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Migraciones transfronterizas: memorias y 
trayectorias de personas LGTBI+

Migração transfronteiriça: memórias e trajetórias 
de pessoas LGTBI+

Vivimos un escenario mundial caracterizado por cambios socioeconómicos, 
políticos, culturales y geográficos, producto de transformaciones globales 
y locales, ligadas principalmente a la transnacionalización económica 
y  financiera (Mora, 2008; Benhabib y Resnik, 2009). En ese contexto, las 
trayectorias migratorias están imbricadas en un conjunto de desigualdades 
geopolíticas y de procesos de exclusión social que obstaculizan la 
consideración de los sujetos migrantes como ciudadanos legítimos 
(Montenegro et al., 2011; Benhabib y Resnik, 2009; Mora, 2008).

En diversos campos sociales, las políticas migratorias no sólo han configurado 
fronteras territoriales sino también espacios socio-simbólicos con la 
capacidad de determinar con eficacia quiénes se transforman en sujetos 
viables dentro de los países y quiénes se ven expuestos/as a trayectorias de 
vida cruzadas por diversas vulneraciones sociales (Galaz y Menares, 2021; 
Stang et al., 2023). En un marco de reificación de los límites del Estado-nación, 
aún a contrapelo de su cuestionamiento en el ámbito de las ciencias sociales, 
las fronteras siguen funcionando, incluso con más fuerza, como un filtro 
social que incide en quiénes pueden ser considerados/as como legítimos/as 
ciudadanos/as.
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A pesar de ello, los movimientos migratorios no cesan, y se reorganizan 
de múltiples maneras, tácticamente o respondiendo a las posibilidades 
del momento y las circunstancias, para poner en jaque estas barreras 
fronterizas, materiales y simbólicas. En ello se pone en cuestión la idea misma 
de “ciudadanía”: lo inacabado de este concepto –siguiendo a Sassen (2016)- 
deja espacio para quienes están ajenos/as al alcance de su nominación y les 
permite, con diversas demandas, ampliar sus márgenes. Así, es la llegada de 
personas de diversos contextos culturales y nacionales la que va planteando 
desafíos a las sociedades de recepción, sobre todo latinoamericanas, que se 
han construido históricamente desde una metáfora nacionalista sólida, casi 
infranqueable.

Estas personas que migran tienen características en múltiples dimensiones 
que no necesariamente se consideran a la hora de brindar explicaciones 
sobre su salida de los países de origen: edad, posición económica, adscripción 
étnica, orientación sexual e identidad de género, entre otras diferenciaciones 
que inciden en sus proyectos de (in)movilidad. 

En este número quisimos visualizar precisamente cómo el ejercicio ciudadano 
se tensiona por diversos ejes de diferenciación, en este caso, poniendo énfasis 
en el que se establece en el cruce de la extranjeridad -asociada a condición 
migratoria, nacionalidad, ascendencia étnica y procesos de racialización (Stang 
et al., 2022)- con el de la sexualidad y las subjetivaciones sexo-genéricas. Es 
un hecho que, en general, ha primado una mirada des-corporizada (Parrini et 
al., 1986) y desexualizada de los/as migrantes y de los procesos migratorios; 
la sobredeterminación del sujeto migrante como mano de obra, que ha 
dominado por mucho tiempo en este campo de estudios, ha invisibilizado en 
buena medida esta dimensión de las migraciones, a expensas de otras aristas 
que se han considerado más relevantes, también a causa de que cuerpos 
y sexualidades han sido un objeto de estudio largamente deslegitimado, y 
despolitizado, en las ciencias sociales.

Recuperar estos ejes de diferenciación y jerarquización nos permite visibilizar 
procesos sociales desatendidos en el trabajo investigativo, pero también 
complejizar las miradas sobre otros que ya están constituidos como tópicos 
de análisis. En este sentido, los enfoques interseccionales (Brah, 2011; 
Crenshaw, 1991; Hill-Collins, 1990) son una herramienta fundamental para 
comprender esa complejidad de los contextos y experiencias humanas, 
analizando las relaciones de poder enmarcadas en esas múltiples diferencias 
y jerarquías sociales, y vislumbrar tanto las subalternizaciones como las 
marcas de privilegio. Tal como señalan Hill Collins y Bilge (2016), “cuando se 
trata de desigualdades sociales (…) son comprendidas de mejor manera si 
no se les considera formados sólo por un eje de división social, ya sea raza, 
género o clase, sino que formadas por múltiples ejes de división social” (p.2).

Estas propuestas analíticas eclosionan la idea de un sujeto migrante 
estandarizado, único y binario (hombre-mujer), presente tanto en muchos 
de los estudios del campo migratorio como en las políticas públicas relativas 



a esta materia, para evidenciar aún más la diversidad no sólo de los flujos 
migratorios sino también de las motivaciones y formas de salida, los trayectos 
y los destinos de estos colectivos. Por ejemplo, la presencia de personas de 
las disidencias sexuales cuestiona la visión hetero(cis)normada que subyace 
a la construcción de los Estados-nación (Curiel, 2011; Galaz et al., 2023). Así, 
abordar estas dimensiones pone en evidencia que la sexualidad es también 
un régimen político que organiza los procesos de incorporación social en 
determinados territorios, en la medida que en nuestras sociedades pre-
existe un orden normativo sexual que establece jerarquizaciones de las que 
se derivan desigualdades y privilegios sociales, ciudadanías jerarquizadas 
que se traducen en el cercenamiento del acceso a determinados derechos.

Según Bula y Cuello (2019) es fundamental tener en cuenta que, tanto en los 
países de origen como en los de destino, predominan matrices machistas, 
patriarcales y heteronormadas que posibilitan violencias cruzadas en las 
trayectorias de las personas migrantes de las disidencias sexuales. Pero 
estos colectivos no sólo quedan “sujetados” a una idea de “víctima” de estas 
violencias cruzadas por matrices raciales, sexistas, clasistas y neocoloniales, 
sin poder de agencia o resistencia a estas desigualdades experimentadas; 
por el contrario, ejecutan diversas acciones, performances, enfrentamientos 
y estrategias de resistencia, derivas que les vuelven sujetos activos de sus 
propias luchas por el reconocimiento.

Es en este escenario que, en este número de la revista PERIPLOS, nos 
preguntamos por las memorias y trayectorias de personas migrantes 
no binarias, queer/cuir y LGTBI+5, considerando las violencias sociales e 
institucionales que experimentan en la conjunción de diversos vectores 
de diferenciación. También nos interesan sus estrategias de acomodación, 
agencias y resistencias ya que, si bien están sujetos a relaciones estructurales 
de poder, los procesos migratorios son también generadores de luchas de 
fronteras (Mezzadra, 2012).

En los tres primeros artículos, precisamente, encontramos algunos análisis 
sobre cómo se conjugan diversas matrices de desigualdad en las vivencias de 
personas LGTBI+. 

5 La forma de nombrar a este colectivo, e incluso la decisión de llamarlo o no un colectivo, son 
temas que tienen detrás una vasta y rica discusión teórica, metodológica, epistemológica y política 
(por ejemplo, Pecheny, 2005; Aparicio Erazo, 2009; Iosa y Rabbia, 2011; Esguerra y Bello, 2014, entre 
otros). Las letras que componen la sigla, e incluso el orden en que aparecen, tienen en su base 
ese debate. Por esa razón, como editoras de este dossier, y arriesgando normas de estilo como la 
homogeneidad de ciertos términos centrales para un texto como este, hemos tomado la decisión 
de respetar el uso que realiza cada autor/a de los artículos incluidos, teniendo en cuenta además 
las variaciones nacionales y regionales de la sigla. Esa decisión también se extendió al uso de otra 
terminología específica con la que, como editoras, podemos no estar de acuerdo en términos 
teóricos, epistemológicos o políticos. En ese sentido, existen usos que podrían interpretarse como 
controvertidos (como diversidad sexual, disidencias sexuales, minorías, prostitución, entre otros 
términos), que mantuvimos respetando el marco político que cada autor/a/e plantea, aunque no 
necesariamente compartimos en algunos casos.



Por ejemplo, el artículo “Migraciones e intersecciones entre la identidad 
de género, la condición migratoria, la clase social y la edad: el caso de las 
travestis/trans sudamericanas”, de  Ramiro N. Perez Ripossio, se propuso 
comprender los diferentes tiempos de los procesos y proyectos migratorios 
de las personas travestis/trans sudamericanas que residen en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El texto pone el foco en las nuevas 
discriminaciones y violencias que derivan de la matriz de dominación en la 
sociedad receptora.

Luego, el artículo “Apuntes teóricos sobre la observación de experiencias 
y resistencias migrantes LGBTI+”, de Catalina Fernández-Vergara y Natalia 
Quiñones-Campos, pone el acento en los procesos de subjetivación social, 
pero otorgando más visibilidad al rol activo de las personas LGTBI+, a 
sus distintas formas de activismo en relación con los afectos en diversos 
momentos de su vida como sujetos migrantes.

Por su parte, el artículo “Una familia ‘como dios (y el Estado) mandan’: 
migraciones LGTBIQ+ y ciudadanía sexual”, de  María Fernanda Stang, desde 
las experiencias de personas de origen peruano y colombiano que residen en 
Santiago de Chile,  examina las tácticas desplegadas para enfrentar la imagen  
dominante de “familia” vinculada a un ideal heterosexual, monógamo y con 
hijos/as, para desplegar otras formas de vivencia que amplían la noción de 
“ciudadanía sexual”.

En los siguientes artículos se presentan diversas vivencias, trayectorias, 
memorias y procesos que inciden en las experiencias cotidianas de personas 
migrantes de las disidencias sexuales. En el artículo “Homonacionalismo y 
experiencias de discriminación de la comunidad gay migrante en Chile”, de 
Juan Eduardo Ortiz-López e Iskra Pavez-Soto, se abordan las controversias 
dentro de la misma comunidad LGTBI+, sobre todo ante la presencia de 
discursos nacionalistas que promueven determinadas discriminaciones 
sociales. Se plantean, a la vez, las tensiones entre heteronorma y homonorma 
al interior de los colectivos.

En tanto, en el artículo “Trajetórias e negociações de refugiados venezuelanos 
LGBTQIA+ no Brasil”, de  Cleiton Luis Dornelas Pereira, se muestran las 
permanentes amenazas que experimentan las trayectorias migratorias de 
dos personas trans solicitantes de asilo, pero también las negociaciones que 
despliegan para “habitar el mundo”, ese mundo permanentemente expuesto 
a desplazamientos tanto físicos como subjetivos, que les permiten habilitar 
vías de acceso a derechos que les estaban vedados, como la identidad y la 
conyugalidad.

Por su parte, el artículo de Victoria Ríos-Infante, “Fugas del cuerpo y del 
espacio: factores que configuran las migraciones trans* mesoamericanas”, 
que se sitúa en el contexto de las caravanas migrantes por México, plantea 
que las mujeres trans* son leídas como el “blanco [de violencia] de la 



diversidad”. Así, se propone analizar la configuración de las fugas de las 
mujeres considerando la imbricación del cuerpo y las condiciones del espacio 
social.

En el artículo “Memorias de una migrante transgénero entre Paraguay y 
Argentina”, de Débora Gerbaudo Suárez y Lucía Nuñez Lodwick, se aborda, 
desde el relato biográfico, la historia de Génesis, la primera mujer transgénero 
de Paraguay que obtuvo su documento con la ley de identidad de género 
en Argentina. El artículo aborda, desde la memoria, la reflexión sobre el 
modo en que las movilidades impactan en la construcción de identidades 
disidentes de la heteronorma. A la vez, describe las violencias asociadas a la 
criminalización de la pobreza, la xenofobia y la transfobia, y la manera en que 
las redes activistas trans fueron claves en el sostenimiento de su proyecto 
migratorio.

Finalmente, el texto “Construcción de identidad en personas LGTB+: un 
estado del arte sobre la cuestión”, de Paula Vergara, nos presenta una 
radiografía de las últimas investigaciones que se han estado desarrollando 
sobre la temática, relevando las inquietudes y focos de atención de diversos/
as académicos/as y las metodologías preferentes que se utilizan. Plantea una 
visión sobre cómo la construcción identitaria es central en los procesos y 
decisiones de movilidad de las personas migrantes LGTBI+. Este estado de 
la cuestión, a modo de una  radiografía, muestra precisamente los énfasis 
puestos y también los vacíos generados por los tópicos de la discusión en 
los que estas temáticas transitan, para orientarnos a vislumbrar nuevas 
investigaciones posibles.

Esperamos que la lectura de este número de la revista PÉRIPLOS nos ayude a 
visualizar cómo las trayectorias que transitan las personas migrantes LGTBI+ 
en Latinoamérica -y también en otros contextos nacionales- cuestionan la 
forma en que entendemos la ciudadanía, y cómo se condensan en sus vidas 
diversos sistemas de dominación, como el sexismo, el racismo, el patriarcado, 
el nacionalismo, entre otros, que se refuerzan micro y macrosocialmente. A su 
vez, esperamos que nos permita intuir y soñar articulaciones impensandas, 
aunando lecturas críticas de la academia y los activismos de personas 
migrantes y de las disidencias, para gestar luchas contra la reproducción 
nacionalista, patriarcal y hetero(cis)normada, en definitiva, luchas contra 
las pertinaces desigualdades que nos llaman a seguir implosionando los 
confines de la ciudadanía.
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