo, era necesario presentar informes psicológicos, certificados 
médicos u otras pruebas, para acreditar la pertenencia a la comunidad 
LGBTI+ (Śledzińska-Simon y Śmiszek, 2013).

Otro conflicto que enfrenta la población migrante LGBTI+ que solicita 
refugio, corresponde al rechazo de sus solicitudes, apelando al principio 
de ‘discrecionalidad’ (Jansen y Spijkerboer, 2011; Jansen, 2013; Kanstroom, 
2008), en este caso, los tribunales encargados de aceptar o rechazar dichas 



solicitudes argumentan que las personas LGBTI+ no corren un peligro 
inminente en sus países de origen si es que fuesen discretos respecto a su 
orientación sexual y/o identidad/expresión de género, por lo que la aplicación 
a refugio no es necesaria.

Violencias interseccionales

En ese sentido, resulta pertinente, al momento de leer las trayectorias 
migrantes LGBTI+, el uso cde la idea de violencias interseccionales, el cual, 
tomando como antecedente la propuesta interseccional, corresponde a 
la relación recíproca entre diversas causas de discriminación (Cavalcante 
Carvalho, 2018). Dicho de otro modo, hace referencia a las formas en que 
distintos cruces de discriminación, ya sea por género, orientación sexual, 
identidad de género, nivel socioeconómico, entre otros, empuja a poblaciones 
hacia la marginalidad, haciendo que sus experiencias de vida se construyan 
a partir de la discriminación y exclusión en contextos sociales específicos 
(Jones, 2020). 

De este modo, se entiende que el desplazamiento humano no se sustenta 
únicamente en necesidades económicas, sino que convergen diferentes 
factores en la decisión de migrar, entre ellos la propia supervivencia. En 
base a ello, las migraciones pueden ser de carácter voluntario o forzoso. 
En el último caso, los elementos que están detrás de dicho desplazamiento 
pueden estar vinculados a conflictos bélicos o políticos; pero también a una 
estructura social hostil hacia la comunidad LGBTI+, al punto en que sus 
vidas se ven amenazadas, siendo necesario migrar hacia lugares con mayor 
aceptación para buscar asegurar su bienestar. 

Con lo descrito anteriormente, se reconoce que las violencias atañen tanto 
una arista interpersonal, vinculando las diferentes formas de discriminación 
y exclusión que puedan vivir las personas LGBTI+ en sus comunidades y 
familias; como estructural y de composición de los Estados, poniendo especial 
atención a las condiciones institucionales que propician la ocurrencia de estos 
actos y la reproducción de estas condiciones para mantener este modelo de 
exclusión. 

De este modo, las lógicas de indeseabilidad de ciertos tipos de migrantes 
–como los migrantes LGBTI+– los sitúa en una posición de desventaja en 
un marco de jerarquía social heterocisnormativa, la cual está estructurada 
por medio de construcciones normativas que hacen inteligible o no una 
determinada lógica de habitar lo social en base a su adaptación a la norma. 
Con ello, se torna relevante la apuesta  de llevar a cabo una revisión de 
las formas en que es posible responder a la violencia, considerando que 
la resistencia es una potencialidad que permite a las personas migrantes 
LGBTI+ hacer frente a las estructuras de exclusión por medio del activismo, 
buscando destacar las diversas formas en las que se construye ciudadanía y 
se lucha por los derechos.



Otredades y fronteras

Estas prácticas, articuladas desde una lógica heterocisnormativa, idealizan 
determinadas formas de vida (Butler, 2006), lo que construye posiciones 
de otredad en torno a quienes no encajan dentro de esta norma ni son 
inteligibles bajo su lógica (Alonso, Zurbriggen y Herczeg, 2007; Ewald, 1991). 
En base a esto, se producen fronteras y dimensiones restrictivas en torno a lo 
que se delimita como normal y anormal (Sabsay, 2011), construido en torno 
a una institucionalización del género, clase, nacionalidad, orientación sexual, 
raza, entre otras; como categorías que sustentan regímenes de exclusión en 
torno a producciones discursivas sistemáticas, que operan en niveles micro 
y macrosociales (Brah, 2011).

Retomando lo expuesto anteriormente, es relevante comprender que estas 
jerarquías de desigualdad no se construyen como posiciones atemporales 
y estáticas, sino que se encuentran situadas en contextos que ofrecen 
posibilidades de variación (Rodo-Zárate, 2021); lo cual implica que una parte 
clave de la comprensión de las relaciones de poder, es la posibilidad de 
articular resistencias frente a ellas (Foucault, 2007). 

Esta perspectiva en torno a las estructuras de poder resulta relevante, pues 
destaca la capacidad de acción de las personas y/o colectivos, entendiéndolas 
más allá de posiciones fijas de vulnerabilidad (Sabsay, 2018); generando así la 
posibilidad de comprender a las personas como agentes activos que cuentan 
con la capacidad de incidir en sus contextos y comunidades (Butler, Gambetti 
y Sabsay, 2016).

Resistencias personales y colectivas

En base a lo anterior, es clave reconocer que a través de sus desplazamientos, 
las personas migrantes LGBTI+ articulan diversas formas de enfrentar las 
dinámicas de exclusión y violencia que se manifiestan en sus realidades. 
Estas prácticas de resistencia pueden ser tanto personales como colectivas, 
permitiendo diversas articulaciones dentro de sus espacios sociales. 

En este sentido, la resistencia se comprende como aquellos mecanismos 
de acción y estrategias empleadas para hacer frente a las estructuras 
de exclusión, que permite construir nuevas formas de subjetividad y 
autorrepresentación (Córdoba, 2018). A su vez, estas pueden ser cotidianas, 
involucrando estrategias ocultas para enfrentar las estructuras de exclusión 
que operan en sus vidas, llevando a cabo acciones para sobrevivir al sistema, 
donde adherirse a los ordenamientos sociales mediante el ocultamiento de 
la propia identidad, no alude necesariamente a una falta de conciencia de las 
violencias que experimenta el colectivo, sino a una herramienta para buscar 
su subsistencia hasta que se genere la posibilidad de enfrentar abiertamente 
estos discursos hegemónicos (Scott, 2000). 



Al mismo tiempo, estas prácticas producen el uso de espacios libres dentro 
de los sistemas normativos que permitan mediar las dinámicas de opresión 
que experimentan, generando así acciones de resistencia no convencionales, 
ejercidas en lo público y lo privado. Estas puden ser prácticas ideológicas 
que ocultan su accionar o que, muchas veces, no tienen necesariamente un 
sustento ideológico que las apoye (de Certeau, 1996), sino un impulso por 
mediar los sistemas de exclusión para enfrentarlos y aliviar los espacios de 
exclusión que enfrentan. 

Por tanto, se plantea que la propia existencia se configura como un acto de 
resistencia a los sistemas de opresión que hacen que las vidas de las personas 
migrantes LGBTI+ no se hagan inteligibles. De tal manera, el visibilizarse y 
posicionarse frente al mundo cuestiona aquellas lógicas normativas que 
buscan reproducir un silenciamiento sistemático a sus experiencias. 

Por otra parte, las resistencias colectivas comprenden aquellas articulaciones 
llevadas a cabo por diversos grupos que, en conjunto, construyen estrategias 
para hacer frente a las estructuras de exclusión en base a la construcción de 
discursos y espacios comunes que generan conocimientos y reflexiones, que 
permiten esbozar nuevos futuros posibles (Tinoco-González, 2018). De esta 
manera, se comprende que las resistencias no solo permiten posicionarse 
en contra de las estructuras de exclusión que operan en las vidas de las 
personas migrantes LGBTI+, sino también visibilizar nuevas maneras de vivir 
y habitar el mundo donde estas estructuras de opresión ya no tengan cabida 
(Ben-Moshe, 2015).

Es en este punto que las dinámicas de resistencia de activistas migrantes 
LGBTI+ se vuelven un espacio clave de disputa contra las estructuras de 
violencia y exclusión que entrecruzan sus vidas. A raíz de lo expuesto, se 
han abordado las resistencias de estas personas dentro de sus países de 
origen, articulando organizaciones, agrupaciones y espacios de acción 
individual, destacando a su vez cómo estas experiencias muchas veces se 
encuentran mediadas por la violencia y ataques que enfrentan los activistas 
(Caribe Informativo, 2016). Otro momento relevante es el tránsito luego de 
la decisión de migrar, donde el espacio de inseguridad que puede implicar 
para muchos el viaje entre un país y otro hace que sea necesario organizar 
espacios de articulación colectiva, tales como las caravanas de migrantes, 
que buscan protegerse y sustentar sus necesidades dentro del viaje al país 
de destino (Rojas, 2020). 

Al mismo tiempo, dentro de los países de llegada se producen acciones 
colectivas de construcción de discursos, tanto individuales como colectivos, 
que buscan generar reflexiones y producir conocimientos (Tinoco-González, 
2018). Estas reflexiones a su vez se acompañan de representaciones 
estéticas que generan repercusiones más allá de los marcos nacionales 
gracias a su difusión digital, como es el caso de producción gráfica brasileña 
luego del asesinato de Marielle Franco, activista negra y lesbiana en Brasil, 



configurando peticiones de justicia y señalando implícitamente a aquellos 
que atentan contra las vidas de las personas negras LGBTI+ (Capasso, 2019). 
Otra estrategia relevante es el renombramiento de espacios públicos con los 
nombres de víctimas de violencia (en el caso brasileño, Marielle), como forma 
de dejar marcas de memoria en la ciudad que se vuelven hechos recordables, 
donde las manifestaciones estéticas y los espacios se ven atravesadas por 
relaciones de poder (Capasso, 2019). 

Otras formas colectivas de resistencia han sido la documentación de casos 
de discriminación y violencia, la organización de paneles o espacios de 
discusión sobre temas relevantes, eventos públicos para concientizar a la 
población y presión sobre entidades gubernamentales (Hernández, 2015). 
Además, se lleva a cabo la creación de medios de comunicación, espacios de 
educación colectiva y el uso del arte como ejercicio de reflexión y transmisión 
de mensajes políticos (Hernández, 2015). 

A su vez, la globalización y las tecnologías de información y comunicación 
(TIC), como elemento clave en la vida diaria, propician la existencia activismos 
que se enmarcan en la participación social a través de distintas plataformas 
digitales, donde éstas se constituyen como promotoras esenciales para la 
visibilización, y el cambio en la participación política y social de las personas 
migrantes LGTBI+. Estas al tener menos barreras en las TIC (foros, webs, 
redes sociales, entre otros), obtienen más acceso a la construcción colectiva 
de formas comunes de articulación en espacios autónomos por parte de los 
nuevos movimientos urbanos (Bula, Pérez y Castañeda, 2015). 

En este sentido, se comprende que toda manifestación de resistencia se 
encuentra inscrita en una relación de poder (Foucault, 2007), ninguna relación 
de sujeción es total, pues un requisito para la existencia de esta es la posibilidad 
de oposición. Lo anterior, posibilita la existencia de resistencias migrantes 
LGBTI+ frente a las violencias que experimentan, entregando formas de ver 
cómo se articulan distintas estructuras de exclusión que generan márgenes 
de existencia e inteligibilidad de formas posibles de habitar el mundo. 

Las resistencias se convierten en un elemento clave al momento de construir 
nuevas formas de subjetividad y autorrepresentación (Córdoba, 2018). Al 
respecto, Butler (2001; 2002) coincide en que una parte intrínseca de las 
relaciones de poder es la posibilidad de resistencia frente a ellas, añadiendo 
que las normas, como resultado de una red de relaciones de poder, 
pueden ser alteradas en base a los puntos de fuga que existen dentro de su 
construcción, dando cabida a la resistencia como elemento que permite su 
desplazamiento. 

Afectos y temporalidades en las resistencias

Finalmente, otro aspecto clave dentro de los ejercicios de resistencia son 
los afectos, donde las emociones son un elemento construido en base a la 



interrelación y reiteración de prácticas socioculturales, configuradas a partir 
de un constante movimiento de relaciones sociales que es atravesado por 
los afectos (Ahmed, 2004; 2015). Sobre esta base, las emociones configuran 
prácticas de resistencia en base a la capacidad de los sujetos de afectar y 
ser afectados por sus entornos relacionales (Macón, 2013), los cuales se 
encuentran configurados por las situaciones de exclusión que experimentan 
y la distribución desigual de estas, otorgando una corporalización a la 
experiencia de inequidad social (Rodó-Zárate, 2021). 

Al mismo tiempo, esta experiencia de desigualdad, que aloja en su interior 
diversas emociones y afectos, propicia el ejercicio de procesos de respuesta 
política y activismo como forma de enfrentar a las estructuras de exclusión, 
con el fin de generar nuevos escenarios posibles dentro de la sociedad 
(Mancini, 2016). Este proceso implica visibilizar a las normas como un 
elemento socialmente construido, cuya performatividad constante involucra 
la posibilidad de dar forma a su existencia como algo que no deviene de una 
relación alojada en lo natural del ser humano (Levitanus, 2022).

Con ello, exponer las maneras en que se producen regulaciones de la vida y 
permite la visibilización de nuevas formas de habitar el mundo que desafíen 
y cuestionen esta normatividad (Levitanus, 2022). Dando la posibilidad de 
comprender a las personas migrantes LGBTI+ como agentes sociales activos 
y no como sujetos pasivos y/o víctimas, sacando a la luz las potencialidades 
de resistencia (Schreuder, 2021) y de subversión de la normatividad de estos 
colectivos. 

Por su parte, estos afectos producen prácticas de memoria, la que no se 
comprende como un proceso de revisión historiográfica, sino como una 
construcción social que construye sentidos y significados mediante los que 
se interpreta el mundo (Ramos Delgado, 2013). Con ello, la memoria se 
entiende como aquellas formas en que se le da sentido al pasado, lo que se 
actualiza mediante el presente y los futuros que las diversas colectividades 
desean construir (Jelin, 2017). Así, este ejercicio de interpretación posibilita 
procesos cambiantes y móviles que transforman el pasado de un mero 
recuerdo a un ahora que se comprende y reinterpreta a raíz de elementos 
contextuales, sociales, temporales (Ramos Delgado, 2013), situados en un 
territorio, espacio y momento determinados.

A raíz de esto, se plantea que el pasado es más que una sucesión de hechos 
acontecidos en un determinado momento, transformándose en una fuente 
de sentidos e interpretaciones en las que se lee el mundo, anclado en las 
transformaciones sociales encausadas por diversos colectivos (Jelin, 2017), 
cuyo horizonte es el deseo de otras maneras en las que se pueda existir 
y habitar en el mundo, con lo que estas formas de leer la sociedad no se 
transforman en elementos indelebles, sino en factores contextualizados y en 
constante cambio (Haschemi, Kilian y Michaelis, 2014).



Con ello, las temporalidades son un último elemento clave al momento 
de comprender las experiencias y resistencias migrantes LGBTI+, pues 
posibilitan articular un análisis que entiende estas vivencias más allá de una 
polarización de la opresión y resistencia, abordándolas como elementos 
indisociables que se intersectan y construyen mutuamente (Domínguez Ruiz, 
2019). Lo anterior permite rescatar la relevancia de cómo se desea vivir y 
articular el futuro, aspirando a que este sea mejor que el presente  (Stella, 
Flynn y Gawlewicz, 2017).

HACIA UN MARCO CONCEPTUAL PARA 
LA COMPRENSIÓN DE LAS RESISTENCIAS 
MIGRANTES LGBTI+
Sobre la base de lo expuesto, se empleó una metodología cualitativa 
de revisión teórica que permitió articular categorías de revisión para 
conceptualizar el corpus teórico recopilado a partir de los datos recolectados 
a través de entrevistas en profundidad. Esta herramienta fue escogida debido 
a la posibilidad que brinda de obtener información verbal de la experiencia de 
vida de las personas entrevistadas (Riba, 2013), permitiendo un intercambio 
enriquecedor que contribuye a una comprensión multidimensional de la 
temática estudiada. 

Entre julio y septiembre del año 2021, se realizaron 7 entrevistas a activistas 
migrantes LGBTI+  de diversas nacionalidades, orientaciones sexuales e 
identidades de género, que desarrollaran diversos tipos de activismos desde 
la migración LGBTI+ como eje articulador de sus resistencias. El material 
recolectado fue trabajado desde el análisis de contenido como herramienta 
analítica que permitió la comprensión de diversos aspectos y fenómenos 
de la vida social (Andréu-Abela, 2001). Posibilitando el entendimiento y 
constitución de sentido (Ruiz, 2004) de lo mencionado por quienes participan 
de la conversación, generando así nuevos cruces de información que permitan 
abstraer y analizar la información encontrada. 

Apuntando hacia la construcción de un marco conceptual que permita 
comprender y analizar las experiencias y resistencias migrantes LGBTI+, 
se elaboraron codificaciones sociológicamente construidas que permiten 
una visión integral de estas vivencias, desde una base en la literatura 
revisada. En base a la incorporación de múltiples categorías que involucran 
diversas temporalidades dentro de la experiencia migrante, desde los 
motivos que definen la decisión de migrar hasta las expectativas a futuro 
que se construyen en torno a ella. Todo lo anterior se trabajó mediante 
una perspectiva postestructuralista, que comprende la interseccionalidad 
como una herramienta clave al momento de observar las articulaciones de 
diversos ejes de exclusión, que operan como mediadoras de la experiencia 
de las personas migrantes LGBTI+.



Con el fin de lograr lo propuesto, se planteó un levantamiento de datos 
mediante entrevistas en profundidad a activistas migrantes LGBTI+, o 
informantes clave pertenecientes a organizaciones que se dediquen a prestar 
ayuda o asesoría a migrantes LGBTI+. Se buscó, por tanto, reunir un corpus 
de datos que posibilite la realización de un análisis de contenido, que apunte 
a comprender las formas en que se construyen las resistencias migrantes 
LGBTI+, sus posibilidades de articulación y los impactos que tienen estos 
cruces de poder en los futuros posibles de quienes habitan el territorio.

En base a una revisión inicial de una muestra de tres entrevistas en 
profundidad a migrantes LGBTI+, se construyeron tres macro categorías de 
análisis, las cuales fueron empleadas como herramienta para orientar la 
revisión del corpus de datos restante. Es importante señalar que, si bien esta 
categorización inicial fue empleada como guía, no se ha pensado como una 
herramienta estática y final, pues esta fue revisada y adaptada continuamente 
con el fin de responder de la mejor manera posible a la información extraída 
del campo.

Trayectos migratorios:
procesos, experiencias

y violencias

Resistencias
migrantes LGBTIA+

Articulaciones y
resistencias: formas de

activismo migrante
LGBTIA+

Activismos afectivos:
acompañamientos y

agotamientos

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1. Marco conceptual para la comprensión de las resistencias 
migrantes LGBTI+



Se propone como dispositivo de observación de las resistencias migrantes 
LGBTI+ una herramienta que tome en consideración tres aristas (Figura 1): a) 
las experiencias dentro de trayectos migratorios, b) las articulaciones llevadas 
a cabo dentro de las resistencias y c) la afectividad dentro de los procesos de 
activismo. Con el fin de ilustrar algunas de las relaciones clave construidas 
al momento de articular esta herramienta conceptual para la comprensión 
de las resistencias migrantes LGBTI+, se han seleccionado algunas de las 
citas más relevantes extraídas de las entrevistas realizadas con activistas 
migrantes LGBTI+. 

En primer lugar, las experiencias vividas dentro de los trayectos migratorios 
se vinculan con una comprensión respecto a que las violencias de los Estados 
(entendidas como estructuras de exclusión), emergen como mecanismos 
que poseen su propia racionalidad y de la cual surgen estrategias de 
coacción que involucran técnicas, saberes y discursos. Estos promueven una 
conservación del estado de las cosas y que, finalmente, impactarán en los 
tránsitos de migrantes LGBTI+ al configurar lógicas normativas del habitar y 
la inteligibilidad de los sujetos. Como puede verse a continuación:

Las causas son muchas, desde personas que deciden migrar (...) 
pero si lo intersecciono específicamente con LGBT yo diría que 
huyendo un poco de la discriminación de sus propios países, 
que la situación no es la misma en todos los lugares (...) y allá 
por ejemplo percibo más discriminación de la que percibo acá, 
entonces se me ocurre que muchas personas pueden también 
estar huyendo de su situación (Activista bisexual migrante, 
entrevista, 20 de agosto, 2021).

Como persona migrante y como persona trans es una frontera 
muy transparente, muy endeble, muy frágil porque no sé si 
me discriminan por ser por ser trans también me discriminan 
por ser migrante como es una interseccionalidad que está muy 
presente en mi vida que después de cinco años yo no dejo de 
arrastrar (Activista hombre trans migrante, entrevista, 15 de 
agosto, 2021).

En este sentido, las experiencias vividas dentro de los trayectos migratorios 
se vinculan con las situaciones de vida que llevan a las personas a tomar 
la determinación de salir de sus países de origen, además de aquellas 
experiencias vividas dentro de su traslado y asentamiento dentro de los 
países a los que optan por migrar. Este es un elemento relevante debido 
a que permite ilustrar las diferentes estructuras de exclusión que operan 
dentro de las vidas de las personas, y cómo éstas articulan formas diversas y 
diferenciadas de habitar el mundo. 

En segundo lugar, se encuentran las articulaciones y resistencias llevadas a 
cabo, por los distintos tipos de organización en las que se desenvuelven las 
personas entrevistadas, asi como sus objetivos, fines, redes y herramientas. 



Con ello se aspira a comprender la manera en que las formas de organización 
varían, junto a las distintas caras que toma la resistencia hacia las violencias 
que se experimentan. Asumiendo una óptica que aborde tanto las estructuras 
de exclusión que se identifican, como las lógicas de la resistencia, situándose 
en una relación multidireccional de poder. Como puede verse a continuación:

Donde trabajo trato de conectar con la gente, sobre todo que veo 
que son parte de la comunidad o que son migrantes y conecto 
con ellos porque sé que no es fácil sentirte como un extraño en 
el trabajo o como el blanco fácil en el trabajo, entonces trato de 
hacer esta unión inmediata o esta conexión genuina - tampoco 
forzarla- y tratar de hablar temas que solo en la comunidad se 
tocan (Activista lesbiana migrante, entrevista, 29 de julio, 2021).

Vimos la necesidad de que ya el activismo que hacíamos 
nosotros no solamente era para maricos, maricas y lelas, sino 
para nuestra propia gente migrante ¿no? que tenía dificultad (...) 
vimos la necesidad de nosotros mismos de hacer un activismo 
de migrantes para migrantes y de refugiades para refugiades 
(Activista hombre trans migrante, entrevista, 25 de junio 2021).

En este sentido, las articulaciones entre redes de personas migrantes 
LGBTI+ han sido un espacio importante donde establecer puntos de 
encuentro y luchas conjuntas. Ya sea en ámbitos cotidianos, como pueden 
ser conversaciones informales donde se busca dar apoyo a quienes se 
encuentran en situaciones similares; o en la creación de redes de activismos 
colectivos, donde se produzca una confluencia de experiencias y opiniones 
que se articulan dentro de un mismo horizonte de incidencia, con el fin de 
mejorar la situación que viven y luchar por sus derechos.

Finalmente, los activismos afectivos buscan dar cuenta de los procesos 
tanto intersubjetivos, como de trayectoria de vida que pueden implicar 
las resistencias así como el ejercicio de la labor activista, tomando en 
consideración el desgaste socioemocional que involucra el trabajo 
organizacional, las maneras de gestión del tiempo, el agobio frente a la 
discriminación, entre otros. De este modo, se busca reconocer cómo estas 
experiencias configuran futuros posibles, haciendo algunas vidas inteligibles 
o impulsando a otras hacia la expulsión del territorio debido al desgaste que 
implica la lucha constante por resistir. Como puede verse a continuación:

Encuentro sumamente importante quizás el juntarnos entre 
nosotres mismes a contenernos, a darnos cariño, a darnos afecto 
igual que se nos ha negado tanto dentro del sistema, como que 
igual es muy necesario empezar a trabajar desde el reivindicar 
nuestras existencias y como también el exigir como el respeto, 
como el empezar a darnos cuentas de que somos merecedores 
de muchas cosas (Activista mujer trans migrante, entrevista, 16 
de agosto 2021).



Me obligan, me obligan a tener que hacer activismo, me obliga a 
tener que ir al registro civil me obligan a tener que empapelarme, 
me obligan a tener que luchar (...) me afecta la salud mental, eso 
es lo que me tiene como mal (Activista hombre trans migrante, 
entrevista, 15 de agosto 2021).

Es posible evidenciar que, si bien los activismos son un espacio de apoyo 
relevante, el mantenerse en una situación de resistencia frente a las 
estructuras de exclusión que enfrentan las personas migrantes LGBTI+ genera 
una tensión constante que produce malestares o afectaciones negativas 
hacia su bienestar. Lo que se vincula con la necesidad de establecer espacios 
afectivos, donde el cariño y el apoyo mutuo entre personas que comparten 
experiencias similares, brinda la posibilidad de contribuir a resignificar estos 
procesos.

Todo lo anteriormente mencionado, tiene como objetivo visibilizar cómo las 
lógicas del poder y las estructuras de exclusión configuran lógicas del habitar 
el territorio inteligibles, sujetos deseables y posibilidades de vida. Al mismo 
tiempo que construyen lógicas de indeseabilidad, que buscan la salida de 
otros tipos de sujetos que no se ajustan a la lógica heterocisnormativa del 
Estado. 

De esta forma, se reconoce que el Estado utiliza estrategias, procedimientos 
e instituciones que buscan mantener una dominación hegemónica actuando 
sobre la población, donde la violencia se presenta como un instrumento. 
Por tanto, la violencia estatal se constituye como un medio para conservar 
dicha hegemonía, normalizando prácticas de exclusión y prescindibilidad de 
ciertos grupos, convirtiéndolos en foco de la violencia (Calveiro, 2008). 

CONCLUSIONES Y PROYECCIONES
La finalidad de esta propuesta es articular la construcción de un dispositivo 
que permita observar la complejidad en la interacción de las resistencias 
migrantes LGBTI+.

Al comprender estas como actos que van más allá de lo visible respecto a las 
oposiciones frente a las violencias, se posibilita el reconocimiento de que al 
interior de estas se construyen afectos y relaciones multidimensionales con 
las estructuras de poder a las que se enfrentan.  

En este sentido, mediante el análisis de contenido a entrevistas 
semiestructuradas realizadas a activistas migrantes LGBTI+, se construyó 
un esquema que considera tres dimensiones principales de análisis, 
incorporando los trayectos migratorios y lo afectivo como herramientas que 
permiten complementar las nociones que emergen respecto a las prácticas 



de resistencia y las maneras en que las personas migrantes LGBTI+ se 
articulan a través de los activismos. 

La incorporación de lo afectivo como una arista relevante al momento de 
comprender las resistencias migrantes LGBTI+, resulta una arista relevante 
pues en los análisis preliminares pudo encontrarse que, si bien el activismo 
genera distintas puertas que permiten la construcción de redes de apoyo 
colectivas; al mismo tiempo implica una carga emocional. Esta se deriva 
de la necesidad de mantenerse luchando constante y activamente contra 
diversas exclusiones en distintos ámbitos de sus vidas, desde lo cotidiano a 
las macroestructuras de la sociedad. 

De este modo, que el activismo se construye como una herramienta de 
resistencia frente a los dispositivos de exclusión. Al mismo tiempo que 
configuran futuros posibles o experiencias inteligibles dentro de los 
parámetros normativos; que mediante el uso de dispositivos gubernamentales 
discursivos y saberes, posibilitan la existencia de una frontera de deseabilidad. 
Lo cual genera un agotamiento en quienes resisten, aunque esto no implica 
que dichas prácticas de resistencia dejen de llevarse a cabo, pero sí puede 
involucrar una expulsión silenciosa e indirecta mediante la transgresión y 
negación de los derechos.

Por último, se considera que las violencias que experimentan personas 
migrantes LGBTI+ en sus trayectos corresponden a una estrategia de exclusión 
que, por medio de diversos dispositivos, busca ajustar la permanencia de 
las personas en el territorio a parámetros de deseabilidad, en este caso 
la heterocisnormatividad. Construyendo, a través de dicha lógica, sujetos 
indeseables que no se hacen inteligibles dentro de la política y que deben, 
tal como se señaló por parte de las diversas personas entrevistadas, luchar 
y luchar, pues si no se articulan y resisten por sí mismos, nunca verán 
respetados sus derechos ni reconocidas sus existencias.
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