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1

“Yo siempre digo que 
no es fácil llegar a una 
empresa y decir que eres 
trans, porque en el fon-
do yo soy matrona, llego 
a ser matrona, pero a la 
gente le importa tanto 
lo que llevas aquí o allá 
que en el fondo termi-
nas siendo activista ahí 
adentro. Y todos los días 
me enfrento a lo mismo: 
¿Pero por qué se pinta 
tanto? ¿Por qué tiene el 
cuerpo así?, mírala es 
más flaca que nosotras. 
Son cosas que yo no 
respondo porque no son 
propias de la Institu-
ción.”.1

                                              
Mujer trans, 40 años. Profesional.

Los chilenos están cansados. Se aburrieron de las 
arbitrariedades, de poner la otra mejilla, del típico 
así son las cosas, y no hay nada que se pueda hacer 
para cambiarlo. Esto se refleja en que durante la úl-
tima década, los movimientos sociales se han vuel-
to a tomar las calles de Chile masivamente para 
exigir un cambio, después de siglos de completo 
silencio. Y esta vez no sólo han sido movimientos 
políticos, estudiantiles, y agrupaciones de traba-
jadores, sino también aquellos grupos que nunca 
antes tuvieron voz, porque ésta era silenciada vio-
lentamente por las cúpulas de poder, amparados en 
la indiferencia de todo el resto, como reflejo de la 
cultura discriminadora existente. 
Me refiero a las minorías; étnicas, sexuales y 
religiosas, entre tantas. Porque permitirse levantar 
la voz frente al machismo, la misoginia, el clasis-
mo, la homofobia, el racismo, la prohibición a la 
libertad de culto y la xenofobia, o en su conjunto; a 
cualquier cosa que sea diferente, fue y sigue siendo 
un proceso lento y duro. Sin embargo, este tipo de 
problemáticas sociales por fin han comenzado a 
ser entendidas como un camino hacia la igualdad 
y al pleno ejercicio de las libertades individuales, 
desarticulando el miedo a que sean factores de 
destrucción para la familia y las normas morales 
impuestas.

Y es que los chilenos dejaron de preocuparse por 
el desarrollo económico inconsecuente, porque la 
realidad del país cambió, y las prioridades no son 
las mismas. ¿De qué sirve el progreso de un país en 
materia financiera si no se condice con una mejora 
en las libertades personales y el cumplimiento de 
los derechos de cada persona? O, puesto de otra 
forma, ¿De qué nos sirve tener más plata si segui-
mos siendo ignorantes? Ciertamente, es un gran 
logro que estos grupos tengan un espacio para 
hacerse escuchar sin ser violentados por exigir sus 
derechos, pero ¿Estamos realmente comprendien-
do sus demandas?, ¿Se pueden apreciar mejoras 
sustantivas en la calidad de vida de las minorías? 

INTRODUCCIÓN

1 Entrevista realizada por el autor 
Andrés Valdivieso, 25 de mayo 
2017.

Justamente, para responder de alguna manera a 
estas preguntas y para acercar a la ciudadanía a 
un debate que se construye desde los prejuicios 
agudamente enraizados en nuestra sociedad 
local y el miedo a lo desconocido, es que surge la 
motivación básica para desarrollar una propuesta 
que apunte a la integración y valoración social de 
los marginados. Por ello, he decidido enfocarme 
específicamente en las personas trans; quienes 
conforman una de las minorías más maltratadas, 
desconocidas y de más reciente interés público. 
Porque para la llamada Diversidad Sexual fue un 
paso no menor la gradual normalización que se ha 
generado durante los últimos años respecto a las 
personas homosexuales y bisexuales, no obstante 
este proceso social todavía no se ha visto reflejado 
en una menor estigmatización ni en una mayor 
integración de las personas trans. ¿Por qué la 
sociedad está dispuesta a abrir su mente a orien-
taciones diferentes, a nuevas culturas, a cambios 
en los roles tradicionales que cumplen hombres y 
mujeres, pero no a ponerse en el lugar de quién no 
se siente identificado con el sexo que le asignaron 
al nacer?, ¿Por qué preferimos evitar a quiénes 
siempre han existido y obligarlos a mantenerse en 
la marginalidad en vez de integrarlos?, ¿Por qué 
seguimos clasificando a las personas de acuerdo a 
sus genitales?

Es así que la motivación de la presente propuesta 
responde a la necesidad de sensibilizar y educar so-
bre la comunidad trans, porque en el trato a ella se 
ve reflejada la riqueza de una nación; en saber va-
lorar a todos con sus diferencias, porque cada uno 
puede aportar a una mejor convivencia si acep-
tamos que todos somos iguales en derechos pero 
diversos en gustos, formas, opiniones y colores.
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2.1 

En torno a la 
diversidad sexual o 
comunidad LGBTI.

2 Recuperado en: https://www.
kinseyinstitute.org/. 
Fecha consulta: 13 de junio de 2017.

3 Recuperado en: http://www.mo-
vilh.cl/preguntas-frecuentes/. 
Fecha consulta: 13 de junio de 2017.

4 Recuperado en: http://
www.emol.com/noticias/na-
cional/2013/04/02/591398/
movilh-festeja-que-mas-de-34-
mil-chilenos-reconocieran-en-cen-
so-que-conviven-con-parejas-del-
mismo-sexo.html. 
Fecha consulta: 13 de junio de 2017.

La comunidad LGBTI o 
LGBT+ engloba a todas 
las personas que presentan 
orientaciones sexuales, 
sexo o identidades de 
género no correspondientes 
al modelo de hombre y 
mujer biológicos hetero-
sexuales.

La comunidad LGBTI o LGBT+ engloba a todas 
las personas que presentan orientaciones sexuales, 
sexo o identidades de género no correspondientes 
al binarismo y la heteronormatividad tradiciona-
les, es decir, a cualquier marginado del modelo de 
hombre-mujer heterosexuales, como se desprende 
de sus siglas: Lesbiana, Gay, Bisexual, Trans, Inter-
sexual. Alternativamente también se le ha agregado 
la letra Q (queer), P (pansexual) o A (asexual), 
por lo que se ha optado por la sigla LGBT+ para 
representar a todo subgrupo que necesite ser 
visibilizado a través de la Diversidad Sexual. Si 
bien esta comunidad agrupa a varios conceptos no 
homologables, su unión radica en acoger y visibi-
lizar a toda persona que no se siente representada 
por el “deber ser” tradicional en materia afectiva, 
identitaria y sexual, para abogar por la igualdad de 
derechos y la plena inclusión en la sociedad.
Actualmente no existen estudios ni cifras exactas 
a nivel internacional ni nacional, sobre la cantidad 
de personas pertenecientes a esta colectividad, ya 
que se generan grandes márgenes de error, debido 
a la imposibilidad de constatar si las personas 
sometidas a estudio responden de manera sincera. 
Mentir u omitir información en estos casos, sería 
una consecuencia directa del miedo a la discrimi-
nación, o peor aún, por falta de aceptación hacia 
su propia identidad debido a la sociedad machista, 
conservadora y homofóbica en la que se desen-
vuelven. 

Debido a la dificultad de establecer cifras concretas, 
se ha tomado como una referencia para determinar 
la existencia de población LGBTI entre un 7% y un 
10% del total mundial, el Informe Kinsey (1948-
1953), estudio realizado por los investigadores 
estadounidenses Alfred Kinsey, Wardell Pomeroy 
y otros colaboradores, que fue publicado a través 
de dos libros: Comportamiento sexual del hombre, 
1948 y Comportamiento sexual de la mujer, 1953. 

Dicho estudio fue realizado sobre una muestra de 
20.000 hombres y mujeres bajo completa confiden-
cialidad, quienes respondían un cuestionario sobre 
comportamiento sexual de manera anónima para 
evitar que el proceso se entrampara. Los sujetos 
fueron clasificados en 7 categorías; asexual, y otras 6 
que varían entre totalmente homosexual y totalmen-
te heterosexual. Los resultados arrojaron que el 10% 
de los hombres estadounidenses habían sido “exclu-
sivamente” homosexuales por lo menos durante 3 
años de su vida entre los 16 y 55 años, y que entre 
un 2% y un 6% de las mujeres entre 20 y 35 años 
habían sido “exclusivamente” homosexuales duran-
te este mismo periodo. Además se informó que un 
11,6% de los hombres y un 7% de las mujeres entre 
20 y 35 años, habían tenido experiencias igualmen-
te homosexuales y heterosexuales durante toda su 
vida adulta, entre otros datos.2 Por ende, siguiendo 
las estadísticas del Informe Kinsey, y adaptándo-
las a la población oficial de Chile según el Censo 
de 2012, habrían 810.189 hombres bisexuales o 
gays y 853.271 mujeres lesbianas o bisexuales.3 Sin 
embargo, el mismo censo indicó que sólo 20.747 
mujeres y 14.229 hombres reconocen convivir con 
una pareja del mismo sexo.4

Estudios más recientes y certeros –debido a la pau-
latina normalización de la homosexualidad- como 
los proporcionados por Williams Institute, Los 
Angeles, California (UCLA), tal como el dirigido 
por Gary J. Gates en Abril de 2011, posicionan a 
la población gay, lésbica y bisexual de los Estados 
Unidos de América en un 3,5%, equivalente a 8 
millones de personas. Sin embargo, el porcentaje 
de participantes del estudio que reconocen haber 
mantenido relaciones sexuales con alguien del 
mismo sexo representan el 8,2%, en tanto quienes 
declaran haber sentido atracción sexual por un 
individuo del mismo sexo rondan el 11%, equiva-
lente a 19 millones de estadounidenses. Se estima, 

MARCO TEÓRICO
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“Tengo miedo todo 
el tiempo, suelo llo-
rar todas las noches 
y mis pensamientos 
me abruman y no me 
dejan dormir. Veo a mi 
mamá y no dudo que 
me ama, pero al mismo 
tiempo la siento tan 
distante, tan ajena a 
mí. Realmente la admi-
ro y me aterra pensar 
que en el fondo me 
odia, que odia lo que es 
en realidad su hijo. Me 
siento agotado, como si 
la tristeza me estuviera 
comiendo por dentro y 
no deja nada más que 
una carcasa fría hueca. 
No quiero decepcionar 
a mi familia, realmente 
no quiero perderlos. 
No sé si en realidad 
alguien leerá esto, pero 
al menos tuve un lugar 
donde descargarme.”  6

               

           - Hombre Trans/ Escolar.

5 Recuperado en: https://william-
sinstitute.law.ucla.edu/research/
census-lgbt-demographics-studies/
how-many-people-are-lesbian-gay-
bisexual-and-transgender. 
Fecha consulta: 13 de junio de 2017.

6 Fundación Todo Mejora. 
Recuperado en: http://bibliodiversa.
todomejora.org/wp-content/up-
loads/2016/11/Estudio-de-Diversi-
dad-GS-oficial.pdf. 
Fecha consulta: 19 de junio de 2017.

7 Ministerio de Salud de Chile 
(2010). Vía clínica para la ade-
cuación corporal en personas con 
incongruencia entre sexo físico 
e identidad de género. Santiago, 
Chile. Sin paginación. Estudio de 
diversidad, 2016. 

además, en dicho estudio, la existencia de apro-
ximadamente 700 mil transgéneros viviendo en 
el país. 5  En cuanto al número de personas trans 
viviendo en el mundo, según el Movimiento por 
la Liberación Homosexual (MOVILH), no existen 
coincidencias en ningún estudio, por lo que la 
cifra más habitual que se maneja a nivel nacional, 
según el Ministerio de Salud de Chile, para la 
prevalencia de la incongruencia entre identidad de 
género y sexo físico es la entregada por el Manual 
Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales 
4ta edición (DSM-IV) que señala “prevalencias de 
trastornos de identidad de género para Europa de 
una mujer trans cada 30.000 hombres y un hom-
bre trans cada 100.000 mujeres (DSM-IV, 1995) 
mientras que el último estándar de atención de la 
Harry Benjamin International Gender Dysphoria 
Association (HBIGDA), actualmente denominada 
World Professional Association for Transgender 
Health (WPATH) refiere prevalencias de 1/11.900 
mujeres trans y 1/30.400 hombres trans (Holanda, 
Meyer et al., 2001). Estas prevalencias se encuen-
tran determinadas por la población que requirió 
prestaciones quirúrgicas. Reportes nacionales se-
ñalan una incidencia de intervenciones quirúrgicas 
de adecuación genital de 12 a 15 casos por año”. 7 M
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derlo de una forma más gráfica, ver la figura 1. 2.1.1 

Roles de 
género.

MARCO TEÓRICO

A pesar de lo indicado por la ONU, la libertad que 
cada uno tiene sobre su propio cuerpo y su identi-
dad se ve actualmente violentada por otro concep-
to de índole socio-cultural: los roles de género, que 
son convenciones sociales acerca de la feminidad 
y la masculinidad. Generalmente las expectativas 
que se tienen sobre cómo debe actuar un hombre o 
una mujer son fuertemente impositivas y social-
mente castigadoras para quienes no cumplen con 
los roles asignados a su género. Estos roles son 
complejos y abarcan conducta, vestuario, gestos e 
incluso algunos rasgos de personalidad y aficiones, 
lo que va diametralmente en contra de la norma-
lización, realización e integración de la diversidad 
sexual en su conjunto.

Cabe destacar que identidad de género, expresión 
de género y orientación sexual, son conceptos 
completamente diferentes y ninguno es consecuen-
cia de otro, pero muchas veces, por falta de cono-
cimiento, suelen ser utilizados como sinónimos. 
El mal uso de estos términos genera confusión en 
la población, ya que en una sociedad acostum-
brada a la dicotomía hombre-mujer y a los roles 
esperados para estos, muchas veces no se entiende 
cómo una persona que nació con sexo femenino, 
sienta pertenencia al sexo masculino, y/o se sienta 
atraída por el sexo opuesto. Por ello, es necesario 
aclarar que la condición trans no tiene relación 
con la homosexualidad; así como una mujer puede 
sentirse atraída por hombres, mujeres, por ambos 
o por ninguno, una mujer trans también puede ser 
heterosexual, bisexual, lesbiana o asexual, y a un 
trans masculino también puede sentir atracción 
por hombres, mujeres, ambos o ninguno. Además, 
la expresión de género –forma en que expresamos 
nuestra identidad, basada en los roles de géne-
ro- varía en cada persona y no se relaciona con la 
orientación sexual. Por ende, una mujer o un hom-
bre pueden comportarse y vestirse de manera más 

Expresión de género
Femenina
Masculina
Andrógina

Identidad de género
Cisgénero
Transgénero

Orientación sexual
Heterosexual
Homosexual
Bisexual
Pansexual
Asexual

Sexo
Femenino
Masculino
Intersexual

(Actitud, vestimenta)

(Quien le atrae)

(Genitalidad)

(Género con el que se 
identifica)

Figura 1. Esquema conceptos básicos estudios de género y diversidad sexual.
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Por otra parte, el género es un concepto de índole 
socio-cultural. Hace referencia a la identidad, el rol 
y los atributos que socialmente son esperados de 
cada sexo, según sus diferencias biológicas. En tan-
to, el sexo biológico se manifiesta a través de tres 
variaciones; hembra es el ser humano que nació 
con los cromosomas XX y el aparato reproductivo 
femenino (útero, ovarios y genitales femeninos). 
Macho es el individuo que nació con cromosomas 
XY y presenta el aparato reproductivo masculi-
no. La tercera –y menos común- posibilidad es la 
Intersexualidad, antes conocida como hermafrodi-
tismo y denota una condición natural que combina 
rasgos de ambos sexos, presentando una discre-
pancia entre sus cromosomas, ya sean XX o XY, y 
sus genitales y gónadas, es decir, una persona de 
cromosomas XX (hembra) con genitales indefini-
dos que mezclan características tanto femeninas 
como masculinas, o viceversa.

Entendiendo la diferencia entre sexo biológico 
y género, la ONU define la identidad de género 
como “la vivencia interna e individual del género 
tal y como cada persona la experimenta, la cual 
podría corresponder o no, con el sexo asignado al 
momento del nacimiento, incluyendo la vivencia 
personal del cuerpo y otras expresiones de género 
como el habla, la vestimenta o los modales”.10 Por 
ende, la identidad de género está relacionada con 
nuestra forma de percibir nuestro género. De esta 
manera, por lo general una persona nacida con sexo 
masculino, se identifica con este mismo género, y 
otra nacida con sexo femenino se reconoce como 
mujer. Según los estudios de género, para estos dos 
casos, en que la identidad de género coincide con 
el sexo biológico de los individuos, la denomina-
ción correcta es hombre o mujer cisgénero.11 Pero 
también existen aquellas personas que sienten que 
su identidad de género no corresponde con el sexo 
que les fue tradicionalmente asignado. Para estas 
personas se utiliza el término transgénero.

2.1.2 

Identidad de 
género.

“Empecé a ir al psicólogo, 
al psiquiatra y en diciem-
bre a un endocrinólogo a 
que me diera las pastillas, 
y empecé la transición. 
Eso partió en diciembre, 
y en marzo, me fui a vivir 
sola y ahí empecé a vivir 
socialmente como mujer, 
de a poquito. Llegué como 
hombre, y de repente día 
por medio me vestía de 
mujer. Después conocí a 
mi polola, y ahí full-time 
como mujer.” 8

- Mujer Trans/ Profesional.

8 Estudio de diversidad, 2016. 
Fundación Todo Mejora. En: http://
bibliodiversa.todomejora.org/
wp-content/uploads/2016/11/Estu-
dio-de-Diversidad-GS-oficial.pdf. 

Fecha consulta: 19 de junio de 2017.

9 Recuperado en: http://www.
unitedexplanations.org/2015/03/02/
identidad-de-genero/. 
Fecha consulta: 13 de junio de 2017.

10 Ídem.

11 En el campo de los estudios de 
género, es un término que se utiliza 
para describir personas cuya identi-
dad de género y género asignado al 
nacer coinciden, es decir, que no se 
identifican como transgénero.

femenina o masculina sin que eso quiera decir que 
son heterosexuales u homosexuales. Para poder 
entender de mejor manera lo que ocurre interna-
mente en una persona que siente que su cuerpo no 
representa a quien realmente es, debemos aclarar 
ciertos conceptos. El uso del término género para 
referirse a sexo se origina como una mala traduc-
ción de la palabra inglesa gender para reflejar la 
asignación de ciertos atributos tradicionalmente al 
sexo biológico, sin ninguna prueba empírica.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación sobre la Mujer estable-
ció que el concepto de sexo estipula las diferencias 
biológicas entre el hombre y la mujer. En otras 
palabras, engloba a todo elemento sexuado del 
organismo, como son las glándulas, genitales, hor-
monas sexuales, cromosomas y morfología. 9

MARCO TEÓRICO

Yannick Fornaciari. C
olección personal.
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2.2 

El fenómeno
trans.
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La aparición del término transexual data de 1923, 
por el médico y sexólogo alemán Magnus Hirs-
chfeld, de manera genérica, asociado a conceptos 
como travesti u homosexual en su estudio “Die 
intersexuelle konstitution”, pero sería gracias a la 
investigación del endocrino y psiquiatra Harry 
Benjamin que se desarrolla una conceptualización 
más específica, quien en 1953 describe la transe-
xualidad como “la asociación entre la normalidad 
biológica y la convicción de pertenecer al otro 
sexo”,12 y más tarde en su estudio “The transexual 
phenomenon” (1966) declara que “los verdaderos 
transexuales sienten que pertenecen al otro sexo, 
desean ser y funcionan como miembros del sexo 
opuesto y no solamente aparecen como tales. Para 
ellos, sus órganos sexuales primarios y secunda-
rios, son deformidades desagradables que el bisturí 
del cirujano puede cambiar”, 13 lo que masificó la 
posibilidad de cambiar el cuerpo para adaptarlo 
a la mente, ya que esta última no era capaz de 
controlar la pulsión de no correspondencia física 
de estas personas. Esto se tradujo en un gran 
desarrollo de técnicas para permitir la reasignación 
de sexo.

En cuanto a las causas de la transexualidad, se han 
efectuado diversos estudios. Actualmente la hipóte-
sis de mayor prestigio es la resultante del estudio “A 
sex difference in the human brain and its relation 
to transexuality” (1995), el cual fue producido tras 
11 años de trabajo y arrojó –y ha sido corroborado 
por estudios posteriores– que existen importantes 
similitudes estructurales y neuroquímicas entre el 
cerebro de las personas transexuales y el cerebro 
típico de las personas del sexo con el que se sienten 
identificadas. El estudio indica que “La identidad 
de género se desarrolla como un resultado de la in-
teracción entre el cerebro que se está desarrollando 
y las hormonas sexuales” por lo que luego precisa 
que las “alteraciones en la identidad de género

MARCO TEÓRICO

2.2 

El fenómeno trans.

2.2.1 

Ser trans según 
el pensamiento

científico. 

12 Benjamin, Harry, “Transvestism 
and transsexualism”, en International 
Journal of Sexology, n°153, Nueva 
York, Estados Unidos, p. 391-396.

13 Benjamin, Harry, “The trans-
sexual phenomenon”, en The Julian 
Press, Nueva York, Estados Unidos, 
p. 12.

Definimos trans como un término paraguas que 
engloba a todo individuo que sienta una no corres-
pondencia entre su sexo biológico y su identidad 
de género. A esta situación también se le conoce 
como Disforia de Género, término considerado 
como una patologización, que va contra la lucha 
de desestigmatización que continuamente lleva la 
comunidad trans. En la mayoría de los casos, estas 
personas se identifican con el sexo contrario al 
que les fue asignado al nacer, pero también existen 
aquellos que declaran sentirse parte de ambos 
géneros pertenecientes al binarismo hombre-mu-
jer. E incluso, parte de ninguno; detallando una 
identificación con los dos sexos dependiendo del 
contexto, o alguna otra entidad no correspondiente 
a la clasificación binaria (genderqueers). También 
están aquellos que nacieron con un sexo biológico 
ambiguo, pero que pueden o no identificarse con 
los dos (Intersexuales), y quienes ejecutan cam-
bios físicos en su cuerpo para lograr sus anhelos a 
través de la cirugía de reasignación de sexo, u otros 
como corrección de rasgos faciales y corporales 
(transexuales). 

Es necesario aclarar que el término trans no 
incluye a transformistas, ya que ellos construyen 
una puesta en escena y se visten como personas del 
sexo opuesto sólo a modo de performatividad escé-
nica y no se identifican a sí mismos como trans-
géneros. Por otro lado, el travestismo tampoco 
conlleva un acto biológico, sino que es de carácter 
social y es simplemente la descripción del acto de 
vestirse como una persona del sexo opuesto, que 
puede ser motivado por placer, búsqueda de iden-
tidad, acto político, fetichismo o performatividad, 
por lo que los travestis podrían o no identificarse 
como transgénero. Por otro lado, este término 
también es utilizado, al contrario de lo que se cree, 
como un símbolo de la lucha trans, por algunos 
activistas.
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14 Swaab, Dick; Gooren, Louis; 
Hofman, Michel y Jiang-Ning Zhou, 
“A Sex Difference in the Human 
Brain and its
Relation to Transsexuality”, en IJT, 
n°1, vol. 1, Amsterdam, Holanda,  
p. 1.

15 Recuperado en: http://www.who.
int/features/factfiles/mental_health/
es/. 
Fecha consulta: 14 de junio de 2017.

16 Recuperado en: http://www.
icmer.org/acercade_principorien-
tad.htm. 
Fecha consulta: 14 de Junio de 2017.

17 MOVILH, Propuesta: Asesorías y 
Atención Médica a Personas Transe-
xuales, Santiago, Chile, 2002. p. 7.

18 Landé, Mikael; Walinder, J; Ham-
bert, G y B. Lundström, Factors pre-
dictive of regret in sex reassignment, 
Suecia, Universidad de Göteborg, 
1998, p. 285.

la sociedad. Esta doble vida lleva a muchos trans a 
casarse, formando matrimonios disfuncionales y 
de gran inestabilidad familiar. Tal como lo refleja el 
estudio Factors predictive of regret in sex reassign-
ment (1998) del Instituto de Ciencia Neuroclínica 
de la Universidad de Göteborg, en que el 23% de 
los transexuales masculinos y el 18% de los tran-
sexuales femeninos había contraído matrimonio 
antes de iniciar su proceso de reasignación sexual y 
el 6% de los últimos había tenido hijos.18

“No podía seguir en mi 
casa, no podía hacer la 
transición en mi casa, 
quería también como 
mi espacio personal. 
Porque ponte tú lo que 
pasa es que mi papá me 
dejó de hablar cuando 
salí del clóset. Cuando 
salí del clóset, hablé 
con ellos y me dejaron 
de hablar, como que 
se perdió esa relación. 
Yo tampoco me sentía 
cómoda, andar vestida 
de mujer en mi casa, 
todos miran con cara 
como de pena, no sé, 
mejor irme, hacer mi 
vida sola”.  7

               

           - Mujer Trans/ Profesional.

pueden desarrollarse como resultado de una inte-
racción alterada entre el desarrollo del cerebro y las 
hormonas sexuales”.14 

En ese sentido, las HaM (hombre a mujer) serían 
naturalmente mujeres y los MaH (mujer a hombre) 
serían naturalmente hombres según la estructura 
de su cerebro. Es por ello que la comunidad cientí-
fica especializada en la transexualidad recomienda 
el tratamiento y la asesoría para adecuar el físico 
de la persona a la identidad de género que su cere-
bro manifiesta como propia. Esto se ve respaldado 
por la definición de salud para la Organización 
Mundial de la Salud, aprobada en su constitución 
de 1948; “La salud es un estado de completo bie-
nestar físico, mental y también social, no solamen-
te la ausencia de enfermedad o dolencia”.15

Este mismo organismo define la salud sexual como 
“la integración de los aspectos físicos, emociona-
les, intelectuales y sociales de un ser sexuado de 
manera que permitan un enriquecimiento positivo 
y mejoras en la personalidad, la comunicación y el 
amor”.16

Es por eso que se hace indispensable que en Chile 
se regule y avance en políticas públicas de salud y 
mecanismos legales para permitir a las personas 
trans desarrollarse de la manera más armónica 
posible, pues de lo contrario, se pone altamente en 
riesgo la vida de este sector de la población.

Según el MOVILH, en su manual Asesorías y 
atención médica a personas transexuales en Chile, 
entregado al Ministerio de Salud, “la soledad, el 
autorechazo, el temor y la incomprensión son parte 
de los problemas cotidianos que padecen las perso-
nas transexuales cuando van descubriendo desde 
su niñez ser parte de una identidad de género no 
acorde con su físico”.17 Es por ello que muchas 
veces estas personas prefieren ocultar su verdadera 
identidad para tratar de encajar en su familia y en

Yannick Fornaciari. C
olección personal.
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2.2.2 

Antecedentes 
culturales respecto 

a las personas trans.

19 Recuperado en: http://loque-
sevenosepregunta.info/uploads/
MAPA.pdf. 
Fecha consulta: 16 de junio de 2017. 

20 Cardín, Alberto, Guerreros, Cha-
manes y Travestis, Tusquets editores 
S.A, España, 1984, p. 60.

21 Lévi-Strauss, Claude, Tristes 
trópicos, Paidos Ibérica, Francia, 
1955, p. 27.

Para entender la importancia de la valoración e 
integración de las personas trans en la sociedad, es 
necesario mirar hacia atrás y conocer su rol en las 
culturas precolombinas, tanto como en las grandes 
civilizaciones de la antigüedad.

Al contrario de lo que se cree colectivamente, la 
transexualidad estuvo presente desde los inicios 
de la humanidad, en todo el mundo. En varias cul-
turas y religiones habitualmente se les relacionaba 
con el ámbito espiritual, lo que puede ser fácil-
mente corroborado al revisar esculturas y pinturas 
de las primeras civilizaciones, que están plagadas 
de referencias a cuerpos indefinidos o con rasgos 
tanto masculinos como femeninos. En la antigua 
Roma se les identificaba como Gallae, en la cultura 
hindú se encontraban las Hijras, varones que vo-
luntariamente se castraban a modo de ritual para 
convertirse en sacerdotisas, tradición actualmente 
persistente en la India. Fenómenos parecidos 
tuvieron lugar en las tribus africanas de diferentes 
etnias como los pokot de Kenia o los habitantes de 
Madagascar.

En todo América también hay basta información 
sobre la normalización de la transexualidad en 
numerosos pueblos aborígenes que habitaban 
el continente. En Norteamérica para los sioux 
existían los winkte, para los yuma eran los elsa, 
para los navajos las nadle.19 Más hacia el sur para 
acercar la situación a nuestro contexto latinoamer-
icano, en los territorios de los actuales Argentina y 
Chile previo a su colonización, sí se identificaba a 
las personas transgénero según las creencias de al-
gunos de los pueblos imperantes; de los Tehuelches 
y Puelches, se tiene registro desde el siglo XIX 
de “chamanes travestidos – hombres que vestían 
como mujeres, cocinaban, transportaban agua, y se 
reunían con las mujeres”,20 así como los “bardajes” 
o más correctamente “Dos espíritus” de las tribus 
Mbayás o Mbayaes, etnia extinta, perteneciente

al grupo de los guaicurúes, que habitaban en los 
actuales Paraguay y Argentina, “vivían y hablaban 
como mujeres, pretendían tener la menstruación y 
ejercían oficios femeninos”.21

Así también la cultura mapuche reconocía a las 
Machis como una entidad sin género binario y 
su patologización dentro de la comunidad vino 
a partir de la segunda mitad del siglo XIX, cuan-
do se llevaron a cabo los primeros estudios de 
psicopatología sexual en Europa y se masificaron 
sus conclusiones en América, los que se vieron 
potenciados por la preponderancia de religiones 
monoteístas, en que cualquier manifestación que 
no se condijera con los sexos biológicos era negada 
y perseguida.

Durante los siglos XIX y XX, con la separación 
de la Iglesia y el Estado en varias naciones del 
mundo occidental, se empiezan a realizar estudios 
científicos sobre el “hecho transexual”. Primero 
como desviación, luego como trastorno mental 
y actualmente como una lucha por reivindicar 
la dignidad de estas personas, presionando para sa-
carlo de la clasificación de enfermedades mentales, 
que por cierto, la OMS ha decidido dejar de con-
siderar como un trastorno, pero pasará a llamarlo 
“incongruencia de género” e irá en el capítulo de 
“condiciones relativas a la salud sexual” para la 
publicación de su manual de enfermedades 2018, 
sustituyente de la vigente desde 1990, año en que la 
homosexualidad salió de la lista.

MARCO TEÓRICO
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22 Recuperado en: http://trans-
respect.org/es/idahot-2016-tmm-
update. 
Fecha consulta: 13 de mayo de 2017. 

23 Recuperado en: http://transres-
pect.org/es/map/trans-murder-mo-
nitoring. 
Fecha consulta: 13 de mayo de 2017.

Figura 2. Número de asesinatos de 
personas trans en el mundo. 

Transrespect - Murder Monitoring.

El proceso de aceptación, normalización e 
integración social de las personas trans ha sido 
doblemente complejo que el de la homosexualidad 
en las culturas occidentales. Si bien ambos casos 
de estudio involucran tanto aspectos sociales y 
morales como legales, más allá de lo que cada uno 
haga personalmente, está fuertemente arraigada 
la idea de que son nuestros genitales los que en 
primera instancia definen nuestra identidad. Es 
más, basta con pensar que en el momento del 
parto, inmediatamente se anuncia la llegada de “un 
niño” o “una niña”. Lo que es impuesto con una 
sola mirada, dicta múltiples aspectos de nuestra 
vida de ahí en adelante. La mayoría de las personas 
nunca cuestiona este aspecto, pero a medida que 
van creciendo, hay quienes sí experimentan una 
incongruencia entre lo que sienten y lo que les fue 
asignado. Para ellos se suele creer necesario exigir 
una serie de pruebas psicológicas y físicas como 
comprobación de lo que estas personas dicen per-
cibir desde que tienen uso de razón.

Un desarrollo de género que no encaja con las 
rígidas nociones tradicionales de lo femenino y 
masculino, no debería ser un impedimento de 
derechos fundamentales, como ser reconocido por 
el gobierno, acceso a salud, educación o empleo, 
pero la realidad a nivel global dista mucho de esto. 
La discriminación que sufren las personas transgé-
nero es humillante, violenta e incluso letal.
Según el Observatorio de Personas Trans Ase-
sinadas (TMM), centro de estudios que analiza 
informes de homicidios de personas transgénero 
en todo el mundo, se registraron 2.115 asesinatos 
entre enero de 2008 y Abril de 2016, 1.654 de ellos 
sólo en América del Sur y Central.22 Gran parte de 
estos, incluían tortura y mutilación previa.

Las cifras más altas de asesinatos desde enero de 
2008 hasta septiembre de 2016 ocurrieron en Bra-
sil (868), México (257), Estados Unidos (146), 

Colombia (109) y Venezuela (108). Honduras, La 
India, Argentina, Filipinas, Guatemala, Turquía, 
Paquistán e Italia también alcanzaron altos índi-
ces.23 Ver figura 2.

2.2.3 

Tolerancia a la 
diferencia en 

el mundo.
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24 Recuperado en: http://transres-
pect.org/en/map/legal-gender-re-
cognition-change-of-name. 
Fecha consulta: 13 de mayo de 2017.

25 Recuperado en: http://transres-
pect.org/en/map/anti-discrimi-
nation. 
Fecha consulta: 13 de mayo de 2017. 

26 Recuperado en: http://transres-
pect.org/en/map/hate-crime-le-
gislation. 
Fecha consulta: 13 de mayo de 2017.

27 Recuperado en: http://trans-
respect.org/en/map/hormo-
nes-and-hormone-therapy-un-
der-medical-supervision. 
Fecha consulta: 13 de mayo de 2017.

28 Recuperado en: http://
transrespect.org/en/map/gen-
der-reassignment-surgerytreat-
ment-and-body-modifications. 
Fecha consulta: 13 de mayo de 2017.

Pero el problema es mucho más crítico, ya que las 
cifras muestran solamente aquellos homicidios de 
personas trans que fueron registrados por portales 
de internet o por cooperación de organizaciones 
y activistas trans, por lo que no hay registro de 
aquellos casos que no tuvieron cobertura mediáti-
ca u ocurrieron en lugares menos conectados del 
mundo.

La organización Transgender Europe (TGEU) 
realizó un mapeo en 126 países, bajo el proyecto 
Transrespeto versus Transfobia (TvT) para catas-
trar la realidad de las personas trans de acuerdo 
a reconocimiento legal de género, legislación 
antidiscriminación, delitos de odio y derecho de 
asilo, para individualizar la situación de cada país 
respecto a la comunidad. 

En cuanto a la posibilidad de cambio de nombre 
legal, 61 países cuentan con una ley sin trabas y 
aplicable en la práctica. La delantera en esta ma-
teria la lleva Europa, con sólo cuatro excepciones; 
Lituania, Bosnia y Herzegovina, Albania y Arme-
nia. En Serbia, Hungría y Turquía no está legal-
mente protocolizado pero es posible en la práctica, 
en tanto en Holanda, Macedonia, Bulgaria, Rusia y 
Georgia existe un procedimiento legal pero existen 
algunas limitaciones al ejercerlo. 

África es el continente más transfóbico en este 
punto, con 9 países en que es ilegal, uno con una 
ley limitada y sólo Sudáfrica en que es legal y apli-
cable. En cuanto a los demás países del continente 
no existe información detallada sobre la situación 
real.24 

Sólo 54 países del orbe cuentan con una Ley 
Antidiscriminación, de los cuales casi la mitad se 
ubica en el continente Europeo, mientras en Asia 
y África sólo Nepal y Angola cuentan con una, 
respectivamente.25

Por otro lado, sólo 21 países cuentan con una ley 
contra crímenes de odio en que se explicite la 
inclusión de la comunidad trans. Ninguno de estos 
en Asia, África ni Centro/Sudamérica.26

Dentro de este mapeo, son más los estados que 
están llevando a cabo la terapia hormonal con 
supervisión médica, que aquellos en que no existe. 
Sin embargo, en muchos de ellos, esto sólo ocurre 
en centros específicos o en algunas zonas geográfi-
cas de esos países y no como una política de salud 
pública generalizada, tal como ocurre en Chile, 
Brasil, Venezuela, Colombia, Nicaragua, India, 
China, Malasia, Uzbekistán y Holanda.27 

Si bien el cambio legal de nombre y la existencia de 
leyes antidiscriminación  demuestran importantes 
diferencias de un país a otro, en el caso de la dis-
ponibilidad de cirugía de reasignación de sexo, en 
una abismante mayoría de los países consultados 
es posible parcial o totalmente, siendo muy pocas 
aquellas naciones que no lo permiten. La mayoría 
de estas se encuentran en África a excepción de al-
gunos casos en cada continente, como Nicaragua, 
El Salvador, Bélice, Jamaica, Haití y Surinam en 
América, Armenia, Bosnia y Herzegovina, Alba-
nia, Macedonia y Lituania en Europa e Indonesia, 
Malasia, Mongolia y Papúa Nueva Guinea en Asia 
y Oceanía.28

Aunque esto puede ser visto como un aspecto 
positivo, lo que más profundamente demuestra la 
discriminación violenta y arbitraria que sufren las 
personas trans en el mundo es una comunidad no 
visible para velar por sus derechos y acogerlos, por 
miedo a las posibles represalias que puedan ser 
tomadas en contra de sus miembros, como ocurre 
en Bélice y Jamaica en el continente americano; en 
Angola y Uganda en África; Portugal, Irlanda, Ma-
cedonia, Kosovo, Montenegro, Bosnia y Herzego-
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29 Recuperado en: http://transres-
pect.org/en/map/existence-of-visi-
ble-trans-community. 
Fecha consulta: 13 de mayo de 2017.

30 Recuperado en: http://
www.bbc.com/mundo/noti-
cias/2014/05/140516_argenti-
na_trans_derechos_revolucion_
lgbt_irm. 
Fecha consulta: 19 de mayo de 2017.

vina, Eslovenia, Ucrania, Lituania, Georgia, Chipre 
y Rusia en Europa y en Corea del Sur en Asia. Esto, 
sin contar a las comunidades trans pertenecientes a 
aquellos países de los que no se pudo obtener esta 
información, como en gran parte de África.29 

A nivel latinoamericano, el siguiente caso digno de 
análisis es el de Argentina, país con el que tenemos 
una larga frontera y una mayor identificación que 
con otros países de vanguardia en el fenómeno 
trans. Sin embargo la Ley de Identidad de Género 
existente en dicho país, es pionera en materia de 
despatologización y libertad para la comunidad 
trans. Su norma fue la primera en el mundo en 
garantizar a los trans el cambio de nombre en 
todos sus documentos oficiales sin necesidad de 
someterse a un proceso judicial ni exponerse a 
estigmatizantes pruebas psicológicas para confir-
mar el profundo sentir de estas personas. Además 
contempla el acceso a tratamientos hormonales e 
intervenciones quirúrgicas cubiertas por la Sani-
dad pública y privada de manera gratuita.30

Durante 2017 comenzó la remodelación de un 
edificio para la “Casa Trans” en Buenos Aires, 
bajo el financiamiento del gobierno porteño para 
el funcionamiento de la sede de la Asociación de 
Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argenti-
na (ATTTA).
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2.3 

Ser trans en Chile.

31 Charla abierta Identidad de género 
y más allá, realizada por la activista 
trans Niki Raveau, FAAD Universi-
dad Diego Portales, Santiago, Chile, 
26 de mayo de 2017.

32 Cifras de cambio de sexo 
registral, Servicio de Registro Civil 
e Identificación, Santiago, 2017. Sin 
paginación. Asesoría Jurídica OTD.

33 Estadísticas consultas de cambio 
de sexo, Servicio Médico Legal, 
Santiago, 2017. Sin paginación. 
Asesoría Jurídica OTD. 

34 Charla abierta Identidad de 
género y más allá, realizada por la 
activista trans Niki Raveau, FAAD 
Universidad Diego Portales, Santia-
go, Chile, 26 de mayo de 2017.

“El psiquiatra del Servicio Médico Legal me 
preguntó cómo me masturbaba, qué hacía en 
mi cama. Fue algo súper vejatorio”. 31

                                                          - Mujer Trans, 41 años/ Profesional.

En el plano nacional estamos muy lejos de lograr 
leyes tan inclusivas como las trasandinas, pero se 
ha generado una progresiva eliminación de pre-
juicios sobre la comunidad LGBTI+. Sin embargo, 
el proceso de integración de la población trans en 
Chile ha sido mucho más lento de lo esperado, en 
gran parte, debido a su invisibilización y conse-
cuente segregación.

Si bien no existen cifras oficiales de cuántas per-
sonas trans viven hoy en el país, la única encuesta 
realizada sobre población transgénero, transexual, 
intersexual y travesti –ejecutada por OTD, y que 
aún se encuentra en proceso de análisis de datos– 
contó extraoficialmente con la participación de 
aproximadamente 300 a 400 personas, según 
Constanza Valdés, asesora jurídica de OTD Chile, 
lo que tampoco es representativo de la cifra real 
de personas transgénero en el país, ya que según la 
Dirección de Estudios y Desarrollo del Servicio de 
Registro Civil e Identificación de Chile, entre los 
años 1990 y febrero de 2017, se han realizado 345 
cambios de sexo registral tanto por la vía judicial y 
administrativa a nivel nacional.32 Esto quiere decir 
que la población transexual en Chile se encuentra 
cercana a esta cifra, la que no incluiría a inter-
sexuales, a personas trans extranjeras que valida-
ron su cambio de nombre legal antes de llegar a 
Chile, o quienes simplemente no se han sometido 
a cirugía de reasignación, que es uno de los pasos 
que exige el Servicio Médico Legal (SML) para 
que el Poder Judicial permita el trámite. Además, 
según las estadísticas del SML, el número de casos 
de consulta de cambio de sexo han sido de 167 en 
Sexología y 121 en Psicología entre 2005 y 2017.33

Actualmente, los niños y niñas trans no tienen 
derechos legalmente, por lo que dependen comple-
tamente de sus tutores. En el caso de los adultos, 
para poder comenzar la transición mediante 
terapia hormonal, se exigen exámenes psicológicos 
y psiquiátricos que determinen la incongruencia 
entre el sexo biológico de la persona y la identi-
dad de género de esta. Para cambiar su nombre 
y sexo registral, además de la corroboración de 
estos exámenes en el Servicio Médico Legal (SML), 
previa indicación del juez que atienda la deman-
da presentada por la persona en cuestión, al no 
haber un protocolo claro a seguir, las decisiones 
son tomadas según criterio del médico del SML, 
quien puede además exigir una derivación a un 
especialista en sexología, o incluso exigir la toma 
de fotografías e inspección de los genitales del 
sujeto. Otro dato que no deja de llamar la atención 
es que este paso por SML incluye que la persona 
sea ingresada junto a pacientes víctimas de viola-
ción y personas privadas de libertad de acceden a 
controles médicos, lo que resulta incomprensible 
al tratarse de casos completamente ajenos a una 
petición de cambio de nombre y sexo registral. 

En cuanto a lo arbitrario y poco protocolar del ma-
nejo de estos casos, la activista trans Riki Raveau, 
señaló: “El psiquiatra del Servicio Médico Legal 
me preguntó cómo me masturbaba, qué hacía en 
mi cama. Fue algo súper vejatorio”.34

Según la legislación actual, siguiendo la Ley 
17.304, se debe hacer un proceso judicial para que 
se apruebe el cambio de sexo y nombre registrales. 
Un enorme porcentaje de las demandas inter-
puestas son rechazadas por tribunales, a lo que se 
puede recurrir en segunda instancia a la corte de 
apelaciones, en que la mayoría de los casos son 
aceptados, lo que se contradice con el fallo previo 
de tribunales. Esa incongruencia entre lo que dicen 
ambas partes, en general, no llega a nada.

MARCO TEÓRICO
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35 Ídem.El estado de tramitación actual de la Ley, que 
continúa en votación en el Senado, ha aceptado 
el traspaso del proceso de cambio de nombre y 
sexo registral al Registro Civil, en vez de hacerlo a 
través de tribunales, sin embargo, se sigue exigien-
do exámenes psiquiátricos y psicológicos que lo 
avalen. Por otro lado, una de las normativas más 
polémicas, fue la introducida por la bancada UDI, 
comandada de los senadores Allamand y Van Rys-
selberghe, que permitía a cónyuges, hijos y padres, 
negarse al cambio de nombre y sexo de su familiar.
Frente a esto, Raveau fue enfática: “Ahora se pasó 
de patologizacion mental a social. La familia se 
puede oponer al cambio de nombre. Ya no es 
arbitrario sólo el trato psiquiatrico sino también 
por parte de la familia. La ley actual que se está tra-
mitando es peor que la que ya hay”.35

Durante la sesión de votación del miércoles 7 de 
junio, esta normativa que habilita a familiares 
cercanos a oponerse a la petición de quien busque 
el cambio legal en sus papeles, fue rechazada.

Los gastos que genera este proceso son moneta-
riamente bajos, sin embargo, los grandes costos 
vienen de la mano de las largas esperas en la re-
solución de las demandas, la búsqueda de testigos 
para declarar, y las experiencias patologizantes en 
el SML. Además, sólo existen 3 endocrinólogos 
en Chile capacitados para la atención de personas 
trans, por lo que para llegar a completar el proceso 
de transición y poner los papeles legales en orden, 
se requiere un proceso de varios años, aunque la 
terapia hormonal es de por vida.

Otro punto polémico y arbitrario, es lo que ha 
ocurrido con las personas intersexuales, quienes 
al nacer con genitales con características tanto 
femeninas como masculinas, el doctor junto a los 
padres, deciden cómo intervenir esta condición, 

de manera que, generalmente se mutilan los aspec-
tos pertenecientes al sexo que se ve desarrollado 
en menor medida, y le asignan un sexo registral 
de acuerdo a los genitales que lograron un mayor 
desarrollo, lo que sin duda alguna, demuestra que 
se podría estar yendo en contra de la identidad de 
género de la o el que acaba de nacer. Por eso los 
activistas y organizaciones de la Diversidad sexual, 
llaman a respetar a la persona hasta que esta pueda 
conocerse a sí misma y decidir con qué sexo siente 
mayor identificación.

D
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“Las personas trans 
nos enfrentamos a un 
modelo de desarro-
llo impuesto por una 
sociedad machista, 
por lo cual la inmensa 
mayoría de la pobla-
ción Trans vive en 
condiciones indignas y 
en situación de vulne-
rabilidad económica y 
social, sin que tengan 
acceso al disfrute de 
derechos fundamenta-
les tales como: acceso 
igualitario a la salud, 
al trabajo, la protección 
social, a la vivienda, a 
la alimentación, a la 
cultura , a la recrea-
ción, a la participación 
social y política, a los 
derechos sexuales y 
derechos reproductivos, 
a la libertad de decidir 
sobre nuestras vidas y 
nuestros cuerpos.” 36

Andrés Rivera. 
Hombre tTrans/ Profesional.. 

36 Recuperado en: https://www.
micro-rainbow.org/es/20131204/
transfobia-y-pobreza-una-declara-
cion-del-activista-trans-chileno-an-
dres-rivera/

Fecha consulta: 24 de junio de 2017.

37 Recuperado en: http://transres-
pect.org/es/map/trans-murder-mo-
nitoring.
Fecha consulta:  14 de mayo de 
2017.

38 Recuperado en: http://www.
movilh.cl/documentacion/2016/
informe/XIV-Informe-de-DD-
HH-2015.pdf. 
Fecha consulta: 29 de mayo de 2017.

El primer movimiento organizado y centrado ex-
clusivamente en la población trans, fue el Sindicato 
Amanda Jofré, que agrupa a trabajadoras sexuales 
transgéneras, travestis y otras, y surgió como una 
organización incipiente el año 2000 en respuesta 
a los atropellos a los derechos humanos de las 
personas trans que estaban ocurriendo en Chile. 
Se fundó el año 2002 como la primera agrupación 
de personas trans y finalmente se funda como sin-
dicato de trabajadoras sexuales trans el año 2004, 
llevando el nombre de Amanda Jofré, mujer trans-
género que ejercía el comercio sexual, asesinada un 
año antes. 

Según datos entregados por TMM, entre enero de 
2008 y abril de 2016, en Chile fueron asesinadas 9 
personas trans a causa de su identidad de géne-
ro,37 cifra muy inferior a la mayoría de los países 
latinoamericanos, ubicándonos sólo detrás de 
Guyana (4) y Paraguay (7), pero preocupante al 
ser comparada con los principales países europeos, 
en que, a excepción de Italia, ninguno supera los 
8 homicidios, aun cuando la población de estas 
naciones es entre tres y cinco veces más grande que 
la chilena.

Hasta ahora, en cuanto a políticas públicas enfoca-
das en este grupo, se han generado campañas que 
apuntan a sólo dos aspectos: la reinserción laboral; 
de comercio sexual a labores de baja remunera-
ción y pocas opciones de ascenso, y, la prevención 
del VIH/SIDA. La falta de políticas públicas que 
atiendan a necesidades que van más allá de estos 
dos puntos, se ven reflejadas en graves problemas 
de calidad de vida, dobles vidas, aislamiento social, 
automedicación e intentos de suicidio.

Según el último Informe de Derechos Humanos de 
la Diversidad Sexual de MOVILH, el año 2015, se 
identificó a 152 personas y 60 instituciones como 
responsables de los 258 atropellos a los derechos 
humanos de este grupo. Las denuncias de abuso 
hacia personas transexuales incrementaron un 
135% en comparación al año 2014, debido al em-
poderamiento de personas trans sobre sus dere-
chos, sumando 40 casos, la mayor cifra reportada 
en un año.38

A
ndrés Rivera. M

icro Rainbow
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79,3% de los chilenos 
perciben una relación 
de tensión “fuerte o muy 
fuerte“ entre mayorías y 
minorías sexuales.

XIV Informe de DDHH 2015. 
MOVILH. 

66,4% de los y las estu-
diantes LGBT declaró 
haber oído comentarios 
negativos sobre
personas trans.

Encuesta Clima escolar 2016. 
Fundación Todo Mejora. 

39 ídem.

40 Encuesta Clima escolar 2016. 
Fundación Todo Mejora. 
Recuperado en: https://todomejora.
org/wp-content/uploads/2016/08/
Encuesta-de-Clima-Esco-
lar-2016-Fundacion-TODO-ME-
JORA.pdf. 
Fecha consulta: 19 de junio de 2017.

41 Ídem.

En el mismo informe, el Centro de Estudios del 
Conflicto y Cohesión Social encuestó a 2.025 
personas sobre la tensión que percibían en 10 tipos 
de relaciones entre mayorías y minorías. Destacan 
seis casos en que se identificaron niveles de tensión 
“fuertes o muy fuertes”; mapuches-no mapuches 
(82,5%), gobierno-oposición (79,3%), mayo-
rías-minorías sexuales (68,8%), empresarios-tra-
bajadores (64,3%), consumidores-empresarios 
(58,8%), y pobres-ricos (58,4%). Les siguieron San-
tiago-regiones, ricos-clase media, hombres-muje-
res, y jóvenes-mayores.39

Es muy difícil tener certeza sobre cifras de discri-
minación en la niñez y adolescencia en personas 
trans. Lo que más nos puede dar una idea, es la 
Encuesta de Clima Escolar 2016 de la Fundación 
Todo Mejora, en la que participaron 424 estudian-
tes de entre 13 y 20 años, que se identifican como 
parte de la comunidad LGBT+, pertenecientes a las 
15 regiones del país, de los cuales un 72% se identi-
ficó como Mujer y un 28% como hombre. De ellos, 
un 52,8% se definió como femenino/a, un 20,9% 
como masculino/a, sólo un 8,5% como transgéne-
ro, y el resto no respondió.

Del total de encuestados, un 94,8% declaró haber 
escuchado comentarios LGBT-fóbicos, como “ma-
ricón”, “marica”, “fleto”, “torta” y “machorra”. Un 
59,9% dijo haber escuchado comentarios de este 
tipo por parte del personal de la escuela, y especí-
ficamente, un aún mayor 66,4% declaró haber oído 
comentarios negativos sobre personas trans.40

En cuanto a la expresión de género de los adoles-
centes participantes, un 29,7% señaló que se sintió 
inseguro/a debido a la forma en que expresa su 
género. Un 59,9% fue acosado verbalmente debido 
a su expresión de género y un 28,6% fue atacado 
físicamente en la escuela debido a su expresión de 

género.41 Lo más grave, es que a pesar de presentar 
altas cifras de victimización, un 40,4% de los es-
tudiantes que declararon haber sufrido agresiones 
físicas, verbales o sexuales, no declararon inciden-
tes al personal del establecimiento. De quienes sí 
reportaron incidentes (59,6%), sólo un 27,3% dijo 
que la intervención del personal fue muy efectiva.
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2.3.1 

Choque cultural y 
bases de la 

sociedad tradicional 
chilena.

2.3.1.1 
Catolicismo.

42 Recuperado en: https://josuefer-
rer.com/2015/02/18/protestantes/ 
Fecha consulta: 24 de mayo de 2017.

En la sociedad chilena, al igual que en cualquier 
otra, se han arraigado ciertas normas y convencio-
nes sociales resultantes de la historia de la nación. 
Dichos criterios valóricos esperados para el com-
portamiento y el rol social de las personas en el 
país son resultado de un proceso permeable princi-
palmente a los grupos de poder, tanto económicos 
como religiosos y a fenómenos de carácter social 
producidos a raíz de la pobreza, el sometimiento y 
el analfabetismo. En el caso chileno, la mayoría de 
estas, son tradiciones heredadas de la colonización 
española, pero profundizadas en nuestra propia 
realidad país. 
El Chile actual tiene fuerte bases católicas, en que 
los roles de género están claramente delimitados 
y sólo corresponden al binarismo Hombre-Mu-
jer. Para hablar más profundamente de nuestras 
raíces culturales, es necesario ahondar en los tres 
aspectos principales que definieron nuestras bases 
sociales, que actualmente generan un fuerte cho-
que cultural con la reivindicación de los derechos 
de las minorías sexuales.

Chile, como ex colonia española, heredó su misma 
estructura social y religiosa católica. Para explicar 
de mejor manera las consecuencias de esto, es im-
prescindible que comparemos qué nos diferencia a 
los países de mayoría católica de los países protes-
tantes, ya que en los primeros aún existe un gran 
rechazo a la diversidad sexual en su conjunto y 
desentendimiento del colectivo trans puntualmen-
te,  en contraste con los países protestantes que han 
avanzado mucho más rápidamente en aceptación y 
políticas públicas en el tema. Por ejemplo al com-
parar la visión de una sociedad protestante versus 
una católica, en diversos temas imprescindibles 
para una nación, se nota una diferencia en la per-
cepción de lo correcto, lo aceptado y lo prohibido. 

En materia de educación, con la Reforma Protes-
tante del siglo XVI, y frente a un pueblo inculto, el 
teólogo Martín Lutero vio la necesidad de que la 
gente leyera la Biblia, por lo que se hizo una gran 
campaña de alfabetización. En tanto, en los países 
católicos, sólo se necesitaba que el cura supiera leer 
para entregar la palabra. El resultado de estos dos 
caminos, fue que para el siglo XVIII en Inglaterra 
y Holanda la alfabetización alcanzaba el 70% de la 
población, en cambio en España y Portugal recién 
se luchaba por lograr un 10%.42

Los países de la Reforma, al haberse habituado 
a la lectura de la Biblia, empezaron a interesarse 
por el mundo, la naturaleza y las estrellas, a partir 
de libros como Génesis y Salmos. Los científicos 
comenzaron a aparecer rápidamente en estos 
países, en cambio en aquellos del Sur de Europa, la 
Inquisición enviaba a la hoguera a los científicos y 
prohibía sus libros.

La mentira es otro de los aspectos primordiales 
a comparar para entender de mejor manera los 
acontecimientos actuales de corrupción y procesos 
arbitrarios que ocurren en nuestro país. Para los 
protestantes la mentira es un pecado muy grave, 
al encontrarse citado en los Diez Mandamientos 
junto al homicidio, el adulterio y el robo. Los 
castigos para aquellos personajes de altos cargos 
públicos que incurren en engaños o quienes entre-
gan cheques sin fondos, en países como Alemania 
o Estados Unidos, se ven expuestos a dimisión o 
duras penas de cárcel respectivamente. En tanto 
en países como Italia, la mentira es un pecado 
venial, y por ende, la política, la administración 
pública y las finanzas son invadidas por prácticas 
de corrupción. De la mano de ésta, viene el robo, el 
cual fue entendido en los países reformados como 
una acción muy grave y perjudicial, ya que todas 
las personas eran iguales y por ende la propiedad 
privada era un derecho inalienable de todo indivi-
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2.3.1.2 
Falocentrismo y
coitocentrismo.

43 Recuperado en: http://www.the-
clinic.cl/2016/02/19/pregunta-exis-
tencial-por-que-los-hombres-dibu-
jan-penes-por-todos-lados. 
Fecha consulta: 19 de junio de 2017.

44 Recuperado en: http://www.the-
clinic.cl/2016/02/19/pregunta-exis-
tencial-por-que-los-hombres-dibu-
jan-penes-por-todos-lados. 
Fecha consulta: 19 de junio de 2017.

duo. En cambio, para los países pertenecientes a la 
Contrarreforma, la propiedad privada era consi-
derada un privilegio de la Corona, la nobleza y la 
Iglesia Católica, lo que generó gran desigualdad 
social y una Iglesia dictatorial, con un inmenso 
poder de decisión sobre los pueblos de dichos 
países, bajo los principios que ellos estimaban 
convenientes. Por otro lado, podemos observar 
que en las naciones protestantes se apostó por la 
libertad y la democracia, separando los poderes 
legislativo, ejecutivo y judicial varias décadas antes, 
y ejerciéndola realmente en la práctica, en cambio 
en los países del sur de Europa, como en las nacio-
nes iberoamericanas proliferaron las monarquías 
absolutistas, dictaduras, guerras civiles y golpes 
de estado que las condenaron a la pobreza y al 
estancamiento. Además, al dividir los poderes para 
generar un balance en la toma de decisiones y sus 
distintas visiones, se permitió la libertad de culto 
muy tempranamente en naciones como Holanda; 
se desarrolló el parlamentarismo en los países nór-
dicos y se generalizó la idea de Estado laico, para 
velar por los derechos de todas las personas, por 
sobre las visiones religiosas. En cambio la Iglesia 
Católica trata hasta el día de hoy de que el poder 
civil se someta al religioso, logrando así el freno a 
las legislaciones inclusivas para la diversidad se-
xual, por ser consideradas por la institución, como 
contrarias al orden natural y a sus valores morales. 
Así, las naciones protestantes se inclinaron por los 
principios bíblicos y las católicas por las tradicio-
nes humanas, los ritos, procesiones e imágenes, 
resultando en medidas prejuiciosas y sin pruebas 
empíricas, en contra de lo no tradicional.

Otro de los grandes propulsores de la patologiza-
ción y discriminación de las orientaciones sexuales 
diversas y del fenómeno trans en Chile, tiene que 

ver con una sociedad altamente falocéntrica y 
coitocéntrica, en que las bromas de índole sexual 
aparecen en todo tipo de conversación sin que a 
nadie le resulte ofensivo. Además, se crea una idea 
generalizada de que una relación sexual se define 
por la penetración vaginal, más allá de las otras 
formas de contacto sexual existentes, que quedan 
rezagadas a meros accesorios, por lo que es coti-
diano oír frases del tipo: “Pero, ¿Cómo lo hacen 
las lesbianas, si ninguna tiene pene?” o “Si sólo se 
tocaron no vale”.

Es más, es tan simple como mirar las paredes, me-
sas y todo tipo de superficies en lugares de acceso 
público para darse cuenta de que la abstracción del 
dibujo de un pene humano aparece muy común-
mente. Según la psicóloga Vanessa Sinclair, en 
términos psicoanalíticos, este fenómeno responde 
al miedo a la castración que todos experimenta-
mos, siendo uno de los temores fundamentales 
del ser humano. Sobre lo cual enfatiza: “el clásico 
ejemplo de Freud es que el niño pequeño ve que su 
madre no tiene pene y eso le traumatiza. Entonces 
teme que le pase lo mismo a él, no solo que pueda 
perder su pene, sino que quede expuesto y todo 
el mundo vea que no lo tiene. Eso le hace sentir 
vulnerable: ya no tiene un falo —quizá nunca lo 
tuvo— y ahora todo el mundo lo sabe”.43

Además, la psicoanalista detalla que “cuando 
piensas en el falo de forma metafórica y no como 
un pene literal, todo se centra más en quién 
ostenta el poder, quién tiene la respuesta y quién 
posee lo que todo el mundo busca. La realidad, por 
supuesto, es que nadie tiene la respuesta del poder, 
en última instancia. Solo tienes la respuesta si los 
demás creen que la tienes: siempre y cuando no 
quedes totalmente expuesto, puedes seguir hacien-
do que la gente crea que la tienes. Pero existe cierto 
límite, de modo que básicamente, las personas que 
dibujan penes una y otra vez están tratando de
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“Asumimos que las per-
sonas son sus genitales y 
eso no es así. Uno no va 
por la vida mostrando 
los genitales para tener 
un reconocimiento de la 
sociedad. Por eso la im-
portancia de diferenciar 
los conceptos básicos que 
nadie nos enseña”. 

- Michel Riquelme/ 

presidente OTD.

2.3.1.3 
Machismo.

45 Recuperado en: http://www.
eldinamo.cl/educacion/2017/05/24/
escolares-trans-desafios-y-avan-
ces-de-la-inclusion-en-las-salas-
de-clase. 
Fecha consulta: 18 de junio de 2017.

46 Recuperado en: http://
www.elmostrador.cl/noticias/
opinion/2016/10/21/el-machis-
mo-en-chile-desde-la-mesa-del-co-
medor-a-las-politicas-publicas. 
Fecha consulta: 14 de junio de 2017.

mostrar que tienen el poder, que poseen un falo, 
que no son vulnerables. Es el mismo ejemplo 
clásico de los hombres mayores que se compran 
un coche deportivo o una moto cuando su salud y 
fuerza físicas empiezan a fallar”.44  Pero, ¿Por qué el 
pene es símbolo de poder? Esto tiene que ver con 
una sociedad profundamente machista de modelo 
patriarcal, en que el hombre debe proteger a su 
familia, él es quien provee, es quien tiene la última 
palabra y en que es éste mismo quien somete a la 
mujer sexualmente. Es el hombre quien es visto 
como el sexo fuerte en desmedro de la mujer, y 
quien “necesita” actividad sexual, siendo la mujer 
meramente un objeto que satisface dichas necesi-
dades. Frente a este mismo punto, en el día a día, 
existe tanta desinformación acerca de los derechos 
del niño en este país y una indolencia de parte de 
adultos inescrupulosos que en vez de respetarlos, 
los insultan al no comprender su expresión y/o 
identidad de género. Partiendo de la base de que 
los niños no nacen sabiendo qué significa ser niño 
o ser niña, estos conceptos son aprendidos a través 
de sus genitales al nacer; se les asigna como niño 
si nace con pene y como niña si nace con vagina. 
Con esa simpleza, luego se les impone una duali-
dad de sexo basado en su genitalidad por el resto 
de sus vidas.

Michel Riquelme, presidente de OTD, relata al res-
pecto “Asumimos que las personas son sus genita-
les y eso no es así. Uno no va por la vida mostran-
do los genitales para tener un reconocimiento de la 
sociedad. Por eso la importancia de diferenciar los 
conceptos básicos que nadie nos enseña”.45

A partir del punto anterior, se desprende la razón 
de fondo para estas prácticas: el machismo. La vio-
lencia y discriminación hacia la comunidad trans 
no sólo se origina por la etiqueta de depravación

con la que la relacionan algunas iglesias, es más, se 
ve crudamente profundizada debido al machismo. 
En el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido 
violencia física o sexual, según la ONU.46 La mayor 
parte de estos agresores son parejas sentimentales, 
pero los abusos también suelen venir, incluso de 
manera casi imperceptible, de parte de compañe-
ros de trabajo, un familiar o un desconocido en 
un espacio público, o de parte de otra mujer. Sí, el 
machismo está tan aferrado a nuestro inconsciente 
que las mismas mujeres son incapaces de reco-
nocerse en una actitud machista. Entonces, es de 
esperar que si las féminas pueden ser violentadas, 
esté socialmente aún más avalada la crueldad en 
contra de aquellas que físicamente lucen como 
una, pero biológicamente no nacieron como tal, 
aquellos que biológicamente no nacieron hombre 
pero lucen como tal, o a cualquier expresión de 
género que sea percibida como extraña, alejada de 
la actitud esperada para alguien de sexo masculino 
o femenino.

Tan crítico es este fenómeno social, que se suele 
culpar de una violación o abuso a la víctima si esta 
se encontraba con ropa muy ajustada o corta, si 
se estaba sola al momento del ataque o por tener 
reputación de promiscua. Es más, aún persiste la 
antigua tradición que señala que la última hija del 
matrimonio es quien debe hacerse cargo de sus 
padres cuando éstos ya no puedan valerse por sí 
mismos. 

Si del hombre se espera que sea un proveedor fuer-
te, insensible e imponente y la mujer es vista como 
símbolo de placer sexual, obediencia, subordina-
ción y debilidad, ¿Qué se puede esperar del trato 
hacia la comunidad trans? 

En la actual escala social está primero el macho, 
diametralmente más abajo la hembra y al final de 
esta, se encuentran todos aquellos que no cumplen 
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2.3.2 

Desinformación 
como propulsor de 

prejuicios.

47 Gómez, Esther; Vidal, Ángela; 
Godás, Teresa; Josep Ma Peri, 
Perfil del inventario multifáscico de 
personalidad, España, Institut Clínic 
de Neurociencias Hospital Clínic 
Universitat de Barcelona. 2005, p. 1.

con lo esperado para su sexo. He ahí la importan-
cia de una sociedad que deje de lado los estereoti-
pos, los roles tan delimitados, la aceptación de la 
violencia y la moral religiosa por sobre el bienestar 
social.

Otro escenario que agrava la situación de invisi-
bilización y prejuicio hacia las personas trans, es 
la falta de información confiable expuesta a la po-
blación. Si bien, cada día se debate más y se abren 
pequeños espacios para mostrar esta realidad, no 
existen políticas públicas que acerquen a la comu-
nidad trans a los chilenos, tampoco existen perso-
najes trans de aparición continua en los medios de 
comunicación para generar una normalización de 
estos. Los únicos personajes de aparición pública 
constante con los que la gente podría relacionar a 
la población trans, son humoristas transformistas 
quienes hacen un espectáculo de comedia en que 
el único resultado es generar una mayor caricatu-
rización de las personas con identidades de género 
no tradicionales, y una mayor confusión de los 
conceptos ligados al fenómeno trans, ya que ellos 
mismos, en sus shows ridiculizan su apariencia y 
actitudes. Todos estos problemas se traducen en 
que una abismante mayoría de los habitantes del 
país, no sabe diferenciar los conceptos de género, 
sexo biológico y orientación sexual, lo que deriva 
en una malinterpretación de lo que significa ser 
trans, y, por ende, una falta de empatía hacia estas 
personas.

Pero el problema no termina ahí. Además de la 
confusión sobre la terminología asociada, y debido 
a la falta de políticas de salud pública para este 
segmento de la población, como los burocráticos 
y arbitrarios procesos legales para el cambio de 
nombre y sexo registral, y la discriminación laboral 
resultante de estos, gran parte de la población trans 

–de lo que tampoco hay cifras concretas– y especí-
ficamente, gran parte de las mujeres trans, termi-
nan trabajando en el comercio sexual. Esto lleva 
a la estigmatización y a la asociación de la gente 
trans con la prostitución. 

Además quienes no entienden del tema, tienden a 
deslegitimar el discurso de quien trata de expli-
carlo, porque nunca antes han escuchado sobre 
ello. Es ahí cuando surgen los discursos moralis-
tas, religiosos y atemorizantes sobre una sociedad 
corrompida que destruye a la familia. Lo asocian 
a modas, a corrientes ideológicas y en última ins-
tancia, se escudan en que la libertad de expresión 
permite estar en contra de lo que, desde el desco-
nocimiento catalogan como una enfermedad o una 
degradación del ser humano y la familia. El gran 
problema en la excusa de la libertad de expresión, 
es que sin darse cuenta están negándole derechos a 
otros, que sólo piden igualdad de condiciones y no 
privilegios, como se suele pensar.

Debemos tener en cuenta que las conclusiones de 
los cuestionarios de psicopatología (MMPI) han 
demostrado que las personas transexuales, están 
notablemente libres de psicopatologías mayores 
tales como la esquizofrenia, el trastorno obse-
sivo-compulsivo o el trastorno bipolar, presentan-
do resultados normales, comparables con los del 
resto de la población.47 Resulta desacertado y dis-
criminatorio, entonces insistir en que la transexu-
alidad es un capricho, una moda o una perversión 
del individuo. Por el contrario, cada vez se torna 
más necesario realizar investigaciones serias y 
ofrecer tratamientos multidisciplinares y univer-
sales en pos de la sanidad pública para mejorar la 
calidad de vida de estas personas.
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48 Recuperado en: http://cambio21.
cl/cambio21/stat/movil/articulo.
html?ts=20150519164923. 
Fecha consulta: 20 Abril de 2017.

49 Recuperado en: http://
www.bbc.com/mundo/noti-
cias/2012/12/121130_operaciones_
cambio_sexo_aniversario_christi-
ne_jorgensen_jp. 
Fecha consulta: 19 de mayo de 2017.

Las personas trans han existido durante toda la 
historia de la humanidad. Incluso en algunas 
sociedades antiguas como la grecorromana hay 
basta presencia de relatos míticos, históricos e 
incluso esculturas que reflejan la transexualidad. 
Sin embargo, luego de la Edad Media, y principal-
mente debido al cristianismo, se consolidó la idea 
de que las personas trans serían desviadas, enfermas 
mentales, e incluso tratadas como delincuentes. Aun 
así, no dejaron de existir ni de haber pruebas de su 
existencia. Durante los últimos siglos han tratado de 
ser invisibilizadas dramáticamente por la sociedad a 
nivel global, sin ser la excepción la sociedad chilena. 
Sin menciones en conversaciones cotidianas, a me-
nos que sea para referirse a los transgénero en tono 
de burla, totalmente desde la ignorancia. Sin apari-
ciones en los medios de comunicación, sin políticas 
públicas enfocadas en este grupo, y por ende, sin 
acceso digno a la salud para recibir su tratamiento y 
mantener su transición. David Palma, ex encargado 
de comunicaciones de la Fundación Iguales, y médi-
co de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ex-
plica que “los niños y niñas transgéneros han estado 
durante el tiempo más escondidos e invisibilizados 
por sus familias. En algunas situaciones incluso se 
llega a la violencia para cambiar la conducta del 
niño o niña. Pero, independiente de su genitalidad, 
el niño o niña siente una no correspondencia con lo 
que él es y con lo que el entorno le dice ser”.48

Durante la última década el tema ha cobrado mayor 
protagonismo a nivel local, sin embargo, en otros 
países se detallan varios casos de conocimiento 
público desde la segunda mitad del siglo pasado. Tal 
es el caso de Christine Jorgensen, militar estadou-
nidense conocida por ser el primer caso público de 
una persona sometida a una cirugía de reasignación 
de sexo de manera exitosa, junto a la terapia hormo-
nal en 1952.49 Aunque ya existía el caso de Lili Elbe 
de Dinamarca en 1930, en quien se basa la novela y 
película “La chica danesa”, pero ella nunca recibió 
terapia hormonal.

2.3.3 

Invisibilización: Un 
cuerpo anulado.
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A pesar de contar con la existencia de varios casos 
desde hace más de medio siglo, la rígida formación 
moral y religiosa de las sociedades más cercanas 
al catolicismo trataron de mostrar esto como una 
perversión o peor aún, ignorarlo, como si evitando 
tocar el tema, este desapareciera. De ahí en más, 
en algunas naciones, principalmente de Europa, 
se siguió investigando sobre la transexualidad, 
sin embargo en los países latinoamericanos, tanto 
por el fuerte catolicismo, como por la abundante 
pobreza y las dictaduras emergentes en varios de 
estos estados, no se le dio el interés necesario, y 
peor, fueron perseguidos, violados, torturados y 
asesinados, aun cuando las culturas indígenas per-
tenecientes a estos territorios previo a su coloni-
zación, sí identificaban a las personas transgénero 
según sus creencias.

En países como Chile es tal la falta de visibiliza-
ción, que debido a que el tema ha logrado estar 
levemente más frecuente en discusión, se llega a 
tildar de la próxima “moda”. Al igual como se hizo 
hace pocos años, cuando la homosexualidad se 
tomó el centro de atención. Y no se puede esperar 
que sea de otra manera, teniendo en cuenta que 
una abismante mayoría de la población chilena no 
sabe diferenciar los conceptos de género, sexo y 
orientación sexual. Y esto se torna incluso más crí-
tico cuando se llega a asociar la transexualidad con 
la prostitución, que es un tema que va más allá de 
la apreciación personal, y tiene que ver con que los 
trans al no poder validarse legalmente en Chile se-
gún su identidad de género, no pueden insertarse 
plenamente en la sociedad, y no pueden aspirar a 
los mismos empleos que el resto de la gente, por lo 
que muchas –femenino, ya que son principalmente 
mujeres transgénero- terminan trabajando en es-
pectáculos nocturnos o en último caso, ejerciendo 
la prostitución. Y es a partir de ello que durante las 
últimas décadas, post dictadura, gran parte de los 
chilenos asocien a los transexuales con la prostitu-
ción. Pero, ¿Qué nos dice esto? Que el cuerpo

trans en este país no solamente es invisibilizado, 
sino que es además ilegal, inexistente, anulado, que 
carece de una identidad clara, que su apariencia 
física no concuerda con sus documentos oficiales, 
y que para cambiar estos, es necesario recurrir a un 
complejo proceso judicial, en vez de ser un trámite 
administrativo, lo que significa tener que recurrir 
al criterio de un juez –como lo indica el proce-
dimiento actual– o sea, dejar en manos de otros 
las decisiones individuales sobre la identidad, el 
propio cuerpo y la sexualidad, cuando el derecho 
a cambiar el nombre propio y sexo debería ser 
autónomo, tal como lo es la identidad. 

Pero esto no sólo se trata de trámites engorrosos 
y del sometimiento al juicio público, sino que 
además este procedimiento sólo es legal cuando los 
individuos cumplen la mayoría de edad, a menos 
que sus padres corroboren legalmente la decisión, 
pero bajo ningún punto podrían los menores de 
18, someterse voluntariamente a una operación de 
reasignación de sexo, por lo que no pueden reafir-
mar su identidad hasta una edad elevada en que 
rehacer su vida de acuerdo a su nueva identidad 
se hace cada vez más complicado. Sin embargo, 
para efectos legales en cuanto a la imputabilidad 
de los menores, en que se reconoce la capacidad de 
discernimiento, la edad mínima es de 14 años. 

Por otro lado, debido a la irregular y burocrática 
aplicación de la ley antidiscriminación, sobre la 
cual declara a El Mostrador, el vocero de OTD 
(Organizando Trans Diversidades), Franco Fuica: 
“las personas trans en Chile tienen que someterse 
a procesos estándares que, por no calzar con su 
realidad particular, derivan en procedimientos 
arbitrarios, como por ejemplo: al dirimir sobre el 
cambio de nombre/sexo muchas veces los jueces 
exigen verificar, a través del Servicio Médico Legal 
(SML), la relación entre los genitales declarados 
por la persona, los reales y el nuevo nombre. Mien-
tras para permitir el cambio de nombre algunos
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50 En: http://www.elmostrador.
cl/noticias/opinion/2014/12/28/
ley-de-identidad-de-gene-
ro-en-chile-dignidad-a-las-perso-
nas-trans-en-una-sociedad-discri-
minadora/ 10 de junio de 2017.

51 En: http://williamsinstitute.law.
ucla.edu/wp-content/uploads/
AFSP-Williams-Suicide-Report-Fi-
nal.pdf/ 10 de junio de 2017.

52 Ídem.

53 Ídem.

Tribunales piden una evaluación psicológica, otras 
exigen que la persona haya pasado por cirugía 
genital (vaginoplastía o faloplastía)”.50

Además, no todas las instituciones de salud pública 
cuentan con los medicamentos necesarios para 
mantener la terapia hormonal de estas personas 
por lo que después de terminar la educación 
media, nadie vela de manera concreta y continua 
por el futuro de estos jóvenes y, por ende, se ven 
arrastrados a la marginalidad, a la ilegalidad, a la 
drogadicción, a la prostitución. En consecuencia, 
las estadísticas internacionales al respecto son 
alarmantes: en algunos países más del 50% de las 
personas trans intenta suicidarse antes de cumplir 
20 años, debido a la marginación y agresiones por 
parte de padres y pares. El estudio “Injusticia a 
cada Momento (“Injustice at Every Turn,” 2011) 
es el mayor a la fecha y da cuenta de una tasa de 
intentos de suicidio del 41% entre las personas 
transexuales y variantes de género, comparado con 
un 1.6% entre la población en general.51

Entre las personas trans que se han quedado sin 
hogar debido a la discriminación en su contra por 
su identidad de género, el 69% dijo que han tratado 
de quitarse la vida. Entre aquellas que un médico 
se ha rehusado a atenderles por ser transexuales o 
variantes de género, el 60% han intentado suici-
darse en algún momento de sus vidas, arrojó el 
estudio.52

Incluso las personas trans graduadas de alguna 
carrera universitaria, que mostraban un riesgo 
comparativamente “bajo” en relación a otras perso-
nas trans, (de 30% a 40%), de todas maneras seguía 
estando muy por encima del riesgo del 1.6% entre 
la población no trans.53
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2.4 

Exigencas de la
comunidad trans

al Estado de Chile.

53 Cambios de sexo, Período 1990 
- 2017, Subdirección de Estudios y 
Desarrollo. Santiago. 28 de Febrero, 
2017.

El proceso de desestigmatización e integración de 
la población trans al resto de la sociedad no es algo 
que deba ocurrir simplemente de manera autóno-
ma, ya que se requiere de campañas de concienti-
zación, información, sensibilización y capacitación 
para la sociedad en su conjunto, pero sobre todo 
para quienes se desempeñan en laborales de comu-
nicación directa al público, para así evitar un trato 
discriminatorio hacia las personas trans.

Pero esto tampoco queda sólo en la forma de 
relacionarse entre ciudadanos. Lo primordial es 
ofrecer las garantías de parte del Estado, para que 
se asegure que toda persona está en igualdad de 
derechos y oportunidades para desempeñarse de 
la manera más sana y segura posible en su vida 
cotidiana. Por ese motivo, las principales organi-
zaciones nacionales que luchan por la igualdad 
de derechos e integración social de la comunidad 
trans, han propuesto una serie de peticiones sobre 
las cuales legislar, obviamente respaldadas por 
políticos, abogados y activistas por la diversidad 
sexual.

Así, OTD, mediante la moción parlamentaria de 
los senadores Camilo Escalona, Ricardo Lagos, 
Juan Pablo Letelier, Lily Pérez y Ximena Rincón, el 
año 2013, ingresó al Senado un proyecto de ley que 
reconoce y da protección a la identidad de géne-
ro. El proyecto ingresó a Comisión de Derechos 
Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado 
el mismo día en que fue presentado. Se aprobó la 
idea de legislar y en enero de 2014 se aprobó de 
forma general en sala. Actualmente el proyecto de 
ley sigue en primer trámite constitucional, con más 
de 200 indicaciones presentadas y 15 periodos de 
indicaciones en tramitación.

Lo que busca este proyecto es suplir el vacío exis-
tente en el ordenamiento jurídico chileno, ya que 
no hay ninguna normativa que permita expresa-

mente el cambio de nombre y sexo registral. En 
el caso del cambio de nombre, tanto como en 
apellidos, actualmente rige la ley 17.344, única 
normativa que lo regula, pero que no hace men-
ción a la modificación del sexo registral. Si bien, 
se han presentado gran cantidad de solicitudes 
de cambio de nombre y sexo, gran parte de estas 
son rechazadas, argumentando la ausencia de una 
operación quirúrgica o terapia hormonal en dichos 
casos. Común se ha vuelto en la práctica, que los 
jueces oficien al SML para que éste realice exáme-
nes físicos y psicológicos a personas trans con el 
propósito de comprobar la existencia de un tras-
torno de la identidad de género o sexual y conocer 
la genitalidad y corporalidad de estas personas, 
lo que resulta contrario a la dignidad e integridad 
de cada persona. Sin embargo, existe un número 
considerable de solicitudes que sí son acogidas en 
virtud que él o la solicitante sí se ha intervenido 
quirúrgicamente, 345 en los últimos 27 años.53

Las barreras que el Estado le impone a las personas 
trans, podrían resolverse a través de tres pilares 
de legislación: regulaciones registrales, demandas 
médicas y demandas laborales.
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2.4.1 

Regulaciones 
registrales.

Los puntos centrales que se busca materializar 
con dicho proyecto de ley, es que se reconozca el 
derecho a la identidad de género y, que el cambio 
de nombre y sexo registral se puedan realizar como 
un mero trámite administrativo en el Registro 
Civil, cuando la identidad de género de la persona 
sea distinta a la señalada en la cédula de identidad. 
Esto se reflejaría en un respaldo legal frente a una 
de las formas más comunes de discriminación 
hacia las personas trans: el uso indiscriminado 
de sus nombres legales, en vez de los sociales, y la 
negativa a que utilicen la vestimenta de acuerdo a 
su identidad de género en el ámbito de trabajo y 
educación, y evitando así, los lentos procesos judi-
ciales y los procedimientos arbitrarios y patologi-
zantes del SML.

Además, se espera que en la actual ley en tra-
mitación le permita a los menores de 18 años la 
posibilidad de cambio de sexo y nombre registral, 
con ciertas diferencias entre menores de 14 y 
adolescentes entre 14 y 18 años, con el apoyo de 
sus padres o tutores legales. Sin embargo, algunas 
modificaciones que han sido incluidas durante 
los últimos dos años, y recientemente aprobadas, 
señalan que queda excluido del reconocimiento a 
la identidad de género todo menor de 18 años.

Durante la última sesión de votación en el Senado, 
el día 14 de junio de 2017, se aprobó en la cámara, 
que los tramites sean hechos a través del Servicio 
de Registro Civil e Identificación, y se reconoció 
el derecho a que se respete la Identidad de Género 
del solicitante, aunque no fue aceptada la indica-
ción para menores de 18 años, ni para personas 
con vínculo matrimonial no disuelto. Por último, 
aún se seguirá exigiendo certificados psiquiátricos 
que avalen el proceso, medida que para las organi-
zaciones pro derechos trans, es patologizante.
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2.4.2 

Demandas 
médicas

2.4.3 

Demandas 
laborales.

En cuanto a las exigencias del proyecto de ley 
sobre atención médica, se establece el derecho a 
acceder a intervenciones quirúrgicas y tratamien-
tos hormonales, sin embargo lo más importante es 
que no se pide ninguna de estas medidas como una 
obligación para poder cambiar el nombre y sexo 
registral de las personas. Sobre este punto, también 
se exige derecho a un trato digno en las institucio-
nes de salud, así como la utilización del nombre 
social de la persona al ser atendida, en caso de aún 
no contar con un nombre registral congruente con 
su identidad de género.

Otro de los puntos importantes tiene que ver con 
el derecho a la reserva y confidencialidad de los 
datos personales como el historial de intervencio-
nes quirúrgicas y cambio de nombre, que actual-
mente pueden ser de acceso público.

Además, se busca poner fin a la patologización de 
las personas trans, que es generada por la exigencia 
de exámenes psicológicos y psiquiátricos para va-
lidar la adaptación de sus documentos legales. Sin 
embargo, en las recientes sesiones de discusión del 
proyecto de ley en el Senado, esta última indica-
ción fue rechaza, por lo que se seguirán exigiendo 
este tipo de pruebas.

En el ámbito laboral lo que se exige es más bien 
consecuencia de leyes bien aplicadas para evitar así 
la discriminación arbitraria en razón de la identi-
dad de género, la apariencia física de la persona o 
la incongruencia con sus nombres y sexo registra-
les, por lo que no sería imperativo regular en base 
a normativas concretas de aspecto laboral si los 
puntos anteriores estuvieran bien resueltos y ase-
guraran que para postular a cualquier trabajo, sólo 
se evaluaría en base a aptitudes y desempeño. 
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2.5 

Redes de apoyo y 
plataformas 

informativas de la 
comunidad Trans en 

Chile.

Con el regreso de la democracia al país, además 
de la restauración de ciertas libertades civiles, 
comenzaron a aflorar organizaciones sin fines de 
lucro en defensa de las minorías sexuales. En un 
principio como protectoras de la diversidad sexual 
en su conjunto, como el caso de MOVILH y, más 
adelante, con la llegada del nuevo milenio, y al 
comprender que los distintos grupos dentro de la 
misma comunidad LGBTI+ ostentaban distintos 
grados de representatividad, así como diferentes 
intereses puntuales, más allá de su fin común –la 
aceptación e integración social- comenzaron a 
surgir nuevas organizaciones como es el caso del 
Sindicato Amanda Jofré, única entidad chilena 
pro derechos de trabajadoras sexuales travestis, 
transgénero, y otras. Así también, fueron apare-
ciendo en los años siguientes más ONGs dedicadas 
a la lucha trans, como es el caso de Organizando 
Trans Diversidades (OTD), y más tarde Transitar, 
con foco específico en el proceso de aceptación 
y acompañamiento a niños transgénero y sus 
familias. Lentamente también la presencia de estas 
fundaciones se ha ido diversificando a las distintas 
regiones del país, así como también han surgido 
pequeñas organizaciones locales en apoyo a las 
personas trans.

Si bien las organizaciones de mayor presencia me-
diática y de mayor presión política pro diversidad 
sexual siguen siendo MOVILH, Fundación Iguales 
y MUMS. Otros organismos como OTD y Aman-
da Jofré marcan cada vez más precedentes particu-
larmente en la visibilización de la población trans. 
También hace algunos años surgió una organiza-
ción especialmente enfocada en la infancia trans y 
el apoyo a la familia de estos niños y niñas.

La visibilización es uno de los factores más impor-
tantes a la hora de avanzar en materia de igualdad 
de derechos y eliminación de prejuicios. Se han 
lanzado una serie de campañas e iniciativas para 

visibilizar y empoderar a las personas trans, por 
parte de estas organizaciones, como por ejem-
plo “Chile Trans” de MOVILH, y “Ponte en mis 
zapatos” de Fundación Transitar. Ambas de tipo 
audiovisual y difusión a través de redes sociales. 
Así también, el 2015 causó revuelo mediático el re-
portaje televisivo sobre la niña trans Andy Escobar, 
caso del que se tiene amplio registro audiovisual y 
escrito, tras la negativa que recibieron sus padres, 
por parte del colegio al que estaban postulando, 
y al año siguiente, el reportaje de la revista Paula 
sobre niños trans y sus familias.

Así también, varios activistas pro Diversidad 
Sexual o específicamente activistas trans, han 
realizado gran cantidad de foros, debates y charlas 
en distintas Universidades del país. Como es el 
caso de Luis Larraín, ex presidente de Funda-
ción Iguales y actual candidato a diputado, y sus 
intervenciones en la Universidad Católica de Chile, 
o en la Universidad de Los Andes, entre otras. De 
esa misma forma, Riki Raveau, activista trans, ha 
realizado charlas sobre Identidad de Género en 
casa de estudios como la Universidad Austral o la 
Universidad Diego Portales.
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54 Recuperado en: https://www.
cooperativa.cl/noticias/sociedad/
medios/revistas/publican-la-prime-
ra-revista-sobre-la-tematica-transe-
xual-en-chile/2015-08-28/201657.
html 
Fecha consulta: 2 de junio de 2017.

OTD por su parte, ofrece cursos gratuitos de de-
fensa personal para personas trans, así como clases 
de Yoga Trans, algunos días a la semana, como 
parte de su calendario. La misma organización 
también publicó en 2015, la primera revista sobre 
temática transgénero en Chile; Le trans. Armando 
Escoffier, editor de la revista, en conversación con 
Cooperativa, señaló cuáles eran las motivaciones 
para la publicación: “hacerse visibles y organizarse 
por la dignidad y el empoderamiento de las per-
sonas transexuales, así como la garantía y el pleno 
respeto a sus derechos (…) Nosotros creemos que 
hay que enseñar qué son los transexuales, cuáles 
son sus problemáticas y qué solicitan al Gobierno y 
a la sociedad”.54

Le trans, desde su aparición, sólo ha publicado 
dos tomos y se encuentra paralizada hace varios 
meses. Según Constanza Valdés de OTD, esto se 
debe a falta de tiempo y a que la organización ha 
concentrado sus energías en la actual tramitación 
del proyecto de ley de Identidad de Género, lo que 
sumado a ser un año de elecciones presidenciales y 
parlamentarias, y todo el manejo comunicacional 
que ello conlleva, les ha sido imposible continuar 
con la revista, pero han logrado mantener las clases 
de Defensa Personal y Talleres de Yoga.
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3LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

“Soy activista dentro de 
la misma pega. Es que 
es una responsabilidad 
porque por ejemplo, de 
repente estoy trabajan-
do y en la tele sale una 
trabajadora sexual, y 
me miran y dicen: ¿Pero 
por qué ella aquí y la 
otra allá? Entonces me 
levanto y me voy. Siento 
que no tengo que darle 
explicaciones a nadie, 
pero ellos las necesitan, 
es morbo. Y eso habla 
de una debilidad del 
sistema. ¿Quién debiera 
capacitar a estas perso-
nas? La propia empre-
sa. Entonces ahí hay 
un punto clave de los 
cupos laborales; que las 
empresas estén capaci-
tadas”.55

                                                

Mujer trans, 40 años. Profesional.

55 Entrevista realizada por el autor 
Andrés Valdivieso, 25 de mayo 
2017.

Frente a la compleja obtención y análisis de la 
información contenida en este informe, surgieron 
dos grandes oportunidades en las que enfocar el 
proyecto. La primera tenía que ver con la casi nula 
inserción a la fuerza laboral de las personas trans 
y la discriminación sufrida por aquellos que logran 
integrarse a esta, una vez dentro de sus empresas. 
El otro gran problema que se identificó tenía que 
ver con la falta de presencia en medios masivos, 
inexistencia de proyectos de visibilización, o 
cargos de representación pública de las personas 
trans, lo que lleva a una mayor marginación, falta 
de empatía y desconocimiento de la realidad de 
estas personas por parte del resto de la población 
chilena.

Para solucionar el primer problema, surgió la idea 
de crear una plataforma de ofertas de trabajo de 
todo tipo, en que aquellas empresas que estuvieran 
dispuestas a integrar a personas trans entre sus 
filas, ofrecieran cierto número de cupos, que serían 
vistos por aquellos individuos que ingresaran a la 
plataforma en busca de puestos laborales. Esto le 
daría empleo a la población trans, y le serviría a 
las compañías a mostrar una imagen positiva y de 
integración social. Para ello se realizó una encuesta 
que logró llegar a 8 personas trans (1 hombre, 6 
mujeres y una que se identificó como No binaria), 
de entre 23 y 40 años, contactadas a través de 
internet. 

Las preguntas realizadas apuntaban principal-
mente a la situación laboral de estas personas, sin 
embargo también se preguntó sobre percepción 
de la realidad. Frente a la pregunta ¿Cuáles cree 
usted que son los tres principales problemas 
que enfrentan las personas trans en Chile? Las 
respuestas que más se repitieron fueron La falta de 
una Ley de Identidad de Género, que al momento 
de realizar la encuesta aún no era aprobada en el 
Senado, la exposición a situaciones de discrimina-
ción y las agresiones físicas y verbales.

Los y las participantes contaban con estudios en 
variadas áreas, como Ingeniería Comercial, psico-
logía, matronería, derecho, biología, peluquería, 
administración y docencia. 

A continuación, algunos de los resultados obteni-
dos.

¿Ha usted tenido uno o más trabajos legales y 
estables?

Si su respuesta fue “Sí”, ¿Contaba con contrato 
de trabajo?

75%

25%

Sí.

Sólo algunas veces.

No.

Sí, siempre.
No.

28.6%
28.6%

42.9%
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¿Ha usted sido víctima de discriminación labo-
ral?

¿Tiene usted acceso a internet?

37,5%

50%

12,5%

No.

No.

Sí, algunas veces.

Sí, algunos días a la semana.

Sí, siempre/muy seguido.

Sí, todos los días.

100%

El problema surgió al analizar los datos, ya que 7 
de estas 8 personas tenían un título profesional 
válido o se encontraban en proceso de titulación 
de sus carreras universitarias, lo que no se condice 
con la realidad de la mayoría de las mujeres trans 
–hablo de mujeres solamente, ya que 7/8 de los en-
cuestados se identifican con el género femenino–, 
las que, a pesar de no contar con cifras atingentes, 
mayoritariamente se dedican al comercio sexual, 
debido a un entorno hostil, el desprecio de sus fa-
milias y, en gran parte, por no haber terminado la 
enseñanza básica o media. Además, el nivel de co-
nectividad a internet y acceso a tecnologías de las 
personas participantes de esta muestra no coincide 
con la realidad trans de pobreza y marginación de 
la que se habla. 

Si bien el Servicio Médico Legal muestra que las ci-
fras de cambio de sexo y nombre registral han sido 
casi idénticas entre la cantidad de MaH y HaM, los 
hombres trans están más invisibilizados y existen 
muy pocos activistas que los representen, no así en 
el caso de las mujeres trans. Además debido al ma-
chismo imperante, los hombres trans suelen adap-
tarse de mejor manera que las mujeres trans. Por 
otro lado, sigue existiendo una enorme mayoría 
de personas que no han incurrido en la operación 
de reasignación de sexo debido a sus altos costos, 
o por oponerse a un sistema patologizante, por lo 
que no han podido cambiar sus papeles de acuerdo 
a su identidad de género.

Es por ello, que se recurrió al Sindicato de traba-
jadoras sexuales transgéneras Amanda Jofré –que 
se extiende por todo Chile y  cuenta con 50 socias 
sólo en Santiago- para lograr tener una radiografía 
más completa de la realidad trans; el lado profe-
sional y el lado marginado. Tras una reunión con 
Krischna Sotelo, mujer cisgénero, representante del 
Sindicato, se llegó a la conclusión de que la encues-
ta no era aplicable a las trabajadoras, ya que debido 
a su bajo nivel educacional no entenderían las pre-
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guntas de la manera esperada. Además Krischna 
señaló que los ingresos que cada una genera a 
través de la prostitución son mucho mayores a los 
que podrían recibir con trabajos básicos en los que 
no se requiere educación media terminada, por lo 
que un proyecto de inserción laboral no tendría 
sentido en su caso, y preferirían continuar con el 
comercio sexual, donde además cuentan con una 
red de apoyo emocional de parte de sus compañe-
ras.

Si se hubiese continuado con ese proyecto, el 
público al que podría afectar sería muy reducido 
y poco representativo de la realidad trans. Ade-
más se habría tenido que incurrir en complejos y 
burocráticos temas legales para la asociación de las 
empresas disponibles. Por otro lado, la experiencia 
del Pride Connection, intento de integración social 
firmado por ciertas empresas para la implemen-
tación de cupos especiales para personas trans, 
quedó sólo en eso; la firma.

En vista de la información existente, reuniones con 
fundaciones como OTD y Fundación Iguales, el 
Sindicato Amanda Jofré, charlas sobre Identidad 
de Género, testimonios de personas trans, entrevis-
tas, encuestas, y en conversación con profesionales 
de la salud, se decidió trabajar para solucionar el 
segundo problema identificado: La invisibilización 
y la falta de empatía. Para ello, fue necesario dar 
un enfoque completamente distinto; el usuario ya 
no serían las personas trans, sino que pasarían a 
ser beneficiarios del proyecto, que tendría como 
público objetivo a padres e hijos de familias tradi-
cionales, para informarlos y sensibilizarlos sobre la 
realidad trans, ya que, como antes se demostró, las 
personas trans sufren un fuerte aislamiento social, 
y por ende presentan altas tasas de ausentismo 
escolar, deserción escolar, depresión y suicidio, y 
muchas están encerradas en el círculo vicioso de la 
pobreza y la drogadicción. 

Por otro lado, gran parte de los ciudadanos chi-
lenos desconoce  a qué hace referencia el término 
trans; se confunde esta realidad con la homo-
sexualidad, se cree que es una elección, o se gene-
raliza a todas las mujeres trans como prostitutas, 
por lo que es necesario educar a la sociedad en su 
conjunto sobre este tema.

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

K
rischna Sotelo, Program

a Rayando la m
uralla, Radio Prim

ero de M
ayo. Facebook.
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Cronología de 
trabajo de campo.

Se realizaron varias entrevistas tanto a personas 
trans, como a activistas pertenecientes a orga-
nizaciones pro derechos trans, y a profesionales 
relacionados al tema.

El Martes 30 de Abril se llevó a cabo una reunión 
con el Dr. David Palma Díaz, quien cursó sus 
estudios en la Pontifica Universidad Católica de 
Chile, con estudios posteriores en investigación 
clínica, salud sexual y reproductiva y ginecología y 
obstetricia, con Magister en sexología y expertiz en 
VIH e ITS. David fue coordinador de la comisión 
de ciencias de la Fundación Iguales hasta 2015. Él 
fue quien logró entregar contactos al estudiante, 
debido a su basta experiencia en el activismo y la 
investigación sobre personas trans y VIH.

El día 26 de mayo de de 2017 la activista y ex 
directora de Transitar, Niki Raveau, historiadora 
y artista de profesión, impartió una charla sobre 
identidad de género en la Universidad Diego 
Portales, a la que se asistió para profundizar 
sobre la realidad trans. Ese mismo día, horas más 
tarde, se entrevistó a Claudia Ancapán, matrona 
de profesión, mujer transgénero que realizó su 
transición una vez terminados sus estudios para 
evitar problemas en su proceso de titulación en la 
Universidad Austral. Ella se declara una activista 
tanto dentro de su trabajo como fuera de este, y 
por eso mismo accedió a contar su experiencia de 
discriminación laboral vivida.

El día 31 de Mayo Constanza Valdés, asesora 
jurídica de OTD, abogada de la Universidad Diego 
Portales, accedió a reunirse con el estudiante 
para conversar sobre las actuales peticiones de 
la comunidad trans en materia legal, tanto como 
ofrecer información sobre cambios de nombre y 
sexo registral en el Servicio Médico Legal, y otras 
estadísticas del Servicio de Registro Civil.

El jueves 8 de junio el estudiante llegó hasta la 
sede del Sindicato Amanda Jofré en la comuna 
de Providencia para plantear la posibilidad de 
trabajar en conjunto y obtener una mayor cantidad 
de encuestados. Por desgracia, ninguna de las dos 
expectativas se cumplió por razones anteriormente 
transparentadas.

C
laudia A

ncapán, en entrevista con el autor del proyecto. 26 de m
ayo de 2017, Starbucks Bellavista.
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4.1 

Oportunidad
de diseño.

¿Cuál es la fórmula para lograr cambios sociales?

¿Qué se ha hecho antes para lograr la integración de los 
marginados?

Si bien para lograr un cambio de mentalidad en la sociedad es 
necesario que el impulso provenga desde el interior de cada 
uno, -una disposición a aceptar y conocer nuevas realidades- a 
lo largo de la historia, esto ha sido acompañado de campañas 
de concientización e información para derribar prejuicios, 
sesgos, dudas, y transitar hacia un camino en que las libertades 
personales y el respeto hacia las personas están por sobre los 
estrictos constructos morales que nos rigen como sociedad. 
Así se ha hecho durante décadas para intentar acabar con el 
racismo, el machismo y la homofobia, entre otros. Entonces, 
¿Por qué aún no existe en Chile una forma de visibilizar y 
promover la igualdad de derechos y trato hacia las personas 
trans?

Actualmente las únicas campañas que podrían cumplir con 
este objetivo, son las promovidas a través de las marchas del 
Orgullo LGBTIQ, que son preparadas por organizaciones pro 
derechos de la diversidad sexual. Sin embargo siguen sin lograr 
un cambio profundo en la manera en la que son vistas las 
personas trans, y esto porque continúan sin marcar presencia 
fuera de la comunidad LGBTI, y al no ser vistos, se genera una 
deshumanización y una falta de empatía que lleva a que no se 
puedan desligar de una asociación generalizada de minoría, de 
marginación, prostitución y a un ambiente de fiesta.

Por otro lado, resulta esencial que se enfoquen todos los 
esfuerzos en informar no sólo a las personas trans sobre sus 
derechos, sino que más crítica aún es la necesidad de que estos 
esfuerzos apunten hacia padres e hijos de familias tradiciona-
les, ya que desde ahí se genera el mayor cambio de mentalidad 
en una generación.

Es por ello que se toma este problema como una oportunidad 
para generar una integración social de las personas trans, 
apelando a la empatía y a la normalización de las identi-
dades de género no tradicionales, viendo a la diversidad 
como un valor para una sociedad más justa e igualitaria.

CONCLUSIONES 

Existen dos realidades trans muy diferenciadas: aquellos 
con mayores niveles de educación y que, por ende, a pesar de 
las discriminaciones, pueden acceder a puestos de trabajo, y 
aquellos que vienen de un ambiente de marginación y deser-
ción escolar tan profunda que están absolutamente fuera de la 
fuerza laboral tradicional, por lo que se integran al comercio 
sexual.

En Chile, sólo existe capacitación sobre diversidad sexual para 
trabajadores que tienen trato directo con el público. No se han 
creado protocolos o manuales de información y capacitación 
para la convivencia con personas trans en el lugar de trabajo. 

Las organizaciones pro derechos de la diversidad sexual que 
cuentan con recursos para campañas, son más visibles y 
reconocibles por la lucha por el Matrimonio Igualitario y la 
Ley Antidiscriminación, más que por la normalización de las 
personas trans, y las organizaciones que sí apuntan específica-
mente a público trans, cuentan con menor apoyo monetario y 
presencia mediática.

Una abismante mayoría de las personas adultas chilenas 
no saben diferenciar entre homosexualidad, identidad de 
género y sexo biológico. Además suelen asociar una expresión 
de género diferente a la norma, como una prueba irrefutable 
de homosexualidad.

A pesar de existir un gran número de mujeres transgénero que 
se dedican al comercio sexual en condiciones sociales de mar-
ginación, no es posible brindarles mejores oportunidades de 
trabajo y mayores ingresos económicos, ya que solo podrían 
acceder a trabajos remunerados con el sueldo mínimo, monto 
muy inferior al logrado a través de la prostitución, donde, ade-
más, tienen lazos de amistad y apoyo fuertes y organizados.

FORMULACIÓN DEL PROYECTO



                                                         47

4.1 

Oportunidad
de diseño.

PROBLEMÁTICA

Frente a las conclusiones obtenidas en el levantamiento de in-
formación y, aunque se observaron varios puntos críticos que 
evitan el desarrollo óptimo de la vida de una persona trans, 
y que estos tienen que ver absolutamente con externalidades, 
lamentablemente, al existir una falencia tan grande en el res-
guardo de los derechos y seguridad de estas personas, se vuelve 
imposible abarcar todas las problemáticas en un solo proyecto. 
Por eso, se decidió atacar el desconocimiento, la falta de 
empatía y los prejuicios moralistas arraigados en la socie-
dad, para generar paulatinamente una visión más inclusiva 
y pluralista sobre las personas con identidades de género no 
convencionales.

OPORTUNIDAD

Tomando en cuenta que las campañas masivas promovidas 
por las organizaciones LGBTI y el estado para la no discrimi-
nación de los grupos que componen la diversidad sexual, no 
han sido efectivas y han estado enfocadas mayoritariamente 
en la homosexualidad, más que la transexualidad, se concluye 
que para generar un cambio social y entregar una nueva y más 
comprensiva visión sobre las personas trans, es necesario llegar 
a quienes conformarán las futuras generaciones, es decir, los 
niños y jóvenes en formación escolar. 

Para llegar a ellos existen dos caminos: Impulsar una iniciativa 
de información e inclusión a través de los establecimientos 
educacionales del país por medio de organismos estatales. La 
otra opción es llegar a ellos mediante sus padres de manera 
particular, para que quienes tengan una mirada más liberal 
y empática cuenten con material contundente y eficaz para 
educar a sus hijos. Así, se logra romper la impermeabilidad 
de los núcleos familiares tradicionales chilenos en temas de 
diversidad sexual.

Así las cosas, se hace necesario crear una herramienta que 
logre informar y sensibilizar a los niños y jóvenes, pero que 
también sea atractiva para ellos, tanto como para sus padres, y 
que, al ser un tema frecuentemente reconocido como parte de 
la “agenda valórica“ se trate el contenido de manera adecuada 
a las edades y sensibilidades de las diferentes visiones persona-
les que coexisten dentro de una democracia. De este modo, se 
desea explicar el mensaje desde el lado más humano para que 
el público objetivo empatice con las situaciones vividas por las 
personas trans y se logre así, opacar la -desinformada y alejada 
de la realidad- carga antivalórica y sexualizada que gran parte 
de la sociedad tiene sobre el tema.
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4.2 

Formulación 
del proyecto.

QUÉ 

Colección ilustrada que informa y sensibiliza sobre la reali-
dad trans en Chile.

POR QUÉ 

La escasa visibilización, poca empatía y la falta de informa-
ción generan una mirada patologizante y deshumanizante de 
las personas trans. No existe material didáctico e informativo 
de acceso masivo a la sociedad chilena sobre este tema, por 
lo que la difusión de conocimiento y la voz de estas personas 
solo se da a través de pequeños colectivos. 

PARA QUÉ 

La presente propuesta busca lograr una mayor comprensión, 
aceptación e integración de las personas trans a la socie-
dad. Esto, para generar una mejora en el autoestima de las 
personas trans, reduciendo la deserción escolar, suicidios y la 
marginación de este grupo humano.
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4.3 

Objetivos.

GENERAL 

Informar y educar sobre la realidad trans, para lograr un 
mayor acercamiento de la familia tradicional a este grupo 
humano.

ESPECÍFICOS

1. Aportar a la sensibilización en niños menores y padres, el 
valor de la diversidad sexual.

2. Producir material didáctico que sirva como guía informa-
tiva sobre la población trans en círculos familiares y estable-
cimientos educacionales.

3. Visibilizar parte de la realidad de la población trans en 
Chile, en escuelas, liceos y colegios.

4. Promover una mayor empatía en niños menores y adoles-
centes respecto a la realidad trans.

FORMULACIÓN DEL PROYECTO
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USUARIO BENEFICIARIO 

Toda persona con una identidad de género no tradicional 
residente en Chile, sin diferenciación por edad, estrato 
socioeconómico, nivel de educación, identidad de género, 
religión, etnia, ni nacionalidad de origen.

PÚBLICO OBJETIVO 

Padres o tutores y, niñas y niños en etapa escolar, específica-
mente aquellos entre 4 y 7 años (pre-kínder a segundo bási-
co), aquellos de 12 años o más (séptimo básico en adelante) 
y, aquellos mayores de 16 años (tercero medio en adelante).

DESARROLLO DE CONTENIDOS

Para el desarrollo de los contenidos se trabajó con Sofía 
Bornscheuer Videla, psicóloga infantil, experta en literatura 
infantil; Sofía Alliende Vaccaro, licenciada en Pedagogía en 
Educción básica; Constanza Valdés Contreras, licenciada 
en Ciencias Jurídicas y Sociales; Claudia Ancapán Quilape, 
licenciada en Obstetricia y Matronería; y, Franco López 
Pradenas, licenciado en Educación. Siendo estos tres últimos, 
activistas de la causa trans. 

DIFUSIÓN Y FINANCIAMIENTO

El proyecto se dará a conocer a través de una campaña de 
difusión en redes sociales con el apoyo de fundaciones pro 
derechos LGBTI+ como OTD, Fundación Iguales y/o MO-
VILH. Para el financiamiento se mantienen conversaciones 
con estas organizaciones para una eventual disposición de 
fondos, así como negociaciones con Editoriales. Además, se 
participará de la postulación al Fondo Concursable “IN-
JUV Inclusivo 2018” el cual tiene como objetivo fortalecer 
a las organizaciones comunitarias juveniles que busquen 
promover iniciativas orientadas al respeto por los Derechos 
Humanos, la equidad de género, la inclusión, la integración y 
la no discriminación. 

FORMULACIÓN DEL PROYECTO
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Internacionales

I am Jazz – Libro autobiográfico ilustrado que presenta 
la historia de Jazz Jennings, chica trans, que desde 2015 
tiene un reality show de nombre homónimo transmitido 
mundialmente.
El libro se enfoca exclusivamente en niños de 4 a 8 años.
Autores: Jazz Jennings y Jessica Herthel. 
Estados Unidos. 2014.

                                                     Be who you are – Cuento
                                                     infantil temática transgénero. 
                                                     Autora: Jennifer Carr.
                                                        Estados Unidos. 2010.

Nacional

Becoming Me – Cómic 
autobiográfico de difusión 
web sobre vivir en terapia 
de reemplazo de hormonas 
y desempleada. 
Autora: Mia Rose Elbo, 
Santiago de Chile.

                                                     Trans Bird – Cuento infantil  
                                                     temática transgénero. 
                                                     Autores: Nacho Donoso           
                                                          Bailón y Rita Bailón Gi jón.
                                                        Madrid, España. 2015.

5.1 

Antecedentes.

Tal como Constanza 
Valdés asegura en el 
prólogo que generosa-
mente accedió a escribir 
para Clara enfrenta al 
mundo, a nivel nacional, 
no se ha hecho nada 
parecido a lo que se 
pretende como proyec-
to. Sólo existen pequeños 
boletines informativos 
que circulan por redes 
sociales, campañas 
audiovisuales de difusión 
que no logran llegar a un 
gran número de personas 
y, por último, un comic 
autobiográfico de una 
chica trans chilena 
actualizado a través de 
un Blog.

Además, Más allá del 
cuerpo es la primera 
colección ilustrada que 
retrata la vida de una 
persona trans en distintas 
etapas de su vida, con 
enfoque en diferentes 
públicos.
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Nacional

Nicolás tiene dos papás – Libro infantil ilustrado que 
presenta la historia de una familia homoparenta.
Autores: Roberto Armijo, Gonzalo Velásquez, Leslie 
Nicholls, Ramón Gómez, MOVILH.
Santiago, Chile. 2014.

PROCESO DE DISEÑO

5.1 

Referentes.

                                                      100 preguntas sobre 
                                                        sexualidad adolescente
                                                      Guía informativa ilustrada
                                                      que responde a las inquietudes
                                                      sexuales de adolescentes chilenos.
                                                        Municipalidad de Santiago.
                                                      Santiago de Chile, 2016.
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Testeos.

Los testeos iniciales fueron 
referentes a formato de 
presentación, tamaño y 
estilo de ilustración.

Se contactó a 14 niños 
entre 4 y 7 años, 17 ado-
lescentes entre 11 y 14 
años y 16 adolescentes 
entre 15 y 18 años, para 
preguntarles, entre una 
cantidad de referentes 
previamente elegidos, 
¿cuáles son sus estilos de 
dibujo preferido?

Fecha: Agosto 2017
Edad: 4 - 7 años.
Participantes: 14

(3 votos)

(4 votos)

(1 voto)

(0 votos)

(0 votos)

(0 votos)

(4 votos)

(1 voto)

(1 voto)

Se
le
cc
io
na

do
s

Resultado
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PROCESO DE DISEÑO

Testeos.

Los testeos iniciales fueron 
referentes a formato de 
presentación, tamaño y 
estilo de ilustración.

Se contactó a 14 niños 
entre 4 y 7 años, 17 ado-
lescentes entre 11 y 14 
años y 16 adolescentes 
entre 15 y 18 años, para 
preguntarles, entre una 
cantidad de referentes 
previamente elegidos, 
¿cuáles son sus estilos de 
dibujo preferido?

Fecha: Agosto 2017
Edad: 11 - 14 años.
Participantes: 17

(2 votos)

(1 voto)

(0 votos)

(1 voto)

(1 voto)

(1 voto)

(0 votos)

(1 voto)

(1 voto)

(3 votos)

(4 votos)

(2 votos)

Se
le
cc
io
na

do
s

Resultado
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Testeos.

Los testeos iniciales fueron 
referentes a formato de 
presentación, tamaño y 
estilo de ilustración.

Se contactó a 14 niños 
entre 4 y 7 años, 17 ado-
lescentes entre 11 y 14 
años y 16 adolescentes 
entre 15 y 18 años, para 
preguntarles, entre una 
cantidad de referentes 
previamente elegidos, 
¿cuáles son sus estilos de 
dibujo preferido?

Fecha: Agosto 2017
Edad: 15 - 18 años.
Participantes: 16

(4 votos)

(1 voto)

(0 votos)

(5 votos)

(0 votos)

(1 voto)

(4 votos)

(1 voto)

(0 votos)

(0 votos)
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Resultado
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PROCESO DE DISEÑO

5.3 

Corrección de 
contenidos.

Una vez que el estudiante 
de Diseño estructuró 
los contenidos a tratar 
en cada libro, y escribió 
el guión de cada uno, 
estos fueron presenta-
dos a Constanza Valdés, 
abogada y activista trans; 
a Sofía Bornscheuer, 
psicóloga, con estudios 
de profundización en 
literatura infantil, y, a 
Sofía Alliende, profesora 
básica, para una exhaus-
tiva corrección.

Clarita es una 
mariposa 

-

Clara se mira 
al espejo

09/0ctubre 2017.

Mis comentarios del primer libro:

1. No sé bien qué tipo de libro es. Si solo es un libro ilustrado (imagen y texto dicen lo mismo) el texto debería ser más cla-
ro. Pero si es un libro en que la imagen aporta información diferente o información extra al texto (por ejemplo, libro álbum) 
quizás ahí estaría bien.

2. Creo que lo primero que debería hacer el personaje es presentarse (nombre, edad y ahí decir que va al jardín y presenta a sus 
amigos).

3. Deberías ver qué tipo de texto es. O sea, dejarlo bien definido. Porque si es un cuento la estructura debería ser inicio, desar-
rollo (conflicto) y desenlace. Trata de que se marquen bien esos 3 momentos porque los niños están acostumbrados a leer ese 
tipo de texto y así lo entienden mejor.

4. Encuentro que está bien el desarrollo del personaje. En un buen libro el personaje del inicio no es el mismo que al final, hay 
algo que lo hace cambiar o “crecer” y eso hace que sea interesante y se nota el cambio entre el inicio y el final.

5. Faltaría intencionar el conflicto o problema para que sea entretenido.

Con lo del tipo de texto me refiero a que a veces parece diario de vida más que cuento, y los niños chicos no están tan acos-
tumbrados a ese tipo de texto porque no lo conocen, entonces es más difícil que lo entiendan, o se confunden con el tiempo 
verbal. Por ejemplo, hay algunas veces que el personaje habla en presente y otras en pasado, entonces trata de dejarlo todo en 
un mismo tiempo, pero la historia está bien.

Tienes que fijarte bien en que el texto sea bien claro y específico. Yo creo que lo principal es la presentación del personaje, que 
se entienda bien quién es y cómo es, y que ella es la que cuenta la historia siempre.

Sobre el segundo cuento: Me pasa lo mismo sobre el tipo de texto. 
Por la estructura no sabría si definirlo como cuento. Pero quizás esos (los últimos 
dos libros) los dejaría así porque si están enfocados en adolescentes, ellos ya lo 
entienden. Y quizás también habría que buscar un momento clímax en la historia, 
el conflicto que se presenta. Que al final lo que hace más entretenido un libro es eso. 
Pero en general bien. ¡Me encanto el final del último libro! muy tierna la reflexión.
 

Sofía A
lliende Vaccaro, profesora básica.
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Corrección de 
contenidos.

Una vez que el estudiante 
de Diseño estructuró 
los contenidos a tratar 
en cada libro, y escribió 
el guión de cada uno, 
estos fueron presenta-
dos a Constanza Valdés, 
abogada y activista trans; 
a Sofía Bornscheuer, 
psicóloga, con estudios 
de profundización en 
literatura infantil, y, a 
Sofía Alliende, profesora 
básica, para una exhaus-
tiva corrección.

Clarita es una 
mariposa

10/0ctubre 2017.

Hola Andrés:
Te mando el documento con algunos comentarios. Todo lo que escribí está en rojo. 
Son opiniones como lectora, desde una mirada externa. Algunas te pueden parecer apropiadas y otras no. Tú considera lo que 
te sirva y enriquezca. 
Creo que el trabajo que haces es hermoso. En cuanto a la redacción, me parece que es claro y el tema está bien tratado, porque 
te lleva a la reflexión y también a entender conceptos sobre la temática que abordas.
En el primer cuento hay imágenes que quedan como la del capullo y la mariposa. Eso es algo de gran valor. Me faltan imágenes 
de ese tipo en las otras dos partes.
Creo que podría haber más tensión en algunos momentos del relato y desarrollar más las emociones que surgen en los perso-
najes, especialmente en Clara. Por ejemplo en relación a su propio duelo o a lo que ve en sus padres como vivencia de duelo, 
porque me parece que en el tránsito a un género diferente hay cosas que se pierden y la pérdida se asocia a un duelo.

Espero que mis apreciaciones te ayuden y te deseo mucho éxito en tu proyecto.

Un abrazo,
Sofía.

-----
SOFÍA BORNSCHEUER VIDELA
P S I C Ó L O G A 
F. 9 56578366

ME PARECE QUE LAS FRASES TAN CORTAS ENTORPECEN UN POCO LA
MELODÍA QUE DEBE TENER EL TEXTO. YO USARÍA “coma” y palabras ilativas.

Mi nombre es Felipe, pero a mí no me gusta. (Por la edad del personaje me calza mejor
decir “Yo me llamo Felipe, pero no me gusta mi nombre”).

Jugando con mis amigos en el jardín, encontramos algo extraño. (Acá podrías describir
cómo era eso que encontraron: tamaño/color/textura/etc.) Se lo mostramos a la tía xxx
(yo le pondría un nombre a la tía) del jardín y nos contó que es un capullo y que adentro
hay una mariposa que duerme, esperando para ser libre y volar con sus alas llenas de
lindos colores.

A Francisco le tocó decir mi animal, y como fui la última, estaba muy ansiosa (cambiaría
“ansiosa” por “emocionada”, porque el nivel de autoconocimiento emocional en esta
etapa es menos específico) por escucharlo.

Sofía Bornscheuer V
idela, psicóloga, psicopedagoga.
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Clara se mira
al espejo

Clara enfrenta 
al mundo

Me va bien en el colegio, así que por ese
lado estoy tranquila, pero sé que cada año se pone más intenso y este año ya hubo
varios cambios. (Buscar una palabra para no repetir “año”)

Además, ya he notado grandes trasformaciones en mi cuerpo, como en el de mis
amigas y amigos, por lo que estoy aprendiendo día a día a amarme (usaría quererme
en vez de amarme) tal como soy, a la espera de empezar la terapia hormonal en unos
años más. A veces me resulta y a veces no…

Por ejemplo, Hoy me miré al espejo fijamente durante un rato...

Tengo mucha suerte porque mis papás se encargaron de buscarme un colegio inclusivo
(buscaría otra palabra como “abierto” porque inclusivo es más de un lenguaje técnico) y
que estuviera dispuesto a hacer las cosas menos complejas (difíciles) para mí y más
cercanas para mis compañeras y compañeros. Se capacitó a los profesores y
apoderados para evitar confusiones, malos entendidos o discriminaciones. Todos me
conocen por mi nombre social desde que llegué (esto me parece muy técnico y poco
narrativo) y nunca he tenido un problema con usar los baños de niñas.

(El título me hace ruido… me parece que no hay “enfrentamiento” y eso es justamente lo
que me hace falta para que la historia emocione más. Te centras mucho en algunas
definiciones, que, aunque son necesarias, también lo es el conflicto interno que Clara
debe haber vivido en todos estos años. Me parece un proceso demasiado fluido. Tal
vez podrías incluir alguna escena en la que sí se haya sentido discriminada o simplemente 
rara por ser diferente, y describir las emociones asociadas. Y la importancia que tiene la 
contención de los demás en ese tipo de situaciones. Una escena de mayor intensidad narra-
tiva, porque si no todo queda en un plano muy
descriptivo. ¿Leíste “Gay Gigante”? cuando yo lo leí, se me activaron muchas emociones. 
Creo que esta tercera parte es la más indicada para que Clara mire en retrospectiva el pro-
ceso de transformación que ha vivido desde pequeña.)

Por esas razones, se agregó el problema del carnet para entrar a fiestas y, el encuentro con 
las trabajadoras sexuales trans, así como la reflexión final.

Párrafo eliminado:

Hoy estoy muy enojada. A mi amigo Nico le 
pegó un niño de tercero medio. Dijo que le
pegó por gay. ¡Nadie nunca debería ser golpea-
do! Además, Nicolás no es gay, sólo es muy 
tímido y tranquilo. Lo bueno es que lo acusa-
mos a Dirección y el matón fue suspendido 
por tres días y lo llamaron junto a sus papás a 
reunión con la psicóloga. (Yo le daría una vuel-
ta a este párrafo, no sé si sea necesario)
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Corrección de 
contenidos.

Una vez que el estudiante 
de Diseño estructuró 
los contenidos a tratar 
en cada libro, y escribió 
el guión de cada uno, 
estos fueron presentados 
a Constanza Valdés, 
abogada y activista trans; 
a Sofía Bornscheuer, 
psicóloga, con estudios 
de profundización en 
literatura infantil, y, a 
Sofía Alliende, profesora 
básica, para una exhaustiva 
corrección.

Clarita es una 
mariposa 

-

Clara se mira 
al espejo

-

Clara enfrenta 
al mundo

C
onstanza Valdés C

ontreras, abogada.

20/0ctubre 2017.

¡Me gustó mucho! Lindas las historias, de verdad, bien contadas. Bien utilizados los conceptos. Me encantó que hables de que la 
terapia hormonal es opcional y tienen que amar su cuerpo. 

La diferenciación de orientación sexual e identidad de género y el hecho que haya una chica trans lesbiana también, en orden 
con romper con ciertos estereotipos y visibilizar distintas orientaciones. 

Tampoco se cae en clichés ni errores de concepción, como “el cuerpo equivocado” por sobre un “diferente al ideal que se espera 
según la identidad de género”, por eso y todo lo demás te felicito, me encantaría verlo en librerías.

21/Noviembre 2017. 

Estimado Andres:
Como ha sido la tonica, me has sorprendido gratamente cada vez que me muestras tu trabajo. Me encantó el libro y lo encontré 
muy lindo, emotivo y explicativo. Mis palabras de felicitaciones se hacen pocas.
Solo tengo comentarios respecto al glosario, al que falta incorporar más conceptos pero eso me imagino lo estas trabajando.

            Cabe destacar, que Constanza estuvo presente en el 
            desarrollo del proyecto desde su investigación, por 
            lo tanto, su expertíz en temas de diversidad y derecho 
            fue imprescindible para el estudio, levantamiento de 
            información, formulación del proyecto, acceso a esta-
            dísticas y documentos, desde la etapa de seminario. 
            Tanto por comunicación a través de entrevistas en 
            persona, como comunicación por whatsapp e email.
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5.4 

Producción y 
decisiones de 

diseño.

Estilos de ilustración 
distintos y con una 
representación de los 
personajes alternativa.

Creación de personajes 
y primeros bocetos

Se probó con diferentes trazos, colores y siluetas hasta elegir al 
personaje con las características esperadas.

La idea era representar a Clara en diferentes etapas de su vida, con 
distintoss estilos de acuerdo a su edad, y logrando una transición 
gradual hacia la digitalización de la ilustración., sin que se perdieran 
las características principales del personaje.

L1 - Clarita es una mariposa

L2 - Clara se mira al espejo

L3 - Clara enfrenta al mundo
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Creación de personajes 
secundarios

Tras tener decidida la imagen de Clarita, se crearon los personajes 
secundarios de la historia; sus amigos. Si bien sus características y 
formas no cambiaron drásticamente una vez creados, sí sufrieron 
algunas variaciones de color o vestimenta.

Producción y 
decisiones de 

diseño.

Estilos de ilustración 
distintos y con una 
representación de los 
personajes alternativa.
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5.4

Producción y 
decisiones de 

diseño.

Estilos de ilustración 
distintos y con una repre-
sentación de los persona-
jes alternativa.

Elección de estilos 

Para diferenciar el estilo de ilustración de los tres libros según 
los resultados obtenidos en el testeo, y adaptados al estilo del 
autor, se decidió formar tres propuestas que vayan gradualmente 
avanzando hacia un estilo mayormente digitalizado. Así el 
primer libro cuenta con ilustración completamente a mano; 
el segundo ilustrado también análogamente, pero posterior-
mente vectorizado y sombreado digital; y, el tercer y último 
libro añade mayor uso de texturas, gradientes y volumen, 
todo digitalizado, a excepción del trazo.

Clarita es una mariposa

La utilización de texturas se aplica solo para los fondos. 
Tanto la ropa como la piel son pintados análogamente, por lo 
que las texturas se las entrega el trazo a mano.

Clara se mira al espejo

La utilización de texturas se aplica solo para los fondos. En 
ciertos casos específicos, se agregó texturas a algunos objetos. 
Se aplica sombreado digital.

Clara enfrenta al mundo

La utilización de texturas se aplica a casi toda la ilustración, 
así también se aplican sombras y luces de manera digital. Lo 
único análogo que se mantiene es el trazo, al escanear el di-
bujo. Eliminación total de lápices para colorear análogamente.

Tipo de trazo

Clarita es una mariposa

Se desarrolló un trazo simple, grueso y redondeado, para dar 
un aspecto más acogedor, fácil de reconocer y del gusto de 
los niños, como público objetivo.

Clara se mira al espejo

El trazo pasó a ser completamente vectorizado, un poco más 
complejo, aún más grueso, representando formas humanas 
más cercanas a la realidad.

Clara enfrenta al mundo

Se decidió volver al dibujo análogo para el trazo, pero esta 
vez, con un menor grosor de línea, figuras realistas y con 
mayor nivel de detalle.

La creación de personajes secundarios en cada tomo se 
dio de manera natural al tener a la protagonista como guía 
gráfica.
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Paleta de colores

Se utilizaron lapices acuarelables, rotuladores y rápido graff de di-
ferentes colores para lograr una amplia gama de colores y texturas 
que enriquecieran la calidad de la ilustración. Se utilizaron esas 
muestras para pintar digitalmente las ilustraciones.

Producción y 
decisiones de 

diseño.

Se usó una gama variada 
de tipografías, a fin de 
apuntar a los variados 
arquetipos receptores de 
este proyecto.
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Tipografías

Tras tener decidida la imagen de Clarita, se crearon los personajes 
secundarios de la historia; sus amigos. Si bien sus características y 
formas no cambiaron drásticamente una vez creados, sí sufrieron 
algunas variaciones de color o vestimenta.

Tipografía identificador gráfico: 
Bree Bold y Bree Oblique.

Tipografía bajada (Nombre autor) y lomo:
Archer Bold

Tipografías textos libros:
Libro 1 Bree regular 18 pts.
Libro 2 Bree regular 14 pts.
Libro 3 Bree regular 14 pts.

prólogos y créditos:
Minion Pro Bold y Minion Pro Italic 10 pts.

Texturas

Las texturas utilizadas fueron pensadas principalmente en reflejar 
sensaciones de lo que se estaba relatando (tensión, alegría, etc), y, 
lugares comunes y reconocibles de la vida cotidiana.

5.4

Producción y 
decisiones de 

diseño.

Se usó una gama variada 
de tipografías, a fin de 
apuntar a los variados 
arquetipos receptores de 
este proyecto.
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Naming e Identificador gráfico

Para elegir un nombre adecuado y llamativo para el proyecto, se 
decidió por Más allá del cuerpo, ya que, tal como busca la colec-
ción, demuestra que debemos valorar a las personas por sus apti-
tudes y por sus intenciones, más allá de las apariencias y de lo que 
se espera de cada género, y, sobre todo, dejar de centrar la atención 
en la genitalidad de los demás. Así, se obvia el sexo de nacimien-
to de los individuos y lo que se espera de ellos de acuerdo  a sus 
características sexuadas, entregando valor a la diversidad como un 
enriquecedor de la cultura de un país.

Producción y 
decisiones de 

diseño.

Se inició el proceso 
con un identificador 
tentativo, de acuerdo al 
lenguaje gráfico utilizado 
durante el proceso de 
investigación, pero una 
vez iniciado el trabajo de 
identidad de marca, se 
simplificó para dejar un 
resultado más limpio y 
brindarle protagonismo 
a la ilustración. Así, el 
logotipo está compuesto 
solamente por tipografía 
en dos variantes, en color 
blanco, sobre fondo de 
color en tonos rojizos, 
generalmente el indicado 
a la derecha (también 
usando en gran parte del 
proyecto).

MÁS
allá
del
CUERPO

Tipografía: Bree Bold y 
Bree Oblique.

C: 0   M: 60   Y: 20   K: 0   
#cd7c88

1.

2.

3.
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Contenidos

    Clarita es una mariposa

    Clara se mira al espejo

    Clara enfrenta al mundo

    Packaging e instrucciones
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FICHA TÉCNICA

Medidas: 14,8 x 21 cm Vertical.
Impresión: digital láser.
Portada: cartón 2mm.
Hojas: papel Bond 110gr.
Tipo de encuadernación: Empastado clásico.

Número de páginas:

Clarita es una mariposa 44 páginas.
Clara se mira al espejo 48 páginas.
Clara enfrenta al mundo 48 páginas.

Formato 

Cada uno de los libros 
tiene un mismo formato, 
que asegura legibilidad, 
comodidad y ergonomía.
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COLABORADORES                             LIBROS                                   HISTORIAPrólogos 

Cada uno de los libros 
cuenta con un prólogo 
escrito por un represen-
tante de la comunidad 
trans chilena. Es un 
grupo diverso. Cada uno 
de ellos tiene un estilo de 
vida, orientación sexual, 
expresión de género, y 
gustos diferentes, todos 
dedicados al activismo 
por sus derechos. Y, cada 
uno de ellos con estudios 
superiores profesionales 
completos en diferentes 
áreas, lo que aporta 
distintos puntos de 
vista sobre una misma 
situación. Estos tres 
profesionales y activis-
tas, eligieron uno de los 
tomos para abarcar desde 
su mirada, los conflictos 
que se generaban para 
Clara, en cada uno de 
sus respectivos libros, a 
medida que su historia 
avanzaba.

Felipe, de 5 años, manifiesta que no le agrada 
su nombre. Se aburre con sus autitos y pelotas, 
quiere tener muñecas. Su color favorito es el 
rosado. Sus padres, comprensivos y cariño-
sos, luego de consultar con un especialista, 
acompañan a su hija, ahora Clarita, en su 
transición. Sus amigos del jardín también la 
quieren mucho y acompañan en esta nueva 
etapa, antes de entrar al colegio.

Clara ya tiene 14 años y está pasando a 
Segundo Medio, sus amigos han empezado a 
pololear, y, como ellos, nuestra protagonista 
se encuentra frente a cambios hormonales 
que se reflejan en su cuerpo, en una edad en 
que las apariencias, las relaciones interperso-
nales y el despertar sexual se tornan centrales. 
Clara confirmará su orientación sexual.

Con 18 años recién cumplidos, Clara 
empieza su terapia hormonal, según había 
acordado con sus padres. Termina el colegio 
y empieza a recorrer la vida con las libertades 
y nuevas experiencias que conlleva esa edad. 
Conoce realidades muy distintas a la suya, 
y hace una gran reflexión sobre su vida, y la 
sociedad chilena.

Vo
l. 

1 -
 C

la
ri

ta
 e

s 
un

a 
m

ar
ip

os
a 

   
  [

4-
7 

añ
os

]

/Para un Chile     
 más empático 
y pluralista, 
 necesitamos 
 abrazar la 
 diversidad/

Vo
l. 

2 
- C

la
ra

 s
e 

m
ir

a 
al

 e
sp

ej
o 

   
  [

12
+]

/Para un Chile     
 más empático 
y pluralista, 
 necesitamos 
 abrazar la 
 diversidad/

Vo
l. 

3 
- C

la
ra

 e
nf

re
nt

a 
al

 m
un

do
   

   
[1

6+
]

/Para un Chile     
 más empático 
y pluralista, 
 necesitamos 
 abrazar la 
 diversidad/

Franco López Prádenas

Claudia Ancapán Quilape

Constanza Valdés Contreras

LA COLECCIÓN
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6.1 

Clarita es una
mariposa.

Felipe, de 5 años, mani-
fiesta que no le agrada 
su nombre. Se aburre 
con sus autitos y pelotas, 
quiere tener muñecas. 
Su color favorito es el 
rosado. Sus padres, com-
prensivos y cariñosos, 
luego de consultar con un 
especialista, acompañan 
a su hija, ahora Clarita, 
en su transición. Sus 
amigos del jardín tam-
bién la quieren mucho y 
acompañan en esta nueva 
etapa, antes de entrar al 
colegio.
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Prólogo “¡Pero si soy un niño!”, fue la respuesta más sincera e inocente que ha salido de mis labios 
a esa corta edad. Apenas había cumplido 4 años en el verano de 1992 cuando poco después 
de navidad, mi padre me pregunta por qué razón me sacaba la polera para salir a jugar al 
patio. Ese fue el primer momento de mi vida que me doy cuenta que había nacido mujer. 

Más de 20 años después, mi primo de poco más de 6 años de edad le pregunta a mi mamá en 
una cena familiar; “¿Por qué te enojas porque ahora es hombre? ¿No te das cuenta que ahora 
es feliz?... no hay mayor sinceridad que la de un niño pequeño.  

Cuando cumplen la mayoría de edad, muchas personas olvidan sus años pasados. Han 
abierto sus ojos al mundo y los han cerrado a sus corazones, han olvidado la esencia de 
sentir, de vivir, de sorprenderse... han olvidado simplemente ser.

Hoy, con casi 30 primaveras encima, he vuelto a emprender el vuelo, pero esta vez, no es 
solo por mí. Muchos niños y niñas, como Clarita o como yo, viven el día a día en un capullo. 
Con un disfraz de hierro que se vuelve más pesado con el paso de los años y que a muchos, 
termina por aplastar.

Ninguna persona debería llorar bajo una máscara de sonrisas, ninguna persona debería 
sucumbir bajo el peso de lo impuesto, nadie debería irse de este mundo sin aprender a volar... 
Construyamos un mañana en que cada persona pueda abrir sus alas y ser quienes son.

                                                                                                                   Franco López Prádenas.
                                      Licenciado en Educación, Bachiller en Educación en Lengua inglesa.
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Patrones 

En Clarita es una 
mariposa se utilizó una 
gama de 7 patrones que 
representan las estacio-
nes del año.

¿Por qué las estaciones 
del año? Porque así 
como Clarita comen-
zaba a transitar desde 
una masculinidad no 
correspondida a un 
aspecto más femenino, 
y acompañada por la 
metáfora del capullo y 
la mariposa,  se observa 
como coincidentemente, 
durante la parte más llu-
viosa y fría del invierno 
la protagonista enfrenta 
los mayores conflictos 
y las larvas de maripo-
sa esperan dormidas 
en sus capullos, para 
gradualmente dar paso 
a la época más calurosa 
y luminosa del año, en 
que tanto Clarita como 
las mariposas logran ser 
libres, saliendo de sus 
respectivas jaulas.

Además de aparecer 
durante la historia según 
evolucionan las esta-
ciones del año, sus leves 
variaciones (ej, de muy 
lluvioso a llovizna) van 
marcando los pequeños 
grandes pasos que Clarita 
va logrando en su tránsito 
de género
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4

Me llaaamo Felipeee. Mi annimal ffavorito sson laaas 
mariippposas. A mmii amiggaa Rosi ttaambién le guuus--
tan mmmmucho, perooo ella pprefi eree llas máss grannndes. 
Debee sser pporqueee es máás alta..

5

8

Frannccciscoo y Marrtina ssoon hermmmanos. AAunquuee 
son mmmmellizzos, nooo se paarecen ttaanto, perro haaaceen 
todoo jjjuntoos.

18

Mi coollor ffavorittoo es ell rosa. TTaambién ees el ddee 
Marttiina. EElla mmee dijo qque esee ccolor noo es ppparra 
mí poorquee tengoo el peello cortoo,, pero yoo creoo qque 
lo diccee poorque nno quieere comppartirlo.

9 19

Interior 

En estas páginas abiertas 
del libro se observa una 
presentación de la historia 
que comienza con un 
patrón de cielo nublado, 
así como la identidad de 
Clarita en aquel momento. 
A medida que se presen-
tan sus amigos, el clima 
va variando a uno más 
invernal, y, en el momento 
de conflicto más crítico, 
es cuando más duro se 
torna el invierno.
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24

Mis aammigoos y yoo deciddimos ccuuidar toddos llooss 
capuullllos qque ennncontrreemos para que ccuannddoo 
lleguuee la primaavvera, sse llenee dde bellaas maaarii-
posaasss.

25

26

Hoy ssalí ccon mii mamáá. Compprramos uuna liin--
da pooleraa rosadda y mee gusta mmucho ccomooo se 
ve coonnn mi pelo, qque essttá cadaa día máss largggoo. 
¡Me eenncannta! Ahhhora MMartina nno me diirá naaadda 
cuanndddo lllegue cccon mii nueva ppolera.

32

Hoy,, mmis amigoos y yoo hicimooss un jueggo. ¿QQQuué 
animmaaal ess cadaa uno? AA mí mee tocó deecir qquuéé 
animmaaal ess Rosi. Elegí ppara ellaa el caballitooo dde 
mar.. EEEs suu favoorrito.

27 33

Interior 

Como se observa en 
estas páginas, la lluvia 
comienza a disminuír 
cuando Clarita y sus 
amigos se concentran 
en cuidar los capullos 
de mariposa, para que 
cuando estén listas, estas 
salgan a lucir sus colores, 
así la lluvia desaparece 
cuando su mamá le 
compra una polera de 
su color favorito, lo que 
vendría a significar que 
ella también está siendo 
cuidada por sus cerca-
nos para más adelante 
poder salir de su capullo. 
Y, siguiendo esa línea, 
cuando Clarita y sus 
amigos juegan y cada uno 
se muestra feliz, las nubes 
comienzan a desaparecer, 
para dar paso al sol.
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40

A Fraannciscco le ttoocó deeccir mi aannimal, yy commo fui 
la úllttiima,, estabba muyy emociioonada poor essccuu-
charrlloo. Enntonceess Frannccisco dijoo: “Clarrita esss uuna 
mariippposa, y ahooora salió del ccaapullo”.

41

34

Rosi dddijo qque Maaartina ees un flfl aamenco.. Ellaa es-
tabaa ffeliz por ell colorr rosa.

36

Marttiina eeligió eel animmal paraa Enock. Dijo qquue 
él ess uuun perrito,, porquuee es muuyy amigaable yyy 
divertttido..

35 37

Interior 

Cuando llega el turno de 
la protagonista, el sol se 
muestra completamente 
despejado.

Cabe destacar que, a 
medida que la historia 
avanza, además de cam-
biar las estaciones y que 
se muestre una buena 
recepción por parte de 
sus padres y amigos, 
Clarita se deja crecer el 
pelo, y cambia su color 
de polera.
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6.2 

Clara se mira al 
espejo.

Clara ya tiene 14 años y 
está pasando a Segundo 
Medio, sus amigos han 
empezado a pololear, 
y, como ellos, nuestra 
protagonista se encuentra 
frente a cambios hormo-
nales que se reflejan en 
su cuerpo, en una edad 
en que las apariencias, las 
relaciones interpersonales 
y el despertar sexual se 
tornan centrales. Clara 
confirmará su orientación 
sexual.
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Prólogo Nuestras vidas adolescentes tienen como contraposición vital a nuestros espejos. Pareciera 
que estos se tornan decisivos a la hora de ver nuestros avances en cuanto a lo que queremos 
ser y cómo debemos retroalimentar nuestras fortalezas ante el inmenso negativismo de la 
sociedad para dejarnos ser quienes somos. La naturaleza del rechazo radica en el desconoci-
miento hacia nosotros, pero, ¿qué pudimos haber hecho para ser tan rechazados, si solamente 
elegimos vivir como sentimos? 

Nuestras vidas son un continuo desafío y sobre todo en la adolescencia, periodo de nuestros 
ciclos vitales, dónde luchamos contra nuestro desarrollo, dónde comenzamos a enamorarnos 
y las hormonas de nuestros interiores muchas veces gobiernan a la razón. Resultamos difíci-
les de comprender, sobre todo en sociedades como la nuestra, en que ser diferentes y expre-
sarlo, puede traducirse en bullying o la muerte. En el espejo reflejamos nuestros cambios y le 
consultamos constantemente como en un cuento de hadas, si estamos haciéndolo bien o mal, 
pero solamente intentamos sobrevivir. 

El espejo es mágico porque tiene respuestas, durezas y engaños y, muchas veces no nos 
entiende. Por ello ninguna adolescencia pareciera ser fácil de vivir, pero nosotros, junto a 
ello tenemos, además, que soñarla y acostumbrarnos a las críticas del resto, como una de 
las pocas alternativas de escapatoria a un infierno cargado de miedos y violencia. ¿Y si nos 
arriesgamos? Si nos arriesgamos, muchas veces tenemos que retroceder al punto de partida, 
o, en otros casos, enfrentarnos a la muerte.

El ser humano se construye a sí mismo viviendo experiencias y sentires, que radican en un 
desarrollo armonioso a nivel afectivo, físico y psicológico. Ello, muchas veces no se da en 
nuestro caso. A las personas trans, todo nos cuesta el doble, y eso es porque el mundo no 
nació para nosotros: tenemos que construirlo y deconstruirlo para educar. Es por ello que 
hablar de identidad de género en todas las etapas de nuestros ciclos vitales debe ser priorita-
rio en la sociedad la chilena, donde se nos señala como transgresores de valores. Expresarse y 
amar no deben ser limitaciones para una persona trans, porque desde la libertad se pueden 
construir caminos para ser adultos plenos. 

Queremos libertad y reconocimiento a nuestros derechos humanos e identidad de género, 
para poder tener la alegría de vivir sin ser condenados, a poder caminar de la mano con 
quien se ama sin temer, y, a poder enseñar constantemente que la diversidad es un bien abso-
luto y que enriquece nuestra cultura, actualmente tan normada.

Expresarse y poder amar es y será libertad.

                                                                                                               Claudia Ancapán Quilape.
                                                                                         Licenciada en Obstetricia y matronería.
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Patrones 

Los patrones creados 
para Clara se mira 
al espejo se basan en 
emociones y sensaciones, 
ya que, la edad en que 
se enfoca está marcada 
por los cambios homo-
nales y la sensibilidad 
de los adolescentes. Así, 
se observan patrones 
que representan ideas 
subjetivas, al tratarse de 
emociones. Por ello, se 
pensó en utilizar símbo-
los reconocibles asociados 
a ciertas sensaciones, 
como estrellas, corazones, 
flechas y puntas.

Para aquellos más difíci-
les de representar, como 
la tristeza, se realizó 
una abstracción de ojos 
llorando. Por otro lado, 
el fondo principal, es una 
representación de la con-
fusión de sentimientos y 
emociones que ocurren 
en esta edad, formando 
una gran maraña de 
líneas.
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Estoy ansiosa porque pasé a Primero Medio. Me va bien en 

el colegio, así que por ese lado estoy tranquila, pero sé que 

cada año se pone más intenso y este ya hubo varios cambios.

Además, ya he notado grandes trasformaciones en mi 

cuerpo, como en el de mis amigas y amigos, por lo que 

estoy aprendiendo día a día a quererme como soy, a la 

espera de empezar la terapia hormonal en unos años más. 

A veces me resulta, y otras veces no tanto.

Por ejemplo, hoy me miré al espejo fi jamente durante un 

rato, y sentí como si no me conociera. Mi cara ya no es la 

misma de antes y siento mi mirada rara, es una mirada 

incómoda. Mi cuerpo un poco más ajeno cada día.

Interior 

El interior refleja los 
típicos conflictos propios 
de la edad, que se ven 
maximizados debido a la 
identidad de género de 
Clara en contraposición 
con el desarrollo hormo-
nal natural del cuerpo 
masculino.

Así, este tomo demar-
ca una mirada más 
sensible, introspectiva, 
oscura e inestable de 
Clara, debido a todos los 
nuevos conflictos que ella 
enfrenta por primera vez, 
dejando atrás su niñez.
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Cuando me siento bajoneada, Rosi me sube el ánimo inmedia-

tamente. Me dice que su cintura se ve parecida a la mía, que 

le salen tantos pelos en las piernas como a mí y que depilarse 

puede ser entretenido, y que, si no quiero, también está bien. 

Su hermana mayor no se depila porque dice que hombres y 

mujeres debemos querernos como somos. Me alivia pensar 

que pelos más, pelos menos, sigo siendo igual de mujer.

Sé que este periodo para mí va a ser más complejo que para 

los demás, ya que mi cuerpo seguirá cambiando de manera 

contraria a la que espero, pero también sé que tengo que 

quererme como soy y, según acordé con mis padres, cuando 

tenga 18 podré decidir si empezar la terapia hormonal, 

siempre y cuando yo estime que será benefi ciosa, ya que 

todos somos diferentes y la mejor opción para algunos no 

siempre es la misma que para otros.

¡NO LO PUEDO CREER! Camila me confesó que le gusto, justo 

antes de que yo le dijera. Me lo dijo con mucha vergüenza, 

pero la miré a los ojos, le respondí con un beso y supo que 

era mutuo. Su mirada ya no era incómoda, era de alegría. 

También la mía. No puedo estar más feliz. No puedo esperar 

contarle a Rosi y Nico.

Interior

En estos duros momen-
tos, se hace necesario 
el apoyo y cariño de los 
cercanos a Clarita, donde 
su amiga Rosi cumple 
un rol principal. Efecto 
opuesto es lo que genera 
el espejo para la prota-
gonista, donde día a día 
observa los cambios que 
su cuerpo sufre, mientras 
aumenta la ansiedad de 
poder verse como ella se 
siente.

Finalmente, este ambiente 
mayoritariamente depre-
sivo, se ve aplacado por 
la llegada del amor a la 
vida de esta chica.
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La tasa de intentos de suicidio del 41% entre las personas transexuales y 
variantes de género, comparado con un 1.6% entre la población en general. 

Estudio “Injustice at Every Turn,” 2011.

Cuando me siento bajoneada, Rosi me sube el ánimo inmedia-

tamente. Me dice que su cintura se ve parecida a la mía, que 

le salen tantos pelos en las piernas como a mí y que depilarse 

puede ser entretenido, y que, si no quiero, también está bien. 

Su hermana mayor no se depila porque dice que hombres y 

mujeres debemos querernos como somos. Me alivia pensar 

que pelos más, pelos menos, sigo siendo igual de mujer.

Estadísticas e 
Información

Parte fundamental de 
comprender una realidad 
y poder empatizar con 
quienes la viven, es la 
información y educación 
que se obtenga sobre ella.

Entre enero de 2008 y abril de 2016, en Chile fueron asesinadas 9 personas 
trans a causa de su identidad de género.

Centro de Estudios Trans Murder Monitoring (TMM).

Diagramación

Para incorporar esta información sin 
interrumpir con la gráfica del proyecto, se 
decidió agregarla en la parte superior de las 
ilustraciones, para no desviar la vista del 
texto principal, ni de los dibujos, logrando, 
sin embargo, agregar datos complementarios 
para una mejor recepción del mensaje.

Si bien en el primer tomo de la colección, 
no se observan estadísticas ni datos que 
reflejen la realidad trans, al ser un cuento 
para niños, con el desarrollo de esta 
segunda parte de la trama, y la conse-
cuente madurez del público objetivo de 
Clara se enfrenta al espejo se incorporan 
cajas de texto con aclaraciones atingentes 
a la ilustración y parte de la historia que 
se muestra, para formar una mirada más 
completa e informada de la realidad trans.
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ARIO
Nombre social: Nombre que la persona transgénero ha decidido 
llevar, de acuerdo a su identidad de género, y con el cual es conocida 
por su entorno social.

Orientación sexual: Es una atracción emocional, romántica, sexual o 
afectiva duradera hacia otros.

Transgénero: Persona cuya identidad de género es diferente del 
género que se le asignó al nacer. Es decir, cualquier persona que 
se identifi que como hombre, mujer, ambos o ninguno, y, que no se 
corresponda con el género que se le asignó al nacer, a partir de sus 
características sexuales.

Terapia hormonal: La terapia de sustitución hormonal es utilizada en 
personas transgénero y transexuales para cambiar el balance de las 
hormonas en sus cuerpos. El propósito de ésta es causar el desarrollo 
de los caracteres sexuales secundarios del género deseado.

GLOSA
Bullying homofóbico/transfóbico: Un tipo específi co de violencia, 
común en el contexto escolar, que se dirige hacia personas por su 
orientación sexual y/o identidad de género, percibida o real.

Cisgénero: Personas que se identifi can con el género que representa el 
sexo asignado al nacer según la norma social impuesta. Por ejemplo, 
mujeres que calzan con el estereotipo de mujer femenina son ‘mujeres 
cisgénero’.

Expresión de género: se refi ere al modo en que una  persona comunica 
su identidad de género a otras a través de conductas, su manera de 
vestir, peinados, voz o características corporales.

Heterosexual: Persona que siente atracción sexual y romántica por 
personas de sexo distinto al suyo.

Homosexual: El término homosexual se utiliza para referirse a perso-
nas que sienten atracción sexual y romántica hacia personas del mis-
mo sexo. A los hombres homosexuales tambien se les conoce como 
gays, y a las mujeres homosexuales, como lesbianas.

Identidad de género: Alude a la percepción subjetiva que un individuo 
tiene sobre sí mismo en cuanto a su propio género, que podría o no 
coincidir con sus características sexuales; este, puede considerarse 
como el sexo psicológico o psíquico.

Glosario

En el primer tomo no 
fue necesario agregar un 
glosario de conceptos, 
ya que, no habrían sido 
un aporte para niños de 
edades tan tempranas, 
al resultar de mayor 
complejidad para su 
edad y, debido a que, 
sería una obligación 
que esas definiciones 
fuesen leídas por un 
adulto. Sin embargo, en 
este segundo libro, tal 
como en el tercer tomo, 
se adhirieron conceptos 
claves relacionados a 
los temas tocados en los 
respectivos volúmenes, 
los que, entregan una 
mejor y más detallada 
información, en caso de 
que se requiera. Así, este 
glosario trata defini-
ciones relacionadas a 
la expresión de género, 
identidad de género y la 
orientación sexual.
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6.3 

Clara enfrenta al 
mundo.

Los testeos iniciales fue-
ron referentes a formato 
de presentación, tamaño 
y estilo de ilustración.
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Prólogo La situación de las personas trans en Chile es paupérrima y es una realidad que no se puede 
negar. El acceso a la educación, salud, trabajo, vivienda, y otros derechos se ve particular-
mente limitado e incluso privado en el caso de las personas trans. Las causas de lo anterior 
son diversas, y entre ellas encontramos la transfobia, el machismo, los prejuicios y una 
cultura extremadamente formalista. Es así, como vemos que la identidad es un aspecto 
transversal que se conecta con muchos otros e incluso es un requisito previo para el ejercicio 
de algunos derechos.

Particularmente, en el caso de las personas trans, tener una cédula de identidad que no
represente su identidad y la identificación con un sexo/género distinto al asignado al nacer, 
son las principales razones de las constantes situaciones de discriminación y exclusión hacia 
las personas trans.

Actualmente en Chile, no existen estadísticas oficiales sobre personas trans, lo que implica un 
desconocimiento absoluto sobre las particularidades de esta población. Sin embargo, algunas 
aproximaciones estadísticas pueden ser realizadas. Por ejemplo, se estima que más del 80% 
de mujeres trans en Chile actualmente ejerce el comercio sexual. En relación con lo anterior, 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que la expectativa de vida de las 
mujeres trans en América es de 35 años, una estadística desoladora para Clara.

El libro que tienen en sus manos muestra la historia de Clara, una adolescente trans que está 
por cumplir la mayoría de edad, y cómo ella se inserta en una sociedad cargada de
machismo y transfobia. Clara se enfrenta a este terrible panorama, en un país donde no
existe una ley de identidad de género y la posibilidad de cambiar el nombre y sexo
registralmente queda al completo arbitrio de un Juez civil. Sin embargo, en la vida de Clara 
vemos algo que cambia sustancialmente su vida y autoestima: el apoyo por parte de familia 
y amigos.

El relato de Clara se convierte en el primer libro ilustrado en Chile que describe la historia 
de una adolescente trans, contada desde un enfoque de derechos humanos y dignidad. Esto, 
sin duda, constituye un aporte inmenso para la educación y visibilización de las personas 
trans. Es por eso, que no queda más que felicitar al autor por su compromiso, su dedicación 
y profesionalismo en la realización de este libro, especialmente en tiempos difíciles donde 
diariamente las personas trans nos enfrentamos al mundo.

                                                                                                   Constanza Valdés Contreras.
                                                                           Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales.
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Patrones 

Los patrones creados 
para Clara enfrenta al 
mundo hacen referencia 
a situaciones de la vida, 
como cumpleaños, u 
objetos relacionados al 
estudio, y, a íconos reco-
nocibles por los jóvenes, 
al haber sido populari-
zados por aplicaciones 
y redes sociales de uso 
masivo como Instagram. 
Además cuentan con 
una gama más amplia y 
llamativa de colores.

Los patrones fueron divi-
didos en dos categorías. 
Por un lado, aquellos 
referentes a situaciones 
y emociones no direc-
tamente relacionadas 
con ser trans, como los 5 
expuestos en esta página.
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Patrones 

Cada uno de los libros 
cuenta con un prólogo 
escrito por un represen-
tante de la comunidad 
trans chilena. Es un 
grupo diverso. Cada uno 
de ellos tiene un estilo de 
vida, orientación sexual, 
expresión de género, y 
gustos diferentes, todos 
dedicados al activismo 
por sus derechos. Y, cada 
uno de ellos con estudios 
superiores profesionales 
completos en diferentes 
áreas, lo que aporta dis-
tintos puntos de vista so-
bre una misma situación. 
Estos tres profesionales y 
activistas, eligieron uno 
de los tomos para abarcar 
desde su mirada, los con-
flictos que se generaban 
para Clara, en cada uno 
de sus respectivos libros, 
a medida que su historia 
avanzaba.

En cambio, los patrones 
expuestos a este lado, 
hacen referencia directa a 
las expresiones de género 
diversas, o realidades ad-
versas como la prostitu-
ción, y, a situaciones co-
munes para la población 
trans, como la terapia de 
reemplazo hormonal.
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Salí la semana pasada del colegio, pero estoy aún 
muy nerviosa por saber a qué universidad voy a 
postular. Me ha ido bien en los ensayos y estoy de-
cidiendo si quiero psicología o sociología.

A pesar de ser un gran paso para mí, también partió 
siendo más estresante de lo que esperaba. Me han 
exigido exámenes psiquiátricos para acreditar que 
no estoy haciendo esto impulsivamente, y que real-
mente soy trans. Me parece triste porque somos per-
sonas como cualquier otra, pero sólo a nosotros nos 
exigen certifi cados para comprobar lo que sentimos.

Valentina es la prima de Gonzalo. Ella hace muy 
poco salió del closet frente a sus padres y amigos, 
así que nos gusta ayudarla a conocer gente nueva 
que empatice más con sus sentimientos, ya que lo 
pasó muy mal durante unos años.

Interior 

En cuanto al interior de 
Clara enfrenta al mundo, 
se recurrió a momentos 
de discriminación o 
arbitrariedades sufridas 
constantemente por las 
personas trans, tanto 
como aquellas que afec-
tan a otros integrantes de 
la comunidad LGBTI+.

Los lugares representa-
dos son reconocibles y 
cotidianos, y, comparten 
un tipo de ilustración 
con mayor volumen y 
sombras, que se unifican 
con los patrones creados 
para los cuadros de texto.

LA COLECCIÓN
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Amo a mis amigos. Todos nos preocupamos del res-
to cuando lo necesitan. A mí me han apoyado desde 
que me conocen para que se respete mi Identidad de 
Género, a Valentina la hemos ayudado a volver a 
quererse y hacer nuevos amigos, a Rosi a superar el 
término de su relación con Rodrigo, a Nico lo defen-
dimos cada vez que alguien lo molestó, y, a Diego y 
a Florencia los ayudamos a estudiar para subir las 
notas cada vez que lo necesitaron.

valemelillan

diego.roman

nicogarcia

gonzaperez

�o.herrera
rosihanke

claranuñez

Hay otras personas que no se sienten hombre ni mu-
jer. Dicen que no necesitan esa etiqueta y, rescatan 
rasgos socialmente asociados a ambos géneros. Al 
fi nal, el ser humano es muy complejo y la Identidad 
de Género cada persona la vive de una forma dife-
rente.

Durante todos estos años de crecimiento, me di 
cuenta de que lo más importante para cualquier 
persona es tener un apoyo, familia y amigos pre-
sentes. Sin importar cómo seas, es fundamental 
aferrarse a la gente que quiere lo mejor para ti y 
dejar ir a aquellos que te hunden. Que hay que ser 
fuerte porque siempre vas a escuchar malos comen-
tarios sobre ti y sobre los que quieres. Que va a ha-
ber quiénes van a dudar de tu sexualidad, aunque ni 
tú mismo dudes de ella. Que la mayoría de la gente 
no entiende estos temas, por lo que hay que darse el 
tiempo de enseñarles. Que los matones y acosado-
res solo existen porque hay gente que es cómplice 
de sus abusos y que a la gente que habla desde el 
odio y los prejuicios, simplemente no hay que escu-
charla.

Interior 

A medida que avanza 
la historia, la familia de 
Clara deja de ocupar el 
puesto principal en el 
guión, ya que, así como 
salir del colegio y cum-
plir la mayoría de edad 
significa el comienzo de 
un camino individual e 
independiente, el libro se 
enfoca más en sus ami-
gos y en profundizar el 
conocimiento del lector 
sobre la realidad trans y 
los conflictos que enfren-
tan. Se mantienen ciertos 
guiños a redes sociales 
como Instagram.

El desenlace de la histo-
ria muestra una reflexión 
dura y sentida la calidad 
de vida de las perso-
nas trans en Chile y las 
condiciones adversas que 
enfrentan como conse-
cuencia de una sociedad 
castigadora, moralista y 
poco inclusiva.
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Hay otras personas que no se sienten hombre ni mu-
jer. Dicen que no necesitan esa etiqueta y, rescatan 
rasgos socialmente asociados a ambos géneros. Al 
fi nal, el ser humano es muy complejo y la Identidad 
de Género cada persona la vive de una forma dife-
rente.

Estadísticas e 
Información

Parte fundamental de 
comprender una realidad 
y poder empatizar con 
quienes la viven, es la 
información y educación 
que se obtenga sobre ella.

Diagramación

Al igual que en Clara se mira al espejo, para 
incorporar esta información sin interrumpir 
con la gráfica del proyecto, se decidió agre-
garla en la parte superior de las ilustraciones, 
para no desviar la vista del texto principal, ni 
de los dibujos, logrando, sin embargo, agre-
gar datos complementarios para una mejor 
recepción del mensaje.

La información entregada en este tercer 
libro tiene un carácter más crudo y 
directo, como también más profundo y 
específico, ya que junto con una mayor 
madurez del nuevo público objetivo, viene 
una mayor capacidad de retención y com-
prensión de conceptos de mayor comple-
jidad. Esto se hace esencial para impactar 
en las personas y que, se le tome el peso 
correspondiente a la situación.

LA COLECCIÓN
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Intersexual: Persona que presenta conjuntamente caracteres sexuales 
masculinos y femeninos.

Transexual: Persona que adquiere las características físicas de las 
personas del sexo contrario mediante tratamiento hormonal o qui-
rúrgico.

Transformista: Persona que recurre a la caracterización o disfraz me-
diante el cual adopta los modismos culturales (maquillaje, vestimen-
ta, gestos, forma de hablar) que convencionalmente se le asignan al 
género contrario.

Transgénero: Personas cuya identidad de género es diferente del 
género que se le asignó al nacer. Es decir, cualquier persona que 
se identifi que como hombre, mujer, ambos o ninguno, y, que no se 
corresponda con el género que se le asignó al nacer, a partir de sus 
características sexuales.

Travestismo: Es un comportamiento en que una persona de un deter-
minado género expresa a través de la vestimenta, principalmente, 
un rol de género socialmente asignado al sexo opuesto y que está 
asociado a ser transgénero,  sin ser una condición dependiente de la 
otra. El travestismo también puede estar ligado al fetichismo, sin que 
la persona -travesti- sea transgénero.

ARIO
Bullying homofóbico/transfóbico: Un tipo específi co de violencia, 
común en el contexto escolar, que se dirige hacia personas por su 
orientación sexual y/o identidad de género, percibida o real.

Cisgénero: Personas que se identifi can con el género que representa el 
sexo asignado al nacer según la norma social impuesta. Por ejemplo, 
mujeres que calzan con el estereotipo de mujer femenina son ‘mujeres 
cisgénero’.

Expresión de género: Se refi ere al modo en que una  persona comuni-
ca su identidad de género a otras a través de conductas, su manera 
de vestir, peinados, voz o características corporales.

Gender Queer: También conocido como Género no binario, es una 
identidad en la que el individuo no se identifi ca con los géneros mas-
culino y femenino, pudiéndose identifi car con una amplia variedad 
de género que satisfaga su identidad.

Género: El género es una construcción social. Es un término técnico 
específi co en ciencias sociales que alude al «conjunto de característi-
cas diferenciadas que cada sociedad asigna a hombres y mujeres ».

Identidad de género: Alude a la percepción subjetiva que un individuo 
tiene sobre sí mismo en cuanto a su propio género, que podría o no 
coincidir con sus características sexuales; este, puede considerarse 
como el sexo psicológico o psíquico.

GLOSA
Glosario

Al igual que en el segun-
do libro, se adhirieron 
conceptos claves rela-
cionados a los temas to-
cados en los respectivos 
volúmenes, los que, en-
tregan una mejor y más 
detallada información, 
en caso de que se requie-
ra. Así, este glosario trata 
definiciones relacionadas 
a la identidad de géne-
ro, la intersexualidad y 
derivados relacionados 
a la realidad trans, como 
travestismo y transfor-
mismo.
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14,8 cm

 31,4 cm

6.4 

Packaging e 
instrucciones.

El packaging que agrupa 
a la colección completa, 
está hecho en opalina de 
350 gramos. Muestra di-
ferentes y variados tipos 
de cuerpo comunes, para 
lograr una mayor identi-
ficación de toda persona, 
junto con mostrar que 
todos deben ser respe-
tados y visibilizados, y, 
que las diferencias físicas, 
no son más que eso, un 
envoltorio. Así, por ejem-
plo, por detrás somos 
todos similares.

El sobre o carpeta, 
incluye un espacio para 
poder alcanzar los libros 
contenidos con el dedo 
pulgar, y que se haga fácil 
la extracción de estos.

LA COLECCIÓN

21 cm
1,8 cm

21 cm
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Al coexistir varios públicos ob-
jetivos diferentes en un mismo 
proyecto, y, -sin contar a los 
padres o tutores- al ser todos 
menores de edad en forma-
ción académica, fue necesario 
diseñar un manual de instruc-
ciones en que se especifique 
cómo, bajo qué circunstancias 
y para qué edades es adecuado 
entregar el material contenido 
en cada uno de los libros. Así, 
se entrega de mejor manera 
el mensaje y la información 
debida al público que de forma 
más eficiente responderá al 
contenido.
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6.5 

Visualizaciones.

Los testeos iniciales fue-
ron referentes a formato 
de presentación, tamaño 
y estilo de ilustración.

LA COLECCIÓN
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6.5 

Visualizaciones.

Los testeos iniciales fue-
ron referentes a formato 
de presentación, tamaño 
y estilo de ilustración.
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 6.6

Canvas.

SOCIOS CLAVE ACTIVIDADES CLAVE   SEGMENTO DE CLIENTES

RECURSOS CLAVE CANALES

RELACIÓN CON CLIENTES

FUENTES DE INGRESO ESTRUCTURA DE COSTES

PROPUESTA DE VALOR

Activistas trans: Super-
visan los contenidos para 
evitar sesgos o lenguaje 
discriminador.

Profesionales de Ed-
ucación y Psicología: 
Supervisan que los con-
tenidos sean aptos para 
el público objetivo y que 
la narración cumpla con 
la estructura que debiese 
seguir.

Editorial: Se encarga de 
llevar el material gráfico  
diseñado a producción.

- Creación de guión narra-
tivo.
- Producción de ilustra-
ciones.
- Gestión de financiamiento 
con Editorial.

Humanos: Asesorías y cono-
cimiento.
Financieros: Financiamien-
to para el desarrollo de la 
colección.

Principalmente RRSS, para 
posteriormente publicitar la 
colección a través de Editori-
ales y Fundaciones dedicadas  
a los derechos de la comuni-
dad LGBTI.

A través de Editorial y Fun-
daciones.

Fondos concursables de Educación.
Fondos recaudados por las Fundaciones mediante eventos 
de beneficencia.
Ventas a través de Editorial.

Materiales para producción.

Entregar una colección ilus-
trada  dedicada a eliminar 
prejuicios y generar empatía 
en la sociedad sobres las 
personas trans.

Si bien es un proyecto ded-
icado a un público general, 
marca como objetivo princi-
pal a los niños, adolescentes 
y padres de familias tradicio-
nales.



                                                                                                                                                               98

LA COLECCIÓN

 

 

0876060

CARLA VALDIVIESO       06-12-2017
Gerencia

 
 

  

LIBROS
Considera 3 Temas de 500 UND C/U
Tapas Duras, Impresas a 4/4 Colores + Polimate.
En Couche Opaco 170 gr, Emplacados Entre si.
Hojas Guardas, Impresas a 4/4 Colores, En bond 140 gr.
Interior : 48 Paginas, Impresas a 4/4 Colores, En Bond 106 gr.
Tamaño ext : 29.6 x 21 cm / Tamaño Cerrado : 14.8 x 21 cm.
Corte Recto, Hotmelt Costura Hilo.

Int2
4
BOND BLANCO 140 grm.
4 x 4
 Portada
 2

COUCHE OPACO 170 grm.  
4 x 1
Poli Mate Int3
 2

CARTON GRIS 2.0 mm 1200 grm.340 x 254 mm.
 
 Int1

48  
BOND BLANCO 106 grm.  
4 x 4
 Encuadernación: Tapa Dura    Empaque: Cajas
 
148 x 210 mm.

CANTIDAD          PRECIO UNITARIO        $TOTAL
____________________________________________________

     1.500          $  3.368,00          $   5.052.000

 

 6.7

Costos.



                                                         99

7GLOSARIO
Bisexual: Personas que se sienten atraídas física, 
emocional y románticamente a individuos tanto 
del otro sexo, como del mismo. 

Bullying: Actos agresivos, intencionados y repe-
titivos en el tiempo, apoyados por el silencio o la 
invisibilización de éstos. Son actos que se caracte-
rizan por una diferencia de poder entre el agresor y 
la víctima, dejando a la última en una situación de 
vulnerabilidad completa. 

Bullying homofóbico/transfóbico: Un tipo espe-
cífico de violencia, común en el contexto escolar, 
que se dirige hacia personas por su orientación 
sexual y/o identidad de género, percibida o real.

Cisgénero: Personas que se identifican con el 
género que representa el sexo asignado al nacer 
según la norma social impuesta. Por ejemplo, 
mujeres que calzan con el estereotipo de mujer 
femenina son ‘mujeres cisgénero’.

Expresión de género: se refiere al modo en que 
una persona comunica su identidad de género a 
otras a través de conductas, su manera de vestir, 
peinados, voz o características corporales. 

Gay: El término Gay se utiliza generalmente para 
referirse a personas que sienten atracción se-
xual hacia personas del mismo sexo. El concepto 
también se refiere a hombres que sienten atracción 
física, emocional y romántica hacia otro hombre.

Género: Son las expectativas y normas establecidas 
como apropiadas en un contexto social, que defi-
nen los roles y comportamientos de las personas 
según su sexo biológico. 

Heteronormatividad: La instauración de la 
heterosexualidad como norma social que incluye 
el tabú de la homosexualidad, lo que lleva a las 
personas heterosexuales a gozar de privilegios y de 
status social.

Heterosexual: Personas que se sienten atraídas por

individuos del sexo opuesto. 

Homofobia: Temor, rechazo o aversión hacia per-
sonas homosexuales, con frecuencia expresadas en 
actitudes discriminatorias y estigmatizadoras.

Homosexual: Personas que se sienten atraídas por 
individuos del mismo sexo.

Identidad de género: Es el resultado de las ex-
pectativas y normas culturales asignadas al sexo. 
Vargas-Trujillo define la identidad de género como 
el constructo que integra la noción que tiene la 
persona de los atributos y comportamientos que la 
caracterizan, teniendo en cuenta lo que la sociedad 
en la que vive establece como deseable y apropiado 
para los hombres y para las mujeres.

Intersexual: Una persona que nace con caracterís-
ticas sexuales primarias y secundarias de hombre 
y de mujer, en donde hay una discrepancia entre 
los genitales internos y externos (los testículos y 
los ovarios). Las características asociadas con la 
intersexualidad pueden abarcar genitales ambiguos 
al nacer, micro pene, fusión parcial entre los labios, 
testículos aparentemente no descendidos, entre 
otros.

Lesbianas: Mujeres que sienten atracción física, 
emocional y romántica hacia otra mujer.

Orientación sexual: La orientación sexual se 
define por el sexo de las personas que uno se siente 
atraído, por un lado físicamente, y por otro emo-
cional y románticamente.

Sexo: Diferencias en las características físicas 
internas y externas de las personas, las cuales son 
determinadas por su biología. 

Trans: Término general referido a personas cuya 
identidad y/o expresión de género no se corres-
ponde con las normas y expectativas sociales 
tradicionalmente asociadas con su sexo asignado 
al nacer. 
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GLOSARIO
Transgénero: Personas cuya identidad de género 
difiere del sexo biológico con el que nacen. Nor-
malmente, su identidad y/o expresión de género 
no se corresponde con las normas y expectativas 
sociales. 

Transexual: Persona que no se identifica con su 
sexo biológico, por lo que transita a nivel médico, 
(puede incluir cirugía y tratamientos hormonales) 
hacia un sexo biológico que concuerde con su 
identidad de género).

Transformista: Persona que utiliza la expresión de 
género socialmente asociada a otro sexo, con fines 
artísticos y de entretenimiento (con vestimenta y 
maquillaje).

Travesti: Persona que no se siente conforme ex-
presando de manera exclusiva el género asignado 
a su sexo y busca expresarse de diferentes formas. 
Es por esto que las personas travestis tienden a 
vestirse y expresar otro género distinto a aquel 
establecido con su sexo asignado al nacer, mo-
mentáneamente y en ciertas ocasiones, de manera 
pública o privada.
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9ANEXOS

 

Encuesta web
Participantes Trans.
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Transcripciones.

Entrevista a matrona Claudia Ancapán Quilappe. Activista y 
mujer trans.

-¿Qué opinas del proyecto?

Yo creo que es fantástico. Muy bueno. Lo que pasa es que en este 
rubro del activismo y todo, las ideas sobran. Faltan los permisos.
¿A ti te formaron ya en los módulos de economía, comercio, cómo 
funciona el tema privado, público en la universidad?
Yo estoy haciendo un diplomado, pero en el área de salud. 
Empresa privada en salud y empresa pública. Hay abismantes 
diferencias, entonces si tú vas a proponer algo así, primero que 
nada, tienes que vaciar los modelos que hay. Toma una empre-
sa X y fíjate en su misión, visión y en la política supuestamente 
inclusiva que pueda llegar a tener o cuándo la van a modificar 
en el tiempo. Cuándo se va a proponer una nueva misión, esas 
reestructuras que hay en las empresas, pueden funcionar. Por 
ejemplo, yo te cuento mi caso. En el lugar donde yo trabajo, llegué 
mintiendo. Yo llegué con un currículum, todo. Pasaron dos días 
y me conocieron, supieron quién era realmente porque yo ahí ya 
estaba adentro.

-       ¿En qué sentido mentiste?

Lo que pasa es que yo no hablé nada de las malas experiencias que 
yo había tenido, entonces como yo logré el cambio de título, todo, 
el carnet, todo, yo presenté todo eso.

- Ah, pero ¿tú tienes tu carnet legal con tu nombre?

Todo. Tuve que hacer todo el proceso psiquiátrico. Pero ellos 
no tenían idea de que yo era trans, de la cirugía, de nada. Eso se 
descubrió después. Resulta que cuando tú entras a la clínica (lugar 
de trabajo), tú ves al lado de la mampara grande: “Esta clínica 
funciona bajo el principio de tanto tanto tanto…” y dice claramen-
te: “Aquí no existe discriminación y etc.” Y yo no tenía idea, pero 
es una política que ellos crearon –La cámara chilena de comercio-  
que tienen millones de empresas y se supone que esas empresas 
debieran tener un proyecto que genere esto que tú estás haciendo.

¿Te das cuenta que tienes que tener soporte? Porque si tú lo tiras 
al aire y te encuentras con una persona homofóbica en una em-

Está escrito: “trabaja bajo los principios de no discriminación de 
raza, etc” y yo llegué a un lugar legal. Lo que pasa es que lo que se 
sufre es adentro, en los tratos, en la convivencia. Eso es parte de 
lo que yo estoy viviendo y lo estoy procesando. Es muy difícil. Yo 
siempre digo que no es fácil llegar a una empresa y decir que eres 
trans, porque en el fondo yo soy matrona, llego a ser matrona, pero 
a la gente le importa tanto lo que llevas aquí o allá que en el fondo 
terminas siendo activista ahí adentro. Y todos los días me enfrento 
a lo mismo: ¿Pero por qué se pinta tanto? ¿Por qué tiene el cuerpo 
así?, mírala es más flaca que nosotras. Son cosas que yo no respondo 
porque no son propias de la Institución. 
A lo mejor voy a hacer un libro, no lo sé, pero voy a contar estas 
cosas, pero yo logré algo que a lo mejor pocas personas logran, 
pero también hay que tener un poco de astucia. Saber dónde te vas 
a afirmar en caso de que alguien te desprecie, porque yo siempre 
espero que me echen. Está internalizado, si yo me crie en la discri-
minación. También soy mapuche. Es doble discriminación, ¡es muy 
fuerte! pero siempre pienso que tiene un lado bueno. Tú te preparas 
para enfrentar al resto. Imagínate que siempre me cuestionan por-
que voy a muchos cursos, pero si me llegan a echar tengo que estar 
preparada para ir a otro lugar. Yo cumplo mi pega 100%, pero me 
cuestionan porque es un rubro muy competitivo y muy machista. 
Si el doctor te dice todos los días que eres tonta, tú te lo terminas 
creyendo. Aparte yo soy feminista, tengo mucha cercanía con el mo-
vimiento feminista, entonces no puedo con eso. Entonces aterrizán-
dolo a tu proyecto, tú me encuentras en un nivel donde yo ya crucé 
esa barrera, y yo me pasé por el traste todo lo que tiene que ver 
con leyes, cupos de inserción, etc., porque en el fondo yo exigí que 
respetaran mi carnet, mi título y todo, pero estuve dispuesta a pasar 
por todos esos procedimientos arbitrarios que me hicieron. Enton-
ces cualquier persona, como me decían en la salud pública; Ay, es 
que no te vamos a poder dar el trabajo porque te vamos a proteger, 
adentro te van a hacer tira. Este rubro es muy fuerte, siempre te van 
a estar recordando tu nombre. No queremos tener una demanda 
contigo porque tú nos puedes demandar a nosotros y la gente que 
trabaja acá, va a pedir que te saquemos. Entonces la empresa pública 
me colocó tantos problemas que ahora que estoy en el área privada 
digo: ¡Oh, es totalmente distinto!.

- Entonces, el área privada es mucho más inclusiva que la pública.

Sí. Es que te das cuenta, donde estoy yo ya llevo tres años, y en el 
servicio público jamás me pudieron tolerar ni aceptar.
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Yo me volví activista para mencionar las cosas que viví en el ám-
bito público, entonces cuando yo veo a mi jefa ahora, que cuando 
me ofreció el contrato, me dijo que ella era una persona que mira-
ba por sobre los prejuicios y que a mí se me evalúa en base a unas 
pautas y yo cumplo con todo. A ella le importaba que yo fuera 
matrona profesional más que activista o trans, o lo que yo hiciera 
afuera de la pega. Pero como estoy metida en un servicio privado 
a la gente le importa mucho lo que yo hago afuera. Por eso hice 
varios facebook y redes sociales y están viendo qué hago, subo 
fotos, a los foros que voy, entonces aparte los estoy educando.
Claro, y también lo haces dentro de la misma pega.

Es que es una responsabilidad porque por ejemplo, de repente es-
toy trabajando y en la tele sale una trabajadora sexual, y me miran 
y dicen: ¿Pero por qué ella aquí y ella allá?. Entonces me levanto y 
me voy. Siento que no tengo que darle explicaciones a nadie, pero 
ellos las necesitan, es morbo. Y eso habla de una debilidad del 
sistema. ¿Quién debiera capacitar a estas personas? La propia em-
presa. Entonces ahí hay un punto clave de los cupos laborales; que 
las empresas estén capacitadas. Y ¿cómo logras las capacitaciones? 
Que se destine plata para la inclusión y se contacte a la sociedad 
civil y le paguen a la gente que vaya a sensibilizar, por ejemplo, 
de la fundación Transitar. Todos necesitan fondos. Por ejemplo, 
Movilh, Fundación Iguales, etc. Todas esas fundaciones requieren 
dinero y es ahí donde topa. 
El empresariado prefiere no dar dinero a capacitar a sus funciona-
rios. A ellos no les importa, no conocen lo que es discriminación, 
pero para quienes lo vivimos es super importante. Ahora ojo, que, 
en una empresa privada, lo que yo te estoy tratando de decir es 
que tienes que ingresar a una empresa privada y ver la estructura, 
como funciona. Por ejemplo: yo soy funcionaria de pabellón de 
urgencias, lo obstétrico y recuperación de maternidad. Yo depen-
do de mi jefa de pabellón que es matrona. Esa jefa depende de la 
jefa máxima, la que me contrató. Y esa jefa depende del doctor 
máximo que depende del subdirector médico que depende del 
gerente comercial, entonces yo todo lo que he hecho en ese lugar, 
ha tenido que ir capa por capa pasando y la única forma en que 
me he podido afirmar en esa empresa, Ojo, con lo que voy a decir, 
es que esas personas hayan visto mi profesionalismo antes que 
otra cosa.

-        Entonces, ¿tienes una doble presión que el resto de la gente?

Exacto. Entonces si se generan cupos laborales en estas empresas, 
lo que más hay que posicionar en la mente de las personas que van 
a suscribir acuerdos, es que el personal esté capacitado jerárquica-
mente y que a las personas se les evalúe por las competencias, no 
porque tengo una manera diferente con las manos, o me pinto de tal 
color las uñas, o que camine diferente. Está tan metido en la cultura 
el morbo que esta es la única forma de combatir. (Min 13:30)

¿Entonces esto tendría que ir acompañado de una campaña de con-
cientización, capacitación?

Exacto. Y hay algo peligroso en lo que te puedes meter. Por ejemplo: 
Siempre toma como piloto algo. Toma una empresa como piloto, 
donde tú vayas a hacer esto pero que no vaya a ser permanente en 
ellos. Si resulta y queda ahí, fantástico, pero te va a servir para tomar 
los datos de las respuestas de los funcionarios. Haz un diagnóstico. 
Pregúntale a la gente de la empresa: ¿Usted podría trabajar con una 
persona que habla abiertamente de su orientación sexual? y te vas a 
encontrar con sorpresas abismantes. Un 90% te va a decir que sí, no 
hay problema siempre y cuando no me toque los pantalones. de eso 
se trata. ¿O usted podría trabajar con una mujer trans? y blablablá. y 
va a haber sorpresas, hay sorpresas porque esa información no está 
disponible. Las encuestas que ha hecho Iguales y el Movilh se acer-
can un poco a lo que piensan los chilenos, pero las empresas no gen-
eran ese tipo de productos para saber qué piensan sus trabajadores. 
por ejemplo, el otro día estaba comiendo en el casino y obligatoria-
mente por haber sacado la bandeja de comida, la empresa del casino 
nos dejó un papel para que evaluaramos la comida. ¿Están contentos 
con la comida? Sí, no. Del 1 al 7. Esas son las cosas que faltan acá. 
Por ejemplo, que se le pregunte... No qué piensa de la homosexuali-
dad ni nada, sino que: ¿Usted pudiera recibir a una jefa o un jefe? Lo 
que me pasa a mí, la gente no me hace caso y yo me transformo (gri-
tos), entonces es complicado, pero no está trabajado. Hay miedo. Si 
por ejemplo llegaran unos alumnos de ingenieria comercial a hablar 
conmigo y fueran a las organizaciones, no sé, habría maravillas. 
Pero los que llegan a hacer proyectos de título siempre son los del 
área social, y en el área social hay mucha sensibilidad en entender la 
mente humana, entender los procesos culturales pero los ingenieron 
comerciales son los que mueven esto, no sé si me hago entender. Y 
básicamente pareciera que son los más abiertos de mente, si aquí, yo 
que tengo ya 40 años, para mí ya es patente que la discriminación se 
genera en las áreas que están extremadamente jerarquizadas como la 
salud pública, por eso te mandé a investigar los sistemas, porque en
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el área pública, no solamente en la salud, la gente compite mucho 
por los cargos. Mira las fuerzas armadas; cuando hay un caso de 
un funcionario homosexual es un escándalo, porque está peleando 
por su derecho. Entonces si tú comparas la empresa pública con la 
privada te vas a dar cuenta que, en la pública, los escalafones son 
por grado, por mérito y lo peor de todo es que la gente entran-
do a la salud pública se engancha como un ancla y no hay como 
sacarla, a no ser que mates gente. En el área privada funciona 
diferente, tú tienes que vender. Por ejemplo, yo tuve que vender a 
la empresa y no dejar que me de vergüenza, es algo que yo acepté 
al entrar al servicio privado yo acepté que tengo que producir para 
mi empresa. ¿Y cómo lo hago? Soy amable, hago mi pega, cumplo 
mi horario, promuevo la clínica en el área de activismo, donde voy 
hablo muy bien y estoy haciendo charlas educativas presentando 
la maternidad. O sea, me estoy ganando mi espacio porque en el 
fondo es lo que corresponde en el área privada. Y la gente llega 
y les gusta. Tú tienes que vender a la empresa. Es que es un poco 
frío pero lo que yo siempre quise ser, fue vocación de servicio 
público, pero me trataron como las pelotas. Nunca quisieron que 
yo estuviera, cada vez que entraba me sacaban.

- Tú crees que hay un rechazo público menor en los últimos años?

Es que no he vuelto al área pública hace 6 años. Pero se han gene-
rado hartas políticas públicas y de repente la gente me pregunta: 
¿Por qué mierda estás ahí? Si tú tienes que estar en el gobierno 
luchando por un espacio. Pero si estoy traumatizada po. Si cada 
vez que lo intenté no me daban trabajo, me discriminaban, me 
echaban, duraba un mes. Y siempre pero siempre inferiorizándo-
me, y eso duele. Me tomó el área privada y de ahí para arriba. En-
tonces sensibilización, capacitación, conoce el rubro empresarial. 
Yo estoy segura que hasta Luksic, si uno lo entrevista es capaz de 
decir que sí, él lo va a ver de otra forma, el va a ver la producción. 
Estamos en una época donde se están limpiando las imágenes. La 
Coca-Cola vende un veneno. Una vez Coca-Cola hizo un congre-
so de la felicidad arriba en Vitacura, y yo me reía porque mientras 
matan gente, envenenan niños, ellos están hablando de la felicidad 
e invitan expertos, todo. El colegio médico me invitó a mí. Fuimos 
y quedé horrorizada, porque era estar en una cuestión inventada, 
una fantasía, no la realidad. Entonces lo que yo siempre le digo 
a los alumnos, porque he trabajado con muchos alumnos. No te 
imaginas cuantos han venido por tesis. Aterricen las cosas. 

Estamos en una sociedad terriblemente desigual y la gente es 
distinta pero no por ello va a ser desigual. Y todo lo que estoy 
diciendo hay que entregárselo a los funcionarios de las empresas, 
¿sabes algo de sindicalismo? Todas las empresas tienen sindicatos y 
se supone que ya hace bastante rato, los sindicatos tienen que estar 
en conocimiento de estos temas porque van a haber funcionarios 
despedidos por su orientación sexual o su identidad de género y los 
sindicatos entran en conflicto con a gerencia porque no van a querer 
que se vaya un funcionario por discriminación. Entonces por eso es 
bueno que haya salido la Ley Zamudio, porque ya sean los sindica-
tos o cualquier persona, hasta el mismo gerente puede demandar 
porque lo están discriminando.

- Igual, por lo que sé, la Ley Zamudio se ha aplicado muy pocas 
veces.

Es cierto. Y las facultades de derecho tienen esa información exacta, 
porque las demandas que son públicas se conocen, porque ellos 
llevan la estadística de cuántos casos se han presentado. La Chile 
tiene esa estadística. Se han presentado cerca de 1000 demandas por 
la Ley Zamudio y se han aprobado menos de 10. Yo quedé impacta-
da cuando fui al seminario de la Chile y mostraron lo real, lo que el 
poder judicial recibió como demanda. Y entre ello, demandaban los 
funcionarios de empresas públicas y privadas, por raza, por orient-
ación sexual, color de piel, estatus económico. Todos los males de 
los chilenos.

- Clasismo, arribismo, xenofobia, racismo.

Claro, eso ve el poder judicial, pero acá tú estás abriendo la posib-
ilidad de un cupo para el que trabaja, entonces lo otro que tienes 
que hacer es estudiar el perfil, los perfiles con los que trabajan los 
psicólogos laborales o recursos humanos de las empresas.

- ¿Cómo así?

Me refiero a que ellos tienen las pautas de las competencias para los 
que quieren contratar. Como son los tests de Luscher. Yo con los 
psicólogos tengo serios problemas. Tengo grandes amigos psicólo-
gos, pero creo que la psicología es una mierda. Porque en el caso 
de lo diverso está muy mal aplicada. Por ejemplo, a mí todavía me 
declaran enferma, que tengo un trastorno de identidad de género. 
Están tratando recién de cambiarlo, pero siguen patologizándolo, 
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porque la población trans produce dinero para los psiquiatras y 
los psicólogos. Es una cuestión de dinero.

- Hay mucha gente que piensa, sobre todo en la comunidad trans, 
que el término Disforia de género es súper patologizante.

Yo te voy a poner un ejemplo de eso. No quiero entrar en tu vida 
ni tus preferencias, pero si tú siendo Andrés, toda la vida te han 
dicho que no encajas en la sociedad porque tienes el pelo más 
claro, y todo el día te lo están diciendo, y te pegan por eso y te 
remarcan que eres inferior y diferente, a la larga te destruye la 
autodeterminación, la supervivencia, la autoestima. Entonces 
cuando te acercas a la población trans, te vas a encontrar gente 
que habla desde el odio, desde la herida y eso es súper importante 
que tú lo sepas. Yo, por ejemplo, todavía estoy traumatizada por el 
hecho de que puedo presentar a un cargo público y voy a tener al 
psicólogo con la misma mierda de siempre. 

- Pero ¿Por qué tendrían que saberlo, si tú tienes tus papeles cam-
biados legalmente?
 
Porque son pillos, tienen millones de tests, te hacen un montón de 
huevadas, para saber si eres hombre o mujer, femenino o masculi-
no y te clasifican. Es una rama de la psicología y la odio.

- Pero psicológicamente tu correspondes con una mentalidad más 
femenina que masculina, entonces ¿Cómo podrían saber eso?

Porque tienen preguntas capciosas para que tú caigas. O sea ahí 
yo te estoy mandando a estudiar el área de la psicología, que para 
mí... No quiero atacarlos porque el colegio de psicólogos ya me 
tiene ahí. “Esta es peligrosa”. Es que han hecho seminarios y yo les 
digo: Ya, ¿Dónde está la enfermedad? Explícamelo. “Ay, es que el 
manual de DCM5 dice que hay un trastorno”. y Yo me enojo y me 
voy. A lo que yo voy con lo del color del pelo, es que, si te dicen 
todo el tiempo que eres inferior, que tienes un trastorno, la gente 
no te quiere contratar porque en ese libro dicen que tú eres así, y 
eso es lo que pasa. Entonces revisa el manual de DCM5 de la so-
ciedad americana de psiquiatría, están clasificados todos los tras-
tornos mentales que hay, y ahí estamos nosotros. Y ese es el que 
quieren cambiar el 2018, y el CIE 11 es otro manual que clasifica 
las enfermedades en general. Y CIE 10, y ahí te vas a dar cuenta de 
que hay ítems que dicen, ya: el 7 punto algo corresponde a la

la identidad de género trans, y el psicólogo y psiquiatra emiten 
certificados basados en esos criterios y dicen que hay que certificar 
que tú eres una persona trans para que recién puedas acceder a un 
tratamiento hormonal o una cirugía. Entonces, todos estos conteni-
dos (del proyecto) entregárselos a las empresas sería valioso, pero 
es una pega que tiene que hacer el estado y la empresa privada tiene 
la opción de hacerlo o no hacerlo, porque ahí prima la plata. Por 
ejemplo, en el área privada, siempre tienes que mostrar la conve-
niencia para la empresa de invertir en algo. Entonces la población 
trans va a necesitar políticas públicas como la LIG para basarse en 
estos proyectos y poder ingresar en las empresas del estado. Pero hay 
otro asunto; las personas trans que no son conscientes de sus dere-
chos, creen que están enfermas y muchas de esas personas te pueden 
decir: “Es que tengo una enfermedad, que es disforia de género”, 
y yo no creo para nada que esto sea una enfermedad. Entonces yo 
siempre lucho contra eso, Ya basta de decirnos enfermos mentales. 
No lo somos. Yo tengo mi base y nació en España el año 2009, hay 
un ente internacional que está luchando porque salgamos de estos 
manuales de psiquiatría como salió la homosexualidad en los 90’s. 
Queremos lo mismo. No nos reunimos periódicamente pero siem-
pre estamos atentos a lo que estamos logrando porque en el fondo 
se está presionando, haciendo visibles los testimonios de personas 
trans para que la sociedad americana de psiquiatría lo vea y corten 
el hueveo. Entonces si esto llega a salir de los manuales el 2018, no 
hay enfermedad. No habría más tratamientos ni diagnósticos y las 
personas podríamos hacer nuestras vidas como queramos. Pero 
ahora, en estos momentos estamos bajo la sombra de la medicina y 
la psicología, y ese es el problema, porque el gerente de una empresa 
te va a decir: “Pero para qué vas a contratar enfermos mentales, si lo 
dicen los libros”.
Y los otros modelos que tú tienes que presentar en un proyecto 
como este tiene que ver con la comparación. ¿Cómo funciona el 
modelo en Argentina, Uruguay, Alemania, Dinamarca? La ley ar-
gentina es la más avanzada, pero por ejemplo EEUU tiene un siste-
ma de cupos laborales hace muchos años. En Chile estamos en una 
sociedad machista, patriarcal, hay que derrotarlo. Entonces, estamos 
en una transición que puede durar varios años.
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Entrevista a Dr. David Palma Díaz. Magister en sexología, 
experto en VIH e ITS.

- Para partir, ¿A quiénes podría contactar?
A Alejandra Soto o a Krischna Sotelo, ambas del sindicato Aman-
da Jofré, que es de trabajadoras sexuales trans. También MUMS te 
puede ayudar porque tienen una biblioteca grande, ahí contacta a 
Francisco Lenning. Si no, puedes ir a Acción Gay, pero es más gay 
que trans. Fíjate bien eso sí en las diferencias entre infancia trans y 
adultez, porque enfrentan problemas completamente distintos. 

- ¿Por ejemplo?

Ya, por ejemplo, lo más importante que veo para los adultos es 
que puedan acceder a cupos de trabajo porque están tan aislados, 
o más bien aisladas, porque son las mujeres trans las que más lo 
sufre, que terminan en la prostitución. Hay que lograr que las 
empresas sientan importante que estas persnas sean contratadas. 
Ya demás tienes que tener en cuenta que no es la única barrera. 
Están las barreras propias y las ajenas. La propia tiene que ver con 
superar el estigma de ser tranbs, lo que se siente desde adentro 
como algo equivocado porque la sociedad no lo quiere así. Y des-
pués está el ajeno, que son los prejuicios del resto. Al final lo más 
potente es tratar de terminar con el aislamiento y empoderar a las 
personas trans.

- En cuanto a publicaciones que se hayan hecho en Chile, ¿Qué 
hay?

Está la revista Le trans de OTD, pero la descontinuaron. Tuvo 
como dos tomos y no sé por qué, pero lleva un año sin publicar. 
También OTD hizo la primera encuesta trans, que ya cerró el for-
mulario electrónico, pero están analizando los datos. Aún no tiene 
resultados publicados.

- Y si quisiera hacer un proyecto sobre inserción laboral?

Mira, te recomiendo hablar con Claudia Ancapán, que es trans, 
hizo el proceso hace tiempo y fue conocida porque su caso salió 
en The Clinic y otros medios, porque le querían invalidar el título 
de matrona. Aparte ella te puede ayudar con la experiencia en el 
servicio público y privado, tiene trabajo estable como matrona 

hace rato. Yo creo que lo principal es lograr que empresas firmen, 
por ejemplo: “tu sexo registral no nos va a importar para dar traba-
jo.”

- E información para respaldar mi informe, ¿sabes dónde puedo 
conseguir estudios actualizados y confiables?

Busca estudios de The Williams Institute, UCLA, de los Angeles. 
También puedes buscar datos sobre infancia trans y suicidio ahí. 
Si no, Trevor Project, el Instituto de Toronto, Canadá, que no me 
acuerdo como se llama, o el John Hopkins de Estados Unidos. En 
Holanda también hay varias publicaciones interesantes.

- ¿Qué cosas son importantes de fomentar en cuanto a la realidad 
trans?

Bueno, aparte del respeto y las cosas que todo ser humano espera, 
es importante también que se lleve a un género más neutro. Porque 
todo se va por lo binario; o muy mujer o muy hombre y ahí em-
piezan los estereotipos y se complica todo. No hay un intermedio. 
Busca también en el NIH, National Institute of Health, o los estudios 
del gobierno británico.

- Estaba investigando sobre las culturas antiguas y las personas 
trans, ¿Qué me puedes decir acerca de la historia?

De partida, acá mismo, los mapuches reonocían a las machis como 
una entidad no binaria, como te estaba hablando antes, y era todo 
súper natural. El problema vino con la primera patologización, en 
1850 aproximadamente con los estudios de psicopatología sexual 
de Karl Eggings. Para buscar buena información histórica, ve los 
estudios de Retrospective Intersex, o entra a Scopus.

- ¿Qué es Scopus?

¿No sabes? Es una base de papers, si eres de la católica creo que 
deberías poder tener mayor acceso, los puedes descargar. Hay un 
convenio.

- ¿Sobre terminología, como debería llamar a la situación de las 
personas trans? No sé si transgenerismo o transgeneridad, o qué

Jamás transgenerismo, nunca hables de transgenerismo porque es
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es una forma de patologización, todos los ismos patologizan, dan 
la impresión de enfermedad. Habla del fenómeno trans o la reali-
dad trans. En Scopus busca sobre Thomson Reuters, tiene buenos 
estudios, o sobre Latin Index, o busca también en Scielo. 

- ¿Cuáles dirías tú que son los principales problemas para la po-
blación trans?

Tienen muchas barreras. Y esas barreras producen un círculo 
vicioso de estigma, violencia, discriminación. Y eso lleva a una 
hiperactivación emocional. Busca a un psicólogo español de 
apellido Martin, el presentó las bases de personalidad de perso-
nas LGBTI y por qué tienen mayores índices de enfermedades 
psiquiátricas, depresión e intentos de suicidio. Además de la 
hiperactivación emocional, también está la labilidad a adicciones 
o conductas de riesgo, que tienen que ver con la misma margi-
nación. Como tercero, tienes una homofobia internalizada, por 
la sociedad en que se criaron y por último, se ponen una coraza 
por creer que no tienen solución y que no van a lograr adaptarse.  
Te recalco lo de adicciones, suicidio e indigencia porque es súper 
fuerte. Además se generan trastornos físicos, porque se inyectan 
silicona ilegal de manera casera.

Por otro lado,están los estigmas que sufren; los estigmas físicos, 
que mientras más tarde hagan la transición, menos cambian los 
rasgos, ahora si haces la transición cuando chico, probablemente 
te veas mucho más natural según el género con el que te identifi-
cas.  También tienes el trabajo sexual como principal herramienta 
de trabajo, y lo último es la inmigración, y ahí se entra en algo 
mucho más grave, porque se hace una triple discriminación, por-
que como en los últimos años han llegado muchas trans colom-
bianas, que no encuentran trabajo, se dedican a la prostitución, y 
además son inmigrantes y muchas son negras, entonces hay gente 
que siente que tiene más derecho a maltratarlas, por no ser chile-
nas y ser negras, además de ser trans, y además de ser prostituta 
que acá ya es muy mal visto. 

- ¿Cuáles crees que son las razones que motivan a eso?

El machismo principalmente, la religión y el clasismo. Chile es 
super machista, clasista y religioso. Y hay que ser super cuidadoso 
en que los trans están aún luchando por ser reconocidos, no por 
ser integrados, como están tratando de ser los gays. Están un paso

más atrás.

Y en cuanto a los temas médicos, ¿Cómo funcionan los hospitales 
para costear los tratamientos?

Es super complicado, porque por ejemplo en Valparaíso y en 
Higueras hay policlínicos que atienden a personas trans, que postu-
lan a platas del Estado para entregar tratamientos hormonales, y en 
Santiago se está intentando pero aún nada oficial. Al final son inicia-
tivas a corto plazo, sin ninguna normativa o contrato que lo asegure. 
Y es raro, porque esos policlínicos son para controlar a personas con 
VIH y ahí aprovechan de hacer tratamientos a personas trans, super 
improvisado. Es que no hay ley, son sólo fondos concursables, no 
hay presupuestos fijos. Ahora, sé que existen iniciativas piloto pero 
no existen programas enfocados en eso, en funcionamiento. Aunque 
igual se ha avanzado algo, hay ciertas obligaciones como por ejem-
plo, que te llamen por tu nombre social, no por el del carnet para 
evitar tratos discriminatorios.
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Entrevista a abogada Constanza Valdés. Mujer trans, asesora 
jurídica de OTD.

- ¿La diversidad sexual es vista más como gays y lesbianas que 
personas trans?

Sí, es que igual tienen más gente de ese ámbito, entonces…

- Y estadísticas oficiales tampoco hay de número de personas 
trans que viven en Chile.

No. OTD hizo hace poco una encuesta que está en proceso de 
análisis de resultados. Pero igual el problema es que no toda la 
gente la contestó, fueron como 400 personas y en Chile no es el 
número real. Pueden ser 3.000 o más, pero no es un número muy 
grande. Puedo ir por la calle caminando cinco horas y probable-
mente la única persona trans que logre reconocer en la calle sea 
yo. Igual hay muchos que aún no expresan su identidad de género.

- La ley que se está tramitando hoy, ¿está privando más de libertad 
de la que ya hay? Porque las familias se pueden oponer al cambio 
de sexo y nombre registral.

¿Conoces la ley actual?

- Sé que es súper arbitrario el proceso, te pueden exigir diferen-
tes cosas dependiendo de con quién te toque. Te pueden pedir  
certificados psiquiátricos, psicológicos, te pueden pedir revisar tu 
cuerpo.

Si, en el Servicio Médico Legal. Y es una ley de cambio de nombre 
esa no más, no permite el cambio de sexo registral expresamente.

- ¿Cómo? ¿Entonces, puedes aparecer con un nombre de mujer 
pero tu sexo sigue siendo masculino?

No. Es que antes hacían eso, pero después lo empezaron a inter-
pretar como: Si vamos a entregar el cambio de nombre, tiene que 
haber también cambio de sexo, porque no puede haber una Nata-
lia de sexo masculino. No lo permite la ley del Registro Civil.

- Entonces, para postular a eso tienes que estar dispuesto a pasar 

por todos los procesos que exigen.

Sí, a menos que te hayas operado, ahí es más fácil. Por ejemplo si 
una mujer trans se operó y tiene vagina, todo. Presenta los certifica-
dos y no la van a mandar al SML, o si la mandan vaa ser una corro-
boración súper rápida; esta persona tiene genitales femeninos y listo.

- ¿Conoces a David Palma? Con él partí como apoyo. El me dio 
contactos con las fundaciones.

Sí, lo conozco. Es médico.

- ¿Cuáles son las demandas legales a las que aspira la comunidad 
trans actualmente?

Son varias, primero, es tener un nombre y sexo registral que nos 
reconozca en un carnet para evitar discriminación y exclusión, 
también el tema de las prestaciones de salud porque la mayoría de 
las personas trans quiere tomar hormonas, operarse, y que no sea 
de una forma ideológica, sino que sea como una prestación mé-
dica, como alguien que se quiere arreglar la nariz, orejas, ponerse 
pechugas, etc. Es un tema de discriminación y como históricamente 
la población trans ha sido discriminada, es eso; el tema de cupos 
laborales, de medidas firmativas, que por ejemplo el gobierno, el Es-
tado de Chile impulse que personas trans accedan a cargos públicos, 
aunque sea en el Registro Civil, cargos pequeños, o diferentes ser-
vicios públicos, que podamos acceder a eso. Y en el sector privado 
también, que se promueva que contraten a personas trans en general 
porque son valor de capital.

- Pero, por ejemplo, ¿Te pueden aceptar los papeles aunque no 
tengas el sexo registral cambiado, pero también pasa por un tema d 
apariencia o es netamente por no tener los papeles?

Sí, ambas cosas. Papeles e imagen, y eso va a depender mucho tam-
bién de la persona. Por ejemplo, si yo voy a presentar mis papeles a 
un servicio público, va a ser muy distinto como me van a mirar a mí 
que estudié derecho, en comparación a alguien que no ha estudiado.

- En relación a eso, ¿en la población trans no se sabe cuántos son los 
porcentajes de personas con estudios superiores?

Mira, en general, aunque no se sabe estadísticamente, es muy poco,
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y la gente que está estudiando, deben estar en primero o segundo 
o mucha gente que no termina.

- ¿Es común hacer la transición después d recibirse?
Claro, así no apsas todos los problemas en la Universidad. Es que 
imagínate antes, otra época, mucho más dura.

- Tú estudiaste en la Universidad Diego Portales. Allá es mucho 
más liberal todo, ¿o no?

Sí, pero es que, por ejemplo yo estuve en la Católica en Derecho 
hace un mes haciendo una charla sobre Identidad de Género y no 
tuve problemas. Hubo como 15 personas y no hubo ningún pro-
blema. Eso sí, que cuando yo trancisioné, ya había pasado el título 
y la UDP tiene la clínica jurídica de interés público donde hacen 
cambio de nombre y sexo registral gratuito a personas, igual que 
la Universidad d Chile. Pero la Chile lo hace bien patológico; “Soy 
una persona transexual, tengo disforia de género”. Entonces para 
que te acepten la solicitud, tienes que hacer eso. 
Cuando yo hablé con la jefa de carrera, me dijo que no había 
problema, que me tratarían con mi nombre social, etc. Ella igual 
se puso nerviosa, pero pasó por un tema de su buena disposi-
ción, pero también por saber que si ella no hacía eso, yo la podía 
demandar. Además tienen un cntro de derechos humanos, va por 
ahí. Muchas personas que son discriminadas, la miran en menos 
porque piensan que nadie va a tomar acciones.

- ¿Cuándo empezó OTD? Niki Raveau dijo que la primera organi-
zación trans empezó el 2001. Pero no la nombró.

¿No?, ¿Cuál será la primera? Es que es sólo historia hablada, no 
hay registros. El único libro que he encontrado que habla de la 
historia, es “Bandera hueca” de Victor Hugo Robles, pero es más 
gay que trans, aunque muy buen libro. El MOVILH, los inicios, las 
locas. Relata hasta el 2008, pero es cortito y es más que nada una 
serie de relatos y recopilación de noticias. Amanda Jofré creo que 
es la primera organización, y sigue siendo una organización de 
trabajadoras sexuales trans, entonces al final es obvio, si las perso-
nas trans no pueden acceder al trabajo, ¿qué más van a hacer?

- Claro, y además el aislamiento social. Siendo mujer trans accedes 
a eso, pero por ejemplo, los hombres trans son mucho menos 
visibles. ¿Qué pasa con ellos?

Sí, exacto. Muy buen punto, porque por ejemplo pueden pasar dos 
hombres trans caminando y nadie se da cuenta, dos mujeres trans 
probablemente se note mucho más, a menos que lleves hartos años 
sometiéndote a muchos procedimientos, pero un hombre es mucho 
más fácil pasar piola sólo con terapia hormonal.
En fin, debe ser Amanda Jofré, porque la antigua OTD se fundó en 
Rancagua, creo que fue un poco después,  y se llamaba Organización 
Transexuales por la Dignidad de la Diversidad, y probablemente 
funcionó como 5 años, era muy local, sin tanta incidencia. Andrés 
Rivera estaba en ese tiempo. Y resulta que hubo problemas interna-
mente y se separaron. Fue cuando se presentó el proyecto de Ley, el 
2013, presentado por la antigua OTD e Iguales. 

- ¿Después se reformuló?

Sí, por eso nació Organizando Trans Diversidades, entró más gente 
e incluso gente no binaria, porque hay gente muy binaria: O eres 
hombre o mujer y punto.

- Sobre eso es lo que más tengo confusión, porque hay poca infor-
mación sobre lo no binario. Yo sé que pueden haber tantas identi-
dades como personas pero no tengo parámetros para presentar esto 
y explicarlo de alguna manera que sea más contundente para ellos. 
No sé como pasa el tema cuando se es no binario.

Si a alguien le cuesta entender entre identidad de género y orient-
ación sexual, más cuesta entender lo no binario, porque al final es 
una mezcla. Al final también puedes ser una persona asexual o het-
ero, pero eso significaría estar atraído por alguien del sexo opuesto, 
pero, ¿cómo definimos sexo opuesto si eres no binario? Entonces, es 
un tema. Pero en general las personas no binarias, no se identifican 
como hombres o mujeres, simplemente son. O son género fluído.

- Pero tampoco están visibilizadas.

Claro, eso es muy importante porque las personas no binarias, 
¿cómo se visibilizan? Podrían ser personas queer; con barba, labial, 
así como una mezcla de expresión de género, porque al final lo que 
identificamos en la gente es la expresión de género, no su identidad. 
Lo que expresan y dicen, y cuando dicen ya se entiende más. “ ¡Ah! 
Eres no binario, pucha no me había dado cuenta”

- Bueno y ¿demandas a nivel médico?
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Lo que te había dicho, ahora en cuanto a cobertura económica, 
ahí yo creo que mi posición es mucho más radical que OTD y las 
organizaciones. Para mí esos procedimientos son cosméticos no 
más. En el fondo el sufrimiento de las personas trans es porque 
para ellos no se ajustan a los parámetros de lo que es ser hombre 
o mujer y les cuesta insertarse y quieren verse como hombres o 
mujeres de verdad y está bien, es lo que ellos quieren, pero para 
mí el Estado no tiene por qué darles todo gratis, como las otras 
personas que se arreglan las pechugas, por ejemplo. Muchos dicen 
que eso debiera ser gratis, pero para mí no. Porque al final si es 
gratis se va a considerar como una patología auge, quizá. Es seguir 
patologizando. Hoy se patologiza a las personas trans. La vía 
clínica habla sobre las etapas que debe seguir una persona trans 
para su tratamiento hormonal y operaciones, estipuladas por el 
Ministerio de Salud de Chile, del 2011.

- Y ¿en cuánto a normativas que han salido? Conozco sólo un par.

Te las puedo mandar por correo después. La última de la utiliza-
ción del nombre social, 2013, la del SML que es de 2012, la de sa-
lud de 2011. Es muy difícil encontrar la recopilaciónd e esos datos. 
Por ejemplo la del Servicio Médico Legal noe staba en internet y la 
tuve que pedir por acceso a transparencia; las estadísticas, cuántos 
exámenes se han hecho, cambios de nombre, todo.

- La terapia hormonal, ¿cómo se financia?

La financia Fonasa, pero va a depender. Hay hospitales que no 
atienden a personas trans porque no hay especialistas. Endocri-
nólogos son súper pocos, los puedo contar con la mano. Pero lo 
primero que la persona tiene que hacer es ir al psicólogo, que te 
acrediten que tienes disforia de género, después psiquiátra y des-
pués endocrinólogo para que te den el pase a que te hormones. En 
el caso de las personas trans, creo que es particular y depende del 
plan de salud. Yo sé que en el San Borja, en el Van Vuuren antes, 
y en el Talcahuano, las hormonas se daban gratis si la persona 
tenía Fonasa. Pero es todo un enredo, no te podría decir a ciencia 
cierta si es así. De hecho el Ministerio de Salud tampoco lo tiene 
claro, ellos han dicho que nunca han invertido en eso. Pero en 
general los Hospitales asignan fondos desde su patrimonio propio. 
Depende de su disposición y es súper engorroso.

ANEXOS
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