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RESUMEN  

El mundo no binarie es una experiencia que no ha sido visibilizada en la sociedad 

chilena. Al contrario, estamos configurades bajo un sistema heteronormativo en la 

dualidad hombre/mujer, femenino/masculino, normal/anormal que nos imposibilita 

pensar en otras formas de relacionarnos y concebir el mundo. Sin embargo, existen 

resistencias a la orden hegemónica que luchan contra la absorción y/o eliminación de 

sus identidades y sentires. En esta investigación nos centraremos en las formas de 

invisibilización que ha llevado a cabo el poder hegemónico heteronormativo contra la 

comunidad no binaria en Chile. Pretendemos, a través de las representaciones sociales 

de las mismas personas no binarias, acercarnos y poder conocer desde sus sentires, 

significados y emociones; las formas de invisibilización que se han llevado a cabo en 

contra de sus experiencias y trayectorias, con el fin de aportar en el ámbito académico 

de las identidades no binarias. De esta forma se busca dejar en evidencia los 

mecanismos que provocan la invisibilización en la población no binaria con el fin entregar 

nuevas herramientas que ayuden a mejorar las relaciones entre las diferentes 

comunidades de la región, disminuyendo así la invisibilización provocada por la poca 

información disponible sobre identidades no binarias y a su vez reforzando la idea de 

exigir igualdades de derecho a todas las identidades. De esta manera, a través del 

análisis de las entrevistas realizadas fue posible evidenciar que los mecanismos de 

invisibilización, se articulan a través de tres ejes los cuales son la estereotipación, la 

violencia simbólica, y la deslegitimación, que se configuran como una herramienta de 

poder cultural en la sociedad y que reproduce la experiencia sexo-genérica binaria la cual 
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al conjugarse con las historias de vida de las personas no binarias, emergen diversas 

formas de habitar esta identidad de género que a su vez derivan en múltiples formas de 

resistencia.   

Palabras claves: Identidades de género no binarias - Invisibilización - Heteronorma 

- Transfeminismo - Acción política  

Abstract 

The non-binary world is an experience that has not been made visible in Chilean society. 

On the contrary, we are configured under a heteronormative system in the duality 

man/woman, feminine/masculine, normal/abnormal that makes it impossible for us to 

think of other ways of relating and conceiving the world. However, there are resistances 

to the hegemonic order that fight against the absorption and/or elimination of their 

identities and feelings. In this qualitative research we will focus on the forms of 

invisibilization that the heteronormative hegemonic power has carried out against the non-

binary community in Chile. We intend, through the social representations of non-binary 

people themselves, to approach and get to know from their feelings, meanings and 

emotions, the forms of invisibilization that have been carried out against their experiences 

and trajectories, in order to contribute to the academic field of non-binary identities. In this 

manner, we seek to highlight the mechanisms that cause invisibilization in the non-binary 

population in order to provide new tools to help improve relations between the different 

communities in the region, thus reducing the invisibilization caused by the little information 

available on non-binary identities and in turn reinforcing the idea of demanding equal 

rights for all identities. 
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Thus, by analyzing data obtained from the interviews, it was possible to demonstrate that 

invisibilization mechanisms are articulated in three axes; stereotyping, symbolic violence, 

and delegitimization, which are configured as cultural power tools in society that just 

reproduces the binary sex-gender experiences, which combined with life stories of 

nonbinary people develop many forms of inhabiting this gender identity leading, in 

consequence, to multiple practices of resistance. 

Keywords: Non-binary Gender Identities - Invisibilization - Heteronorm - 

Transfeminism - Transfeminism - Political Action 

Introducción 

Las identidades no binarias ante la construcción y reproducción del sistema cis 

heteronormativo. 

En la actualidad el mundo se encuentra inmerso en una red de relaciones con una 

infinidad de personas de diferentes culturas y expresiones las cuales permiten percibir, 

qué tan diferentes son entre todes, y cada quien tiene su particularidad que le hace 

únique. Sin embargo, no todes pueden mostrar sus cualidades al mundo con tanta 

libertad como quisieran, sin ser violentades, patologizades e invisibilizades por esta 

normalidad impuesta mediante una cultura heteronormativa. De esta manera se empieza 

a descubrir qué tan desigual es el escenario en el que se convive día a día, en el que 

algunas personas deben ocultarse para sobrevivir, mentir para conseguir un puesto de 

trabajo o soportar diferentes agravios durante su vida, en base a las representaciones 

sociales que se ha ido construyendo por décadas al alero de este sistema 

heterocisnormativo. 
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Así entonces, para profundizar sobre el estudio en cuestión, se comienza 

planteando, según Raiter et al. (2002) que las representaciones sociales son la creación 

de imágenes y significados de los individuos, las cuales ayudan a construir las creencias 

del sujeto sobre el mundo. Estas imágenes están formadas a partir de los estímulos del 

medio, las cuales, a consecuencia de los procesos cognitivos dan como resultados las 

representaciones. Estas representaciones serán compartidas por grupos sociales, con 

respecto a sus hábitos, grupo etario o cualquier característica que permita 

potencialmente la creación de una identidad colectiva. De esta forma las personas no 

binarias construyen y comparten algunas imágenes con respecto a las experiencias de 

la invisibilización, las cuales permiten dar cuenta de ciertos efectos causados por estas. 

Dentro de la comunidad LGBTQI+, a la cual pertenecen las personas no binarias, 

se han presentado situaciones en la que la sociedad chilena ha formado algunos 

imaginarios vinculados a prácticas de degradación, provocando marginalidad, y 

prohibición de los derechos que esta ofrece, por lo que en Chile, durante las últimas 

décadas, han surgido diferentes organizaciones trans y no binaries que han tomado 

acción política frente a la violenta invisibilización que se ha ejercido sobre sus identidades 

y cuerpos en las diferentes esferas de lo social.  

Si bien, las instituciones se han encargado de vigilar y normar las potencialidades 

de todas las personas, también ha sido posible visualizar de manera más acentuada el 

efecto en la comunidad no binaria, debido a que estas se configuran bajo el régimen de 

la sexopolítica de dominación que se forma con el capitalismo disciplinario, en donde “el 

sexo entra a formar parte de los cálculos del poder, de modo que el discurso sobre la 

masculinidad y feminidad y las técnicas de normalización de las identidades sexuales se 
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transforman en agentes de control y modelización de la vida” (Preciado, 2008, p.58), así, 

para efectos de esta investigación nos referimos a las identidades no binarias cómo: 

Aquellas personas cuya identidad va más allá del hombre y de la mujer (tercer 

género), aquellas personas que fluctúan entre el género masculino y el género 

femenino (género fluido) y las personas que no quieren ser categorizadas en 

ningún género (agénero). Estas personas, en ocasiones, pueden preferir que se 

refieran a ellas utilizando pronombres neutros (el más generalizado es el 

pronombre elle) por lo que lo más apropiado es preguntarle directamente a la 

persona y adaptarse a la forma en la que quiera ser tratada. (Mástersexología 

Universidad de Sevilla, 2021) 

De esta manera, es posible decir, que las expresiones disidentes generan 

quiebres o perturbaciones en el sistema imperante, y que “desde esta lectura, la política 

de la puesta en escena y la transgresión del cuerpo desnaturaliza las significaciones 

sociales” (Figueroa-Grenet, 2018, p. 205). Por consiguiente, las prácticas 

contrahegemónicas son movilizadas por un posicionamiento político, el que pretende 

abolir los patrones heteronormativos que encarcelan el cuerpo. La acción política será 

definida como las: 

prácticas que perturban el statu quo y generan nuevas posibilidades de 

acción porque actúan como “pasadizos” o “conectores” entre el mundo 

actual y otro posible, lo que constituye nuevos modos de poner en acción 

formas de hacer, sentir y decir distintas a las que impone la política formal. 

(Sandoval, 2020, p.88) 



La invisibilización de Identidades no binarias 

6 
 

Bajo este escenario, las identidades no binarias, por sus características 

disruptivas ante la continua reproducción binaria, se han visto invisibilizadas, por lo que 

se entenderá ésta, como los:  

Procesos culturales dirigidos por un grupo hegemónico, para omitir la 

presencia de un grupo social (considerado) minoritario, con la finalidad de 

suprimir su identidad, y así reducir la resistencia a la dominación y 

mantener el poder político (toma de decisiones) y el control socio cultural 

(coerción) sobre el mismo. (Bastidas y Torrealba, 2014, p.516) 

Esta invisibilización es posible de presenciar en la categorización de femenino y 

masculino impuesta de manera obligatoria en la cédula de identidad correspondiente al 

territorio que habitan, lo cual, ha anulado toda posibilidad de elegir la identidad de sexo 

genérica que les identifique, normalizando la exclusión e invisibilización de quienes no 

se sienten parte de la estructura binaria de este sistema. De esta manera, se puede ver 

cómo los poderes están articulados en dispositivos de control para los cuales Teresa de 

Lauretis (1989) plantea el concepto de "tecnología de género", el cual nos permite ver 

cómo es que esta forma de construir cuerpos sexuados es impuesta sutil y violentamente 

a través de diferentes herramientas que tiene a disposición el poder, tales como: los 

discursos religiosos, científicos, psiquiátricos, la propaganda, los planes educacionales, 

el mercado, la pornografía, el lenguaje, e incluso los espacios son construidos en relación 

a la idea binaria del género, promoviendo el goce de privilegios de unes sobre otres.   

De tal modo que, la existencia de la comunidad no binaria es desplazada, no 

permitiéndole ser partícipe de un accionar político, un ejemplo en Chile es la 
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implementación de leyes y políticas en torno a la identidad de género, en particular la ley 

21.120 (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile, 2018), que “entenderá por 

identidad de género la convicción personal e interna de ser hombre o mujer, tal como la 

persona se percibe a sí misma, la cual puede corresponder o no con el sexo y nombre 

verificados en el acta de inscripción del nacimiento” (párr. 2), por lo que no contempla 

ninguna idea fuera del sistema binario, encargándose así, de coartar el amplio espectro 

del género, legitimando solo a las personas que respondan a los cánones y 

representaciones socialmente impuestas, siendo estas convenientemente funcionales 

para el engranaje económico y heteronormativo, lo que demuestra el poco interés 

legislativo sobre las realidades fuera del binarismo, a pesar de la apertura identitaria en 

torno al género.  

En este sentido, la existencia de personas que no performen un género-sexo 

implantado a través de la idea naturalizadora, son castigadas, invisibilizadas y en muchos 

casos asesinadas, perdiendo así toda concepción de dignidad y respeto que merecen 

les disidentes del sistema género-sexo tradicional. Al respecto, Judith Butler (2007) ha 

postulado algunos planteamientos y reflexiones en torno al género que sustentan la idea 

del sistema género-sexo tradicional, en donde se expresa que el género no deja de 

relacionarse intrínsecamente con el sexo como constructos sociales, biológicos, 

culturales y religiosos, que han sido históricamente determinados en base a una lectura 

ficcional respecto de la apariencia genital con la que nace una persona. En este sentido, 

los constructos actúan como mecanismos que producen cuerpos correspondientes a una 

categorización binaria, dentro de un entramado de relaciones de poder, permitiendo así 
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la reproducción y la normalización de prácticas implícita y explícitamente violentas hacia 

las personas no binarias. 

Así, como bien ha dicho Preciado (2002), para mantener de pie la estructura de 

dominación bajo la que actúa la heteronorma existen ciertos principios que deben ser 

acatados y practicados por la sociedad, entre los cuales se puede identificar: la violenta 

idea de que los cuerpos sexuados se distinguen y deben actuar según dicte su 

genitalidad, el sexo es inmutable e inmodificable y el objetivo de toda práctica sexual 

para que esta encaje en la idea de lo normal, es la reproducción, por lo que según esta 

última, toda forma de concebir el placer o de expresar la sexualidad, que no encaje con 

esta idea puramente religiosa y violentamente estricta, entraría a una categoría de la 

anormalidad y, por lo tanto, debe ser reformada. En esta línea, Jale (2019) afirma que 

“tanto la psicología como la psiquiatría han tenido un papel importante al momento de 

establecer lo que es lo ‘normal’ o ‘anormal’ al referirse al género” (p. 2).  

Además, y con respecto a la idea las prácticas impuestas bajo la idea de lo 

“normal”, Guimaraes (2020) plantea la “importancia de desnaturalizar los cuerpos, sacar 

los deseos y las identidades de género de las zonas reproductoras” (p. 57), enfatizando 

en la libertad de los placeres con el fin de desestabilizar la estructura heteronormativa. 

De esta manera, la población no binaria llegaría a experimentar el espectro del género 

alejándose de lo que se les ha impuesto, y respondiendo de esta manera a las limitadas 

formas de experimentar el placer y de expresarse.  
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Los estadios de invisibilización ejercidos contra las identidades no binarias en 

contexto chileno.  

Bajo el contexto que impera en Chile, el cual carece de recursos para entender la 

diversidad de subjetividades que contempla esta multiplicidad de formas de 

identificación, expresión y corporalidad, llega a limitar a las personas a la idea de la 

identificación bajo un binarismo, en palabras de Butler (2007), a “quienes lleven a cabo 

prácticas sexuales que no se pueden incluir dentro del discurso médico legal de una 

heterosexualidad naturalizada” serán violentamente categorizades como “la 

imposibilidad sexual de una identidad” (p. 82). El género, entonces, jamás ha sido 

natural, ni normal, más bien “hace referencia a un conjunto de relaciones culturales y no 

a características identitarias  particulares,  vinculadas  con  significados, 

representaciones sociales y funciones asociadas al sexo, influyendo en el 

comportamiento y subjetividades” (Bodenhofer, 2019, p. 105).  

De esta manera, se vuelve necesario dar cuenta de que el proceso de 

invisibilización ejecutado por el poder heteronormativo hacia la comunidad no binaria, se 

configura a través de tres estadios comenzando con el estadio de la estereotipación, 

luego el estadio de la violencia simbólica, y por último, el estadio de la deslegitimación, 

tal como plantean Bastidas y Marbella (2014), donde “cada estadio se desarrolla sin dejar 

de usar los mecanismos del estadio previo para socavar la identidad cultural del grupo 

minoritario, toda vez que bloquea y contrarresta cualquier reacción del mismo” (p. 517). 

Según Estrada y Castro (2016), en el primer estadio de la estereotipación los 

imaginarios que construyen la identidad y realidad de los sujetos estarían fuertemente 
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arraigados a un pensamiento patriarcal en que las fuerzas generan jerarquías entre lo 

masculino y femenino, lo que determina los roles de género imperantes en la sociedad. 

Estos imaginarios, fundados en la biología de los cuerpos como determinante de los 

roles, son los que dan forma al constructo heteronormativo que se replica 

constantemente. De esta manera. las condiciones agudizan la invisibilización de la 

acción política llevada a cabo a través de las propias vivencias de las personas no 

binarias, llevando sus identidades a estereotipos mediante la descalificación y la creación 

de un prejuicio, sustentados en una posición etnocéntrica y psiquiátrica de entender la 

diversidad sexo-género. Así es como se ha planteado en el DSM-5 con la categoría de 

disforia de género, la cual es definida como “una marcada incongruencia entre el sexo 

que uno siente o expresa y el que se le asigna” (APA, 2014, p. 240) y se ha encargado 

de psicopatologizar el malestar de las personas al haber sido obligadas a performar un 

género que se les fue impuesto.  

Sumado a lo anterior, de acuerdo a lo planteado por Samprieto (2016) “el sistema 

de clasificación diagnóstica actual, según el cual se otorgan nombres y se categoriza a 

las personas en función de una serie de síntomas, es una fuente básica de estigma y 

tiene un fuerte efecto identitario” (p. 197) contribuyendo a generar una carga negativa de 

las identidades no binarias sobre elles mismes, asumir las ideas discriminatorias, e 

internalizar las imágenes sociales que el contexto heteronormativo promueve. De esta 

forma Samprieto (2016) plantea que el autoestigma reduce la búsqueda de ayuda, 

agravando la percepción de la propia identidad, y finalmente devaluándola al punto de 

no reconocerse o identificarse a si misme. 
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Por su parte Montero (2008, como se citó en Bastidas y Marbella, 2014), nos 

propone que el estadio de la estereotipación es 

“un proceso cognitivo, que sistematiza e integra la simplificación de las 

características fundamentales de un grupo, al tiempo que desarrolla las 

estrategias de ampliación y generalización de ciertos rasgos negativos, con 

el objeto de omitir, ocultar o bien atenuar las características positivas de un 

grupo” (p. 517).  

El segundo estadio corresponde a la violencia simbólica, dentro de la cual los 

mecanismos invisibilizadores pueden ocultarse y actuar sutilmente. Al respecto, Bourdieu 

(1977, citado en Fernández, 2005) “argumenta que los sistemas simbólicos, 

fundamentados todos ellos en un arbitrario cultural, realizan simultáneamente tres 

funciones interrelacionadas pero diferentes: conocimiento, comunicación y diferenciación 

social” (p.11). Así entonces, los relatos construidos por quienes poseen el poder político 

y económico, implantan a través de los sistemas simbólicos una forma de conocer la 

historia, posicionando al hombre y a la mujer, o lo masculino y femenino, como lo 

históricamente “normal” o lo que es “correcto”, desplazando así de todo relato político e 

histórico de la sociedad a personas disidentes del sistema sexo-género impuesto.  

De esta manera, las personas no binarias han vivido bajo constante presión social 

y personal, debido a esta violencia simbólica, la cual, en palabras de Bastidas y Marbella 

(2014), se trata de “relaciones de dominación no evidentes, y no manifiestas (ocultas), a 

diferencia de la violencia física o la coerción económica, sin embargo, pueden ser 
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interpretadas por medio de símbolos y signos subrepticiamente aceptados y derivados 

de las relaciones de dominación” (p. 519).  

Por último, en el tercer estadio se configura la deslegitimación, la cual, según 

Bastidas y Marbella (2014), trata de categorizar con cualidades extremadamente 

negativas a los grupos no dominantes, con el fin de provocar la exclusión de estos. Este 

mecanismo provoca que los discursos de la población no binarie dejen de ser 

considerados en todos los espacios, y por lo tanto, también dentro de la agenda política. 

Esto queda expuesto cuando en Chile, el día 27 de mayo del 2021, se ingresa un 

proyecto de ley que prohíbe el lenguaje inclusivo en etapa escolar, constatando el 

rechazo hacia una nueva forma de relacionarse e identificarse, argumentando que 

“desnaturaliza el lenguaje oficial reconocido por el estado” (CNNChile, 2021).  

Otro momento en que queda en evidencia la invisibilización de la acción política 

de la población no binaria, tuvo lugar en las elecciones de constituyentes en Chile el 

2021, en la cual participaron tres personas no binarias, una persona género no conforme 

y una persona agénero, dando como resultado la nula participación de esta población en 

la redacción de la carta magna (Les Constituyentes, 2021), es así, que a través de estos 

sucesos se traduce la fuerza ejercida por los mecanismos de deslegitimación hacia la 

población no binaria, en donde es posible ver como el régimen heteronormativo va 

construyendo barreras con respecto a la participación y expresión política según el 

género. 

Por otra parte, en Chile durante el año 2017 se permitió la circulación de un bus 

el cual llevaba mensajes como “Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Que no te 
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engañen” y “Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo” (Radio 

Universidad de Chile, 2020), los cuales reflejan un discurso de odio hacia una población 

que no quieren reconocer con la idea de que la diversidad de cuerpos y autopercepciones 

simplemente no tiene permitido existir, como una mujer con pene o une no binarie con 

vulva, les cuales hoy en día son parte de la realidad.                                                                                            

     Algunas identidades disidentes de la población LGBTQI+, si bien han llegado a ser 

sujetas de políticas relacionadas al avance en temas de género, no han sido más que 

instrumentalizadas por el poder para seguir reafirmando las diferencias sexuales, que en 

palabras de Preciado (2004) se definen como la “división fundamental de la opresión 

(transcultural, transhistórica) basada en una diferencia de naturaleza que debería 

estructurar la acción política” (p. 9). Por tanto, funcionan para mantener un orden social 

que sigue diferenciando roles y políticas según la genitalidad de las personas y a la vez 

sostiene la condición invisibilizadora que permite la discriminación de la comunidad no 

binaria.   

Estas discusiones se envuelven, entonces, en un carácter político de los 

discursos, de las representaciones, de la expresión y de la acción. En este sentido, 

quienes no han sido amparades por el sistema bajo las políticas que allí se implantan, 

han requerido de una construcción de sus propias formas de vivir y resistir, de 

expresarse, de ser y de relacionarse, las cuales se convierten en acciones contra la cis 

heteronorma que no puede volver “normales” a estos cuerpos disidentes. Bajo este 

paradigma, Preciado (2004) plantea la idea de multitud queer para integrar a toda aquella 

multiplicidad de cuerpos que se alzan contra los regímenes que les construyen como 

"normales" o "anormales", les cuales actualmente van formando gran parte de la 
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sociedad, y que cada vez toman acción política tanto en las calles como en los espacios 

legislativos en pro del reconocimiento y la reapropiación de sus cuerpos e identidades 

no binarias a través del lenguaje, la experiencia y el discurso en todas sus formas.  

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las representaciones sociales de las personas adultas no binarias 

residentes de la Región Metropolitana en torno a la invisibilización de sus acciones 

políticas?  

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

1.- ¿En qué situaciones las personas no binarias se sienten invisibilizadas?  

2.- ¿Cuáles podrían ser algunos mecanismos invisibilizadores presentes en el cotidiano?   

3.- ¿De qué manera la invisibilización influye en los derechos de las personas no 

binarias?  

4.- ¿Cómo se articulan las acciones políticas contra la invisibilización de las identidades 

no binarias?  

OBJETIVOS 

Objetivo General  

● Identificar las representaciones sociales que poseen las personas adultas 

no binarias de la Región Metropolitana en torno a la invisibilización de sus 

acciones políticas.  
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Objetivos Específicos  

● Caracterizar a las personas adultas no binarias residentes de la Región 

Metropolitana participantes de la investigación.  

● Indagar prácticas de invisibilización contra personas adultas no binarias 

residentes de la Región Metropolitana. 

● Indagar sentimientos y emociones de personas adultas no binarias residentes de 

la Región Metropolitana, con respecto a la invisibilización de su autopercepción.  

● Conocer significados atribuidos a experiencias de estereotipación de personas 

adultas no binarias residentes de la Región Metropolitana 

● Conocer significados atribuidos a las violencias simbólicas de personas adultas 

no binarias residentes de la Región Metropolitana 

● Conocer significados atribuidos a la deslegitimación de personas adultas no 

binarias residentes de la Región Metropolitana 

MÉTODO 

Diseño de investigación 

Esta investigación es de carácter cualitativo, por lo cual tiene las características 

de indagar “en situaciones naturales, intentando dar sentido o interpretar los fenómenos 

en los términos del significado que las personas les otorguen” (Vasilashic et al. 2006, p. 

24), por medio de las representaciones sociales descritas por Moscovici (1979, como se 

citó en Mora, 2002) “una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la 
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elaboración de los comportamientos y comunicación entre los individuos” (p.7). 

Permitiéndonos de esta manera, un acercamiento a la realidad en la cual se construye 

la problemática. Por otra parte, el nivel de investigación es de tipo exploratorio, el cual 

describe Vasilachis et al. (2006) como un procedimiento flexible en el que se pueden 

adoptar nuevos puntos vistas mediante el proceso de conocer, llevándonos a temas poco 

estudiados, dando paso a conocer nuevas perspectivas, representaciones, discursos y 

saberes, en torno a los mecanismos de invisibilización bajo los que ha operado la 

heteronormatividad. El diseño que utilizaremos en tanto dimensión de control es no 

experimental o ex post facto, el cual Hernández, Fernández y Baptista (2014) describen 

como una situación que no está siendo creada ni manipulada en ningún momento; más 

bien, buscamos la creación de conocimiento, evitando las manipulaciones de este para 

que sea lo más cercana posible a la realidad. Para este estudio nos acercaremos a las 

problemáticas en torno a la invisibilización por medio del diseño fenomenológico, el cual 

“se centra en percibir y describir las peculiaridades de la experiencia de la conciencia y 

comprender de modo sistemático cómo este mundo subjetivo está constituido.” (Fuster 

2019, p.204). 

 

Participantes 

La muestra de participantes estuvo conformada por 4 personas adultas 

autoidentificades como no binaries, que habitan la Región Metropolitana. Esta cantidad 

nos permite obtener la información necesaria para así poder aportar algo novedoso, 

convincente y relevante para el fenómeno que estudiamos, entendiendo que contar con 

una muestra demasiado grande, como han dicho Hernández, Fernández y Baptista 

(2006), en la práctica se vuelve inmanejable debido a que se cuenta con limitantes de 
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tiempo que no nos permitirían llegar a analizar a detalle y profundidad, una mayor 

cantidad de información producida en las entrevistas. 

 

Tabla sociodemográfica   

Participante Oficio Escolaridad Edad Comuna  

Haku (P1) Artista y 
comercializadore 
ambulante  

Universitaria 
(cursando)  

26 Santiago 
Centro 

Noa (P2) Cineasta Universitaria 
(cursando) 

21 La Pintana 

Akira (P3) Diseñadore 
gráfique, Dj 
aficionado  

Universitaria 
(completa) 

29 La Florida 

Zuri (P4) Artista performática 
y Diseñadora de 
vestuario 

Universitaria  
(completa) 

27 Santiago 
Centro 

 

Se realizó un tipo de muestra no probabilística, debido a que nuestro interés no 

estuvo puesto en “generalizar los resultados del estudio a una población más amplia'' 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p .562). Por otra parte, el tipo de muestreo es 

por sujetes tipo, particularmente casos únicos o distintivos, ya que son sujetes que 

vivieron situaciones especiales que se desean analizar y por lo tanto “el objetivo es la 

riqueza, profundidad y calidad de la información, no la cantidad ni la estandarización” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 566).  

 

Por otra parte, tomamos en cuenta la posibilidad de que los resultados que 

obtengamos de esta investigación a este fenómeno en particular y en el contexto que lo 
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situamos, puedan llegar a ser estudiados y analizados en otro contexto donde la 

comunidad sea similar, para así llegar a compartir significados con relación al fenómeno 

(transferibilidad).  

Criterios de inclusión: 

- Persona auto identificada como no binaria. 

- Ser mayor de 18 años. 

- Residir en la Región Metropolitana. 

Estrategias de producción de información 

Para los fines esperados hicimos uso de la entrevista abierta semiestructurada, 

como técnica de recopilación de información, ya que fue esta la que nos permitió, gracias 

a su carácter conversacional, conocer las experiencias de les sujetes entrevistades a 

través del propio discurso y la comunicación para posteriormente realizar el análisis del 

contenido y conocimiento producido en las entrevistas, con la finalidad de responder a 

los objetivos. Además, Comas (2008) expone que “las entrevistas no estructuradas son 

habitualmente menos directivas y se corresponden la mayoría de las veces con diseños 

exploratorios” (p. 84). 

Así, estas cuatro entrevistas realizadas, las cuales se pueden encontrar en un 

documento anexo, fueron estructuradas a través de siete dimensiones temáticas, 

abordadas durante las sesiones, con el objetivo de ir respondiendo a los planteamientos 

y preguntas postuladas a lo largo de esta investigación.  
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Procedimiento  

El procedimiento de la realización de entrevistas se basó primero en el 

reclutamiento de les participantes, por medio de una convocatoria a través de redes 

sociales. Una vez establecido el primer contacto, se llevó a cabo la aplicación del 

consentimiento informado, explicando, además, la metodología a utilizar. Finalmente se 

aplicó la entrevista por medio de videollamada, debido a la emergente pandemia que 

sigue coartando los espacios físicos de encuentro.  

Técnica de análisis de la información 

La técnica de análisis utilizada fue el análisis de contenido, el cual consiste en la 

sistematización de la información obtenida, permitiendo la construcción de categorías 

que emergen a nivel discursivo, ayudándonos a identificar, conocer y describir los tipos 

de componentes presentes o asociados a su determinada unidad de información. Esto, 

teniendo en consideración lo descrito por Mayring (2000, como se citó en Cáceres, 2003):  

el análisis cualitativo de contenido se define a sí mismo dentro de este 

marco de trabajo como una aproximación empírica, de análisis 

metodológicamente controlado de textos al interior de sus contextos de 

comunicación, siguiendo reglas analíticas de contenido y modelos paso a 

paso, sin cuantificación de por medio. (p.56)  

Aspectos éticos  

Primero que todo, se entregó un consentimiento informado que garantizó la 

participación de les participantes y las responsabilidades que poseen les investigadores. 



La invisibilización de Identidades no binarias 

20 
 

Además, se informó previamente a les entrevistades la propuesta de investigación 

académica, contemplando que la participación en este estudio no implicaba ningún 

riesgo de daño físico ni psicológico para les participantes, ya que se tomaron todas las 

medidas necesarias para garantizar la salud e integridad de quienes participaron del 

estudio. Todos los datos recogidos se establecieron como estrictamente anónimos y de 

carácter confidencial, así, solo bajo el consentimiento de le entrevistade pudieron y 

podrán ser utilizados para los fines académicos propuestos.  

Por otra parte, guiamos esta investigación desde un posicionamiento ético que 

hace énfasis en el entendimiento les entrevistades de manera comprensiva y horizontal.  

Finalmente, no buscamos una respuesta generalizada o representativa de las 

emociones o ideas que tengan las personas no binarias, ya que como ha dicho Mertens 

(2005, como se citó en Hernández, Fernández y Baptista, 2006), “las muestras 

cualitativas no deben ser utilizadas para representar a una población” (p.563), por lo que 

más bien buscamos la riqueza construida desde la diversidad de casos que podamos 

llegar a explorar.  

Resultados 

Ser no binarie   

La invisibilización de las identidades no binarias ha generado complicaciones en 

la trayectoria de vida de estas, viéndose envueltes en constantes cuestionamientos tanto 

por parte de la sociedad como de elles mismes. Ante el contexto heteronormativo el 

trabajo de poder autopercibirse como personas no binarias se complejiza, ya que estas 
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nuevas propuestas de experiencia son coartadas e invalidadas por no seguir los 

lineamientos establecidos de la heterocisnorma. 

Es posible observar, cómo ha sido el trayecto que han tenido que vivenciar las 

personas no binarias al ser encasilladas en sus primeros años de vida a través de las 

imposiciones socioculturales que se encargan de coartar sus expresiones y 

pensamientos, dando así, como resultado, la dificultad en el desarrollo de herramientas 

y una base para poder desenvolverse con respecto a su autopercepción y expresión de 

género.  

A través del relato de les participantes fue posible ir dando cuenta de sus 

trayectorias de vida, las cuales van construyendo una historia desde la resistencia a esta 

imposición cisnormativa desde la niñez y adolescencia, permitiendo entender los 

sentimientos de opresión contenidos a través de los años  

“Entender que me impusieron como de clasificarme de una forma desde que nací 

cachai y que en verdad esa forma nunca me identificó como desde la adolescencia 

que recuerdo que sentía que era como una opresión “(Haku, entrevista, 2021) 

“En la adolescencia era como más complejo quizás, como que recuerdo caleta de 

veces me dijeron que era poca señorita, como no sé por la forma que yo tenía de 

expresarme o de desenvolverme o de sentarme o de ser no sé, como que nunca 

fui estereotípicamente tan femenina y como que siempre me decían eso” (Haku, 

entrevista, 2021) 
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Así mismo, se logra identificar la percepción de sus propias construcciones como 

disidentes del sistema sexo afectivo y de género, desde el momento en que comenzaron 

a experimentar las discusiones internas, así como externas, ya sea con la cultura, la 

sociedad o los dispositivos de normalización 

“La verdad creo que ha sido como una, al principio fue súper complicado, fue una 

contradicción conmigo mismo, el adecuarme a pronombres nuevos, también 

admito que fui muy confrontacional, peleaba mucho con las personas que no me 

entendían, siendo estas adultas, personas que no vivían dentro de lo disidente, 

en eso fue súper como complicado aceptar que las personas no lo entendieran 

(...) igual desde que me autopercibo como no binario, ya ha pasado más de un 

año “(Noa, entrevista, 2021) 

Ante esto es posible decir que las personas no binarias, se han visto enfrentadas 

primeramente a un imaginario social estereotipado, al cual han sido obligadas a seguir 

durante varios años de su vida, aun cuando este nunca las hizo sentirse integradas o 

identificadas, manteniéndolas en un constante sentimiento de inadecuación, pena y rabia 

frente a esto. 

De esta manera, van tomando un posicionamiento político frente a la sociedad y 

la cultura, a través del cual se defienden de la violencia e invisibilización ejercida por la 

sociedad y la cisnorma. 

“Pero nombrarse, una persona trans no binaria es como desafiar un poco el 

sistema para mí igual, es como una especie de revelación y de resistencia ante la 

cis heteronorma que prima en el sistema, qué este sistema te obliga a ser binario, 
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para mí no serlo es como lo que más me identifica po cachai, no cumplir ese rol 

binario, eso es para mí ser no binarie” (Akira, entrevista, 2021) 

“Biología no es destino y como lo que dice la sociedad tampoco es nuestro destino 

y como que tenemos el derecho y el poder como de autodefinirnos y más allá 

también como de los roles los estereotipos y todo lo que sugiere como un género 

asignado” (Haku, entrevista, 2021) 

Además, esto les ha permitido encontrar el punto de quiebre entre las diferentes 

luchas que han llevado las personas no binarias, las cuales además de autopercibirse 

de esta manera y soportar la ardua presión de la sociedad y de sus propias familias, 

también han tenido que experimentar otras formas de violencia a través de los cuerpos 

que habitan, del estatus socioeconómico al que pertenecen y muchos otros ejes que se 

entrecruzan de manera transversal.  

“Tiene que ver como yo me defino y como yo me muestro ante el constructo 

sociopolítico actual, de responder frente a la norma hegemonizada y colonialista 

y plantear que finalmente las cosas no son blanco y negro, sino que hay un 

abanico de posibilidades en la vida y que tenemos toda la capacidad de poder 

plantarnos en la vida como realmente sintamos” (Zuri, entrevista, 2021) 

“Por tanto mi discurso político es integral e interseccional, antirracista y 

antihegemónico, el no binarismo para mi tiene que ver con una forma de revelarme 

contra la estructura creada que se asocia a roles a comportamientos a ideologías 

de las cuales yo no me siento parte” (Zuri, entrevista, 2021)  
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Experiencias de invisibilización de las personas no binarias  

Este apartado da cuenta que, por medio de la invisibilización, la cual, se sustenta 

en los estadios de la estereotipación, violencia simbólica y deslegitimación, se violentan 

los derechos e integridad de las personas no binarias, ya que estos mecanismos operan 

en el entramado social fortaleciendo la permanencia del sistema heteronormativo, a raíz 

de esto, se dificulta el reconocimiento institucional y social de las identidades no binarias, 

permitiendo que de esta manera, las personas no binarias se encuentren expuestas a 

vulneraciones constantes que dificultan su desenvolvimiento en la sociedad, a la vez que 

no pudiendo acceder a una protección social por parte del estado. 

Así, es posible ir dando cuenta de las experiencias de estereotipación que viven 

las personas no binarias, las cuales son sometidas a una serie de categorizaciones en 

base a una construcción estética y de roles que son obligades a performar en el 

entramado social, reproduciendo las representaciones de lo que es un hombre y una 

mujer según el sistema heteronormativo, a la vez que va excluyendo todo lo que se 

encuentra fuera de estos aspectos, con descalificaciones basadas en las categorías de 

lo normal y lo anormal, permitiendo que estas prácticas permeen incluso en las propias 

comunidades disidentes del sistema sexo-género. 

“Esto como que tiene que ser andrógeno, como si yo tuviese que tener el pelo 

corto, vestirme como no sé vestido, no usas falda cachai, porque eso es 

estereotípicamente femenino cachai no deberías usar esas cosas quizás, debería 

usar cosas masculinas” (Haku, entrevista, 2021) 
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“Si alguien común te ve que va a pensar a que eres un maricón o eres no se una 

camiona y eso es lo que saben no saben que hay más allá nos saben que una 

persona se puede identificar como no binarie” (Zuri, entrevista, 2021)  

De esta manera, se va dilucidando el sentido reductor que adoptan las personas 

que componen el entramado social, en el cual siguen reproduciendo estas relaciones de 

poder a través de un sistema binario de percibir a las personas, desvalorizando el sentir 

de las personas no binarias que se ven enfrentadas cotidianamente a estas experiencias, 

obligándolas finalmente a no participar de esos espacios por miedo, rabia o cansancio 

frente a la discriminación e invisibilización.  

“Mi pareja es genero fluido, es con la persona que más paso tiempo fuera de mi 

casa, elle tiene corporalidad biológicamente masculina y yo biológicamente 

femenina, entonces cuando andamos en la calle las personas nos miran y me 

imagino que lo deben reducir a “mira, un hombre gay y una mujer lesbiana” (Noa, 

entrevista, 2021) 

Ahora, por su parte, a través del estadio de la violencia simbólica, se van 

imponiendo de manera implícita diferentes elementos referentes a la estructura sexo-

genérica imperante, construyendo así de manera transversal una red de estereotipos que 

se van reproduciendo e internalizando, los cuales llegan a permear en la autopercepción 

de las personas no binarias, haciéndoles sentirse mal consigo mismas, fuera de lugar o 

discriminadas por no ser parte de estos estereotipos, causando de esta manera un 

deterioro en el autoestima, autopercepción y el reconocimiento de las identidades no 

binarias.  
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“Me generaba episodios de disforia, como disconformidad con mi propio cuerpo, 

como que digo pucha, a lo mejor esta no es la expresión adecuada como que uno 

tiende a dudar de sí mismo primero, como con las críticas o las opiniones de les 

otres” (Akira, entrevista, 2021) 

“Que establecen que esta identidad y específicamente la alusión a los pronombres 

neutros como no están aceptados por la real academia española no deberían 

existir, entonces qué es lo que nos hace, ser una idea ser un concepto solamente” 

(Zuri, entrevista, 2021)  

A través de este último estadio de la deslegitimación es posible identificar algunos 

elementos que se conjugan para producir un malestar en las experiencias de las 

personas no binarias, donde, se da de manera explícita la desvalorización del sentir y 

del conocimiento, en base a una reducción de la expresión de género de estas personas. 

“Como que ridículo que seas no binarie, no sé no importa el nombre que me digas 

o el pronombre que tú quieras yo te voy a decir de la forma que yo nomas quiero” 

(Haku, entrevista, 2021) 

“Creen que la no binariedad es una etapa quizá, como lo mismo que piensan del 

género fluido pienso que lo ven así, eso igual es una especie de invisibilización, 

no tomarlo como una identidad, sino como una etapa, como un proceso, como un 

camino a, no tomándole una real importancia a que si es una identidad po cachai” 

(Akira, entrevista, 2021) 
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Por otra parte, desde la emergente preocupación por la “anormalidad” de la otra 

persona, se produce muchas veces que las opiniones, acciones, discursos o expresión 

de las personas no binarias se ven intervenidas, y anuladas sólo por el hecho de no 

expresarse a través de la cisnorma, haciéndolas sentir que no hay un espacio para que 

ellas existan.  

“Bueno en este contexto actual mis ideas, mis propuestas, mis convicciones se 

ven claramente negadas por el contexto actual en el que vivimos, libertarismo, 

pero que no tiene bases, que no tiene cabida en este contexto binario hetero y 

patriarcal” (Zuri, entrevista, 2021) 

“Es obvio que no hay mucha información, porque, ¿a quién le importamos 

realmente? no hay nadie que recopile esta información, que diga, estas personas 

son disidentes, n/b” (Noa, entrevista, 2021) 

Causas contextuales de la invisibilización a personas no binarias  

La invisibilización de las personas no binarias basa su fundamento en la 

concepción del binarismo hombre/mujer, femenino/masculino, que tras servir a un 

modelo reproductivo se ha instaurado como eje principal de la sociedad, asignando roles 

que cada género debe performar para vivir en sociedad. Es por esto, que la propuesta 

de una identidad no binaria es negada por el sistema debido al quiebre que esta 

produciría en la normalidad impuesta a través las tecnologías de género y la 

funcionalidad bajo la que opera el capitalismo.  
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“El hetero sistema es súper funcional al capitalismo, que solo hayan dos 

identidades, que una se reproduzca y otros trabajen y fin, igual la división sexo 

género y en roles ha sido a propositamente instaurada cachai, por la división 

sexual del trabajo, científicamente ha sido respaldada también” (Haku, entrevista, 

2021) 

“Yo creo que todo es culpa del capitalismo básicamente, porque igual la sociedad 

siempre ha sido muy binaria muy cis normada, heteronormada, la cisnorma, o la 

heterosexualidad es una institución más de este sistema po cachai, como que te 

lo imponen” (Akira, entrevista, 2021) 

Es así, que a través de los relatos producidos por les participantes, es posible 

decir que las causas de la invisibilización experimentada por elles mismes, se basan 

primeramente en el contexto cultural en el cual se vive hoy en día, que en consecuencia, 

afecta de manera transversal la autopercepción y la expresión de elles, coartando a 

través de las diferentes instituciones que sirven a estas, las formas de comprender al 

mundo y a sí mismes. 

“Es la cultura en la que nos desenvolvemos, cómo nos desenvolvemos dentro de 

esto todo el tiempo, estamos insertos en esto, de alguna manera va cambiando 

acorde al paso del tiempo, pero las personas se quedan como estancadas, de esa 

manera lo veo, hay cosas que siempre han existido, pero las personas se quedan 

como arraigadas a esas cosas que están de base, como el pensamiento de Adán 

y Eva y lo que siempre ha sido “normal”” (Noa, entrevista, 2021) 
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Estos planteamientos no se quedan solo en el engranaje institucional, sino que 

además, se van reproduciendo dentro de la sociedad, permitiendo la instauración de las 

representaciones acerca de lo que es o no el género de una persona, permitiendo que 

estas ideas implantadas a través de la cis heteronorma, se propaguen en el cotidiano y 

de alguna manera desinformen acerca de otras realidades que existen dentro de la 

sociedad, permitiendo que se violente y obligue a ser parte de lo que se conoce como un 

género “normal”. 

“Pero pienso igual que puede tener que ver con algo de información o 

desinformación, también siento que tener acceso a la información es un privilegio 

y que hay que compartirlo y ojalá que les otres tengan la disposición como de 

recibirla” (Haku, entrevista, 2021) 

“La invisibilización es constante, no tenemos una educación sexual integral que 

eduque a las personas que les haga entender que tenemos todo el derecho de 

presentar a la sociedad como realmente lo deseemos” (Zuri, entrevista, 2021)  

Además de la desinformación, también se da por otros factores causales, de los 

cuales se les hace responsable a las propias personas que conforman la sociedad, como 

los valores que promueven, desde los cuales accionan en su día a día y establecen 

relaciones con otres.  

“Como que son muchos factores, siento que no es solo una cuestión de 

desconocimiento cachai, siento que tiene que ver con la empatía, principalmente 

como el entender que no tiene por qué importarte la identidad de una persona o 

como se nombre o la nacionalidad” (Akira, entrevista, 2021)  
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“Al final como te decía son las personas las que al final interpretan esta religión a 

su conveniencia, y son estas las que establecen lo que se dice, lo que se puede 

o no hacer y son ellos los que te fuerzan a replicar esos patrones al final para caer 

dentro de su molde” (Noa, entrevista, 2021)  

Valoración que le atribuyen las personas no binarias a las experiencias de 

invisibilización  

En este punto, frente a la categoría de valorización, es necesario contextualizar 

que los sentimientos expresados son en referencia a situaciones de estrés que han 

tenido que vivir a lo largo de su trayectoria y proceso de autopercepción, frente a un 

contexto social y cultural altamente violento con la diversidad, llegando a concretarse 

crímenes de odio en un país que muestra mínimos avances en materia de género, dando 

como resultado sentimientos de rabia, pena, angustia, frustración, dolor y miedo a 

enfrentarse a un entramado social que se encarga de coartar sus vidas, no 

permitiéndoles siquiera los derechos básicos existentes a nivel constitucional o incluso a 

nivel ético, y además obligándoles a restarse de muchos espacios de la sociedad, 

teniendo que construir y rebuscar espacios seguros para poder desenvolverse. 

“Creo que ninguna situación que sea violenta para une puede llegar a ser buena, 

¿porque no pasamos directamente a validarnos?, ¿por qué tenemos que aprender 

a porrazos y aguantar que las personas que más queremos, sobre todo, nos 

invaliden como personas?, en ese sentido está sumamente mal y por lo mismo 

creo que no podría ser positivo realmente” (Noa, entrevista, 2021) 
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“Pucha, como que igual tengo sentimientos encontrados al respecto, porque, 

bueno claramente es muy doloroso cómo vivir la invisibilización, experienciarla y 

sentirla po cachai” (Akira, entrevista, 2021)  

Estas experiencias van siendo significadas a través del dolor, de la incomodidad 

que sienten en los diferentes espacios que conforman el territorio que habitan, debido a 

la incomprensión, a la poca empatía de las personas al verse enfrentadas a una persona 

distinta a ellas, lo cual da cuenta de cómo la individualización que ha llevado a cabo el 

capitalismo rinde frutos frente a las relaciones que se ejercen, donde se ve anulade une 

otre.  

“Me hace sentir mucha incomodidad y me hace sentir igual, que nooo!! en realidad 

que les cuesta, siento que no les cuesta nada qué no sé, es así poquito de 

flexibilidad que necesitai como para llamar al otre como quiere ser llamada weon, 

empatiza un poco así, y me da vergüenza igual en situaciones” (Haku, entrevista, 

2021) 

“Bueno la verdad es que en esas situaciones me siento bastante incómodo, creo 

que pasé mucho tiempo sintiendo rabia por estas situaciones, quizá ha disminuido 

la rabia, pero igual siempre ha seguido presente la rabia de sentirme 

incomprendido frente al mundo” (Akira, entrevista, 2021) 

En relación con lo planteado, es posible identificar algunas actitudes tomadas 

debido a la invisibilización que han experimentado a lo largo de sus vidas, las cuales 

fueron adquiridas para de alguna manera hacer frente a las violentas prácticas que se 
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dan en el cotidiano o simplemente por evadirlas, permitiéndoles de alguna manera poder 

vivir de manera más tranquiles. 

“Yo ahora me nombro y me identifico así, pero no es como que ya lo resolví, fin, 

se acabó este camino, búsqueda, como igual siento que es un proceso constante 

de autoreconocimiento de cuestionarse cosas igual, como ir desentramando 

cosas que de repente teni a nivel inconsciente o ir recordando cosas igual quizás 

del pasado” (Haku, entrevista, 2021)  

“Realmente ya no intento pasar piola o modificar mi conducta, de hecho, ahora lo 

hago como de manera más desafiante, me visto de una manera más colorida, más 

ancho, que se note mi pelo.” (Noa, entrevista, 2021)  

“Pero ante todo siempre está presente como de mi parte la educación como 

mostrarles y presentarles que la vida y muchas más y que principalmente que la 

genitalidad no nos define” (Zuri, entrevista, 2021) 

Finalmente, es imposible ignorar el hecho de que las personas están 

constantemente invisibilizando a esta comunidad, de manera que les obligan a adoptar 

ciertas posturas que coartan la salud mental de sí mismes, las cuales muchas veces 

nacen desde el miedo, o desde la supervivencia, manteniéndoles en un estado de alerta 

constante al enfrentarse a otres, sobre todo en la calle.  

“Siento que une con el tiempo va creando como una coraza igual po cachai, como 

que pa mi ponte tú yo me tengo que mentalizar caleta pa salir a la calle, porque 
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sé que me van a observar, porque sé que algún weon me puede decir algo” (Akira, 

entrevista, 2021)  

Discusión 

Con respecto a los resultados de la investigación, producidos en conjunto con les 

participantes, es posible decir que algunos de los elementos emergentes dentro del 

análisis son las constantes problemáticas que vivencian las personas, por ejemplo, al 

expresarse frente a la sociedad es cuando más expueste se ve a sufrir cualquier tipo de 

acto violento, como sucede cuando se conjugan los tres estadios de la invisibilización 

planteados por Bastidas y Torrealba (2014) siendo estos los que han coartado durante 

la mayor parte de sus vidas la expresión de aquelles que viven al margen de una 

sociedad hetero cis normada, en relación a esto la idea del contrato heterosexual 

planteado por Wittig (1989, como se citó en Lerussi, 2014) da cuenta de:  

Las convenciones y el lenguaje muestran mediante una línea de puntos el cuerpo 

del contrato social, que consiste en vivir en heterosexualidad. Porque vivir en 

sociedad es vivir en heterosexualidad. (p.225) 

Así mismo, la investigación permitió dilucidar que, por el hecho de vivir en 

sociedad y compartir las imágenes y representaciones acerca de los fenómenos sociales, 

las personas no binarias se ven también expuestas a reproducir en sí mismes estas 

prácticas invisibilizadoras y altamente violentas, por lo que se va descubriendo que 

realmente no existen espacios comunes o sociales del todo seguros para esta 

comunidad, en donde las tecnologías de género planteadas por Lauretis (1989) , así 

como las mismas personas, se encargan de coartar los espacios no solo de la política 
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institucional, sino que además los sociales, permitiendo la reproducción de discursos de 

odio para anular las vivencias disidentes, al respecto Butler postula 

“Instituir una heterosexualidad obligatoria y naturalizada requiere y reglamenta 

al género como una relación binaria en la que el término masculino se distingue 

del femenino, y esta diferenciación se consigue mediante las prácticas del deseo 

heterosexual” (Butler 2007, p.81)   

Por otra parte, fue posible evidenciar a través del análisis, cómo los fundamentos 

que sostienen el vínculo inquebrantable del sexo-género producen cuerpos 

correspondientes a una categorización binaria, dentro de los cuales, las personas son 

incluidas según sean funcionales a la estructura productora de bienes para el 

fortalecimiento de este sistema y así mismo, excluidas quienes rompan con la normalidad 

y la estructura basada en estereotipos. 

Entonces, si bien el conocimiento producido sin duda ha respondido con creces a 

las preguntas directrices planteadas en el proceso investigativo, estas de alguna manera 

se ven acotadas frente a la realidad que relatan les participantes, dejando entrever que 

son muchas las situaciones en que se ven invisibilizades al vivir bajo esta hetero norma, 

en donde la invisibilización ocurre desde las situaciones más básicas que viven, siendo 

un entorno principalmente familiar donde parten estas problemáticas, que nacen desde 

la disconformidad del género impuesto y reforzado en las etapas de la niñez y 

adolescencia, a cargo de instituciones como la escuela, la familia, además de los 

espacios donde se practica la religión, construyendo una deficiente base y red de apoyo 

para las personas en un futuro, en este sentido es posible decir que “el sistema 
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heterosexual es un aparato social de producción de feminidad y masculinidad que opera 

por división y fragmentación del cuerpo” (Preciado 2002, p.22). 

Así mismo, ocurre con los mecanismos invisibilizadores presentes en la vida 

cotidiana de las personas, en donde a través del contraste entre los resultados y la teoría 

planteada por Bastidas y Torrealba (2014) es posible articular que “el desarrollo 

conceptual del proceso de invisibilización, el cual permite el análisis de fenómenos 

sociales, históricos y actuales de diversas índole” (p.530), bajo lo cual, sin duda es 

necesario decir que si bien los estadios que engloba la invisibilización están presentes 

dentro de estos mecanismos, también existen otros que responden a métodos 

explícitamente violentos como lo es la violencia física, la cual está muy presente en la 

vida de las personas no binarias y en general de quienes deciden ser disidentes de este 

sistema y estructura de género, lo cual, permite plantear un análisis más allá de la 

violencia simbólica ejercida contra esta comunidad, ya que de este modo, se conjugan 

otras formas de poder, cuando son golpeades solo por ser estéticamente diferentes o 

pensar de una manera establecida como anormal, además de otras formas de anular sus 

derechos desde el acceso a la salud, a la educación, a cualquier espacio por miedo a ser 

discriminade, sobre todo en el contexto del Chile actual, en donde se está luchando a 

través de las urnas, como última opción, frente a una posible amenaza en el 

arrebatamiento de los derechos de las personas LGBTQI+. 

Así es cómo estas diferentes prácticas y métodos van dando paso al desarrollo 

de diferentes problemáticas que experimentan las personas no binarias con respecto a 

su identidad, entre las cuales, una de las más presentes en este análisis fue el 

autoestigma, la cual podría ser vinculada con la autocensura, la cual da cuenta de que 
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“La invisibilización se vincula con la enajenación cuando los integrantes de un grupo 

(considerado) minoritario o vulnerable, aceptan y asimilan la discriminación como algo 

natural y objetivo, en especial cobra fuerza aquí la autocensura” (Bastidas y Torrealba , 

2014, p. 527). 

En relación al último punto abordado, se vuelve necesario traer a discusión a 

Preciado (2002), quien plantea las constantes situaciones conflictivas a las que se ve 

enfrentade una persona no binarie o disidente del sistema sexogenérico impuesto, 

teniendo esta que construir por sí misme sus propios espacios seguros dentro de la 

sociedad en la que vive, enfrentándose además, a las constantes amenazas a su salud 

mental e integridad física que otorgan las prácticas binaria, dando como resultado las 

experiencias narradas en las entrevistas, dentro de las cuales se encuentran luces de lo 

que podrían llegar a ser prácticas contrahegemónicas contra la normalidad, el sistema y 

contra la invisibilización que les reprime, permitiendo a través de sus propias 

proyecciones de vida, algunas prácticas de visibilización de sus identidades y 

comunidad:  

“Un grupo que decide tomar acciones frente a su invisibilización 

(visibilización) ha de tener en cuenta los tres obstáculos establecidos por 

Habermas (1989): mundo objetivo (los hechos), mundo subjetivo (las 

vivencias) y mundo social (las normas)” (Bastidas y Torrealba, 2014, p.529) 

Por otra parte, dentro de las dificultades presentadas en el estudio fue posible 

identificar la poca información que abarca el mundo de las identidades no binarias, 

presentándose muy reciente bajo el alero de las teorías feministas y transfeministas que 
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de igual forma han estado emergiendo en las últimas décadas, es por esto, que se debe 

seguir profundizando sobre las diversidades de género que van emergiendo y 

complejizando las interacciones sociales, con el fin de aportar a la visibilización de las 

identidades no binarias, para lo cual es necesario la apertura a comprender los 

fenómenos que interfieren con la convivencia no sólo entre lo establecido dentro de la 

normalidad y anormalidad, sino que también dentro de la misma diversidad y las 

diferentes aristas que establecen acciones violentas de manera transversal en las 

personas. Además, es urgente posicionarse desde la interseccionalidad, con el fin de no 

reducir las experiencias de las personas, ya que estas muchas veces se ven involucradas 

en muchas situaciones de violencia que responden a otros fenómenos además del 

género, como por ejemplo la racialización, los diferentes estatus socioeconómicos, la 

corporalidad, que dan paso a la violencia, a la discriminación y a la invisibilización.  

Finalmente, esta investigación permitió explorar en este fenómeno y dar cuenta 

de los elementos anteriormente mencionados, a la vez que se posiciona como un aporte 

para el desarrollo de otras investigaciones en torno a esta comunidad, la cual hoy en día 

está tomando cada vez más posición en la sociedad.  

Conclusiones  

 A modo de concluir esta investigación es posible postular que:  

La caracterización de las personas no binarias participantes del proceso de 

producción de conocimiento, fue posible a través de la narración de hechos o 

acontecimientos que angustiaba a quienes habían experimentado estas situaciones, 

pudiendo de esta manera encontrar vestigios de la trayectoria de vida de las mismas 
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personas y de cómo hoy en día significan está a través de sus mismas acciones en el 

cotidiano.  

Por otra parte, y en relación a las prácticas invisibilizadoras fue posible identificar 

estas prácticas que se desarrollan desde la base de la construcción de las personas, y 

se reproduce en la mayoría de los espacios de esta sociedad, siendo cualquier acción 

que reafirme la estructura hetero cis y binaria, una acción invisibilizadora de la comunidad 

no binaria.  

Además, con respecto a los sentimientos y emociones se encuentra una 

emocionalidad bastante reprimida y coartada por el sistema y las relaciones de poder 

que se establecen desde la base institucional bajo las que se van construyendo las 

personas, dando paso a emociones planteadas en las discusiones como la rabia, el 

enojo, la angustia, la pena, el dolor, la inseguridad, incluso llegando a la anulación de 

todo sentimiento frente a situaciones de violencia como la cúspide de la represión.  

Ahora, abordando los significados atribuidos a todas estas experiencias de 

invisibilización que van siendo conjugadas por los diferentes estadios, es posible 

identificar un pensamiento contrahegemónico y antisistema como una manera de 

enfrentar estas situaciones y como postura a tomar frente a quienes ejerzan la violencia 

e invisibilización de sus expresiones y percepciones de género, además, otras 

significaciones también se enfocan en una cultura, en una construcción histórica de la 

categoría de género, la cual ha sido impuesta, implantada y reproducida durante siglos, 

finalmente se ven vestigios del dolor que han tenido que contener durante años las 

personas no binaries, y desde el cual ven luces de producir un cambio con respecto a 
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las prácticas invisibilizadoras, otorgando a sí mismes el espacio para ser, sentir y 

expresar abiertamente sus identidades, entregando así, a une otre, la confianza para 

disminuir los sentimientos negativos.  

Finalmente es necesario expresar que en relación a la cantidad de conocimiento 

producido en esta investigación, la idea de esta nunca se ve enfocada en la 

generalización de las experiencias, ni de los sentimientos, sino más bien hacer hincapié 

en la diversidad de emociones que puede llegar a evocar la diferencia en la construcción 

de cada une de les participantes, así como también, las diferentes reacciones, 

pensamientos, opiniones, y significados que le otorguen a sus propias experiencias 

habitando la no binariedad. 
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