


Dirección de Género, Diversidad y Equidad
Vicerrectoría de Calidad de Vida, Género, Equidad y Diversidad
Dirección: Avenida Víctor Jara 3412, Piso 3.
Estación Central/ Santiago de Chile
Teléfono: (56) 227183720
direccion.genero@usach.cl

Documento coordinado por la Dirección de Género, Diversidad y Equidad de 
la Universidad de Santiago de Chile en conjunto con el Gobierno de Santiago, 
en el marco del Programa Visibles.

Visibles es un Programa del Gobierno de Santiago, aprobado por el Consejo 
Regional Metropolitano y ejecutado por la Dirección de Género, Diversidad y 
Equidad de la Universidad de Santiago de Chile.

Autoría: Charlie Quilodrán Vallejos, Coordinadore de Redes Programa Visibles.
Edición: Ana Saavedra Segura.
Diseño y realización gráfica: Bárbara Berríos Cáceres.

Permitida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier 
idioma, siempre que se cite la fuente y no se utilice con fines lucrativos.

Universidad de Santiago de Chile, septiembre 2024.

DIRECCIÓN DE
GÉNERO, DIVERSIDAD
Y EQUIDAD



Guía de Derechos LGBTIQA+





Agradecemos la permanente colaboración de las 
diferentes organizaciones sociales LGBTIQA+ que 
conforman la Mesa de Diversidad y Disidencias 
Sexogenéricas de la Región Metropolitana, cuya 
trayectoria y participación han sido fundamentales 
en el diseño y ejecución del Programa Visibles.

Al equipo y profesionales del Gobierno de Santia-
go por su colaboración en el trabajo de promoción
y garantía de los derechos de las diversidades y 
disidencias sexogenéricas, destacando su enfoque
territorial y de participación social.

Al Consejo Regional Metropolitano y a todas y 
todos quienes lo integran, por su importante
compromiso y soporte para la realización de 
iniciativas que promueven la defensa y garantía 
de los derechos de las diversidades y disidencias 
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sexogenéricas en un marco de participación y
representatividad.

Al equipo de la Dirección de Género, Diversidad, 
y Equidad de la Universidad de Santiago de Chile, 
especialmente a las, los y les profesionales que 
otorgaron su valioso aporte en la colaboración 
técnica y humana para la elaboración de la presen-
te Guía.

A las diversas instituciones, organizaciones y 
activistas de la sociedad civil que históricamente 
han motivado y propiciado el avance en la garan-
tía y promoción de los derechos humanos de las 
personas LGBTIQA+.

6



La Guía de Derechos LGBTIQA+ que aquí presen-
tamos recoge anhelos y esperanzas expresadas por 
la ciudadanía de la Región Metropolitana durante 
una serie de diálogos realizados durante los años 
2023 y 2024. En ellos, organizaciones y personas 
de las diversidades y las disidencias sexogenéricas 
participaron activamente y expresaron la necesi-
dad de impulsar iniciativas que promovieran sus 
derechos y visibilizaran su experiencia, histórica-
mente marcada por la discriminación, la exclusión 
y la violencia. 

Como Gobernador de Santiago, escuché atenta-
mente sus dolores y esperanzas. Pero gobernar 
la diversidad de las 52 comunas que integran la 
Región Metropolitana, supone también la im-
portancia de trabajar colaborativamente, con el 
mundo público y privado, con la academia y con 

Palabras del 
Gobernador de Santiago
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las organizaciones de la sociedad civil. Por ello, 
convocamos a más de veinte organizaciones de 
la comunidad LGBTIQA+ y por más de dos años 
trabajamos en la construcción de un programa 
inédito, que se hiciera cargo de esta deuda con las 
diversidades y disidencias.

Precisamente, esta Guía de Derechos forma 
parte de dicho trabajo, que se materializó en 
“Visibles”, nuestro programa de Capacitación, 
Inclusión y Ejercicio de Derechos de las perso-
nas LGBTIQA+, impulsado con fuerza desde el 
Gobierno de Santiago, y ejecutado por la Direc-
ción de Género, Diversidad y Equidad de la Uni-
versidad de Santiago de Chile. Se trata del primer 
programa regional que destina fondos públicos 
para el avance en el reconocimiento de derechos 
de las diversidades y disidencias sexogenéricas. 

Además, es un programa inédito pues busca 
fortalecer las habilidades y las redes de sus 
principales organizaciones en temáticas como 
desarrollo organizacional, incidencia política y 
comunicación estratégica; difundir y promover 
el respeto y ejercicio de sus derechos a través 
de capacitación al funcionariado público re-
gional; atender situaciones de discriminación, 
exclusión y estigmatización a través de atención 
psicológica, orientación legal y orientación en 
programas sociales; y propender a la formación 
e intermediación laboral a través de acciones 
dirigidas principalmente a personas Trans y No 
Binarias, que son quienes tienen mayores dificul-
tades de empleabilidad. Esta Guía de Derechos 
acompañará todo ese proceso, por 15 meses, 
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permitiendo acceder a información pertinente y 
actualizada en la materia. 

Me gustaría agradecer especialmente a las orga-
nizaciones que han acompañado este proceso, 
y a quienes han sido activistas de la comunidad 
LGBTIQA+ que han luchado por años para avanzar 
en el reconocimiento y respeto de sus derechos. 

Finalmente, estoy convencido que recuperar la 
ciudad para las personas tiene en su centro la 
equidad y no discriminación en la Región Metropo-
litana y esto debe ser una construcción colectiva. 
Trabajemos por un Santiago más justo e inclusivo, 
sin que nadie, independiente de su orientación se-
xual, expresión o identidad de género, quede atrás.

¡Vamos que se puede!

Claudio Orrego Larraín
Gobernador de Santiago
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Construir derechos para garantizar el anhelado 
principio de igualdad y no discriminación entre las 
personas, ha sido una demanda que no ha estado 
exenta de luchas ni de pérdidas. La sociedad civil 
ha tenido un papel protagónico en ampliar los 
márgenes para que esta construcción sea activa, 
participativa e incidente.

Esta Guía de Derechos LGBTIQA+ es un conjunto 
de principios, conocimientos y saberes sobre las 
personas de las diversidades y disidencias sexo-
genéricas que buscan facilitar la comprensión y 
el avance histórico y normativo en torno a sus 
derechos. Se trata de un recurso que pretende 
orientar las formas de relacionarnos entre las per-
sonas, el quehacer de las organizaciones públicas y 
privadas, y la toma de decisiones informadas.

Por, sobre todo, anhela ser un instrumento para 
el aprendizaje constante y progresivo de todas las 
personas y fue elaborado conjuntamente con el 
aporte basado en la experiencia de una diversidad 
amplia de organizaciones y activistas de la socie-
dad civil que, históricamente, han exigido respeto, 
dignidad y garantía en torno a los derechos huma-
nos de las personas LGBTIQA+.

Palabras de la Directora 
de Género, Diversidad y 
Equidad, Universidad de 
Santiago de Chile

10



La Universidad de Santiago de Chile, a través de 
la Dirección de Género, Diversidad y Equidad, 
agradece y se hace parte de esta guía mediante 
una apuesta de trabajo colaborativo como uno de 
los sellos de Visibles, Programa de Capacitación 
y Derechos LGBTIQA+ del Gobierno de Santiago 
y de la Mesa de Diversidades y Disidencias Sexo 
Genéricas, que cuenta con la aprobación del 
Consejo Regional.

La promoción, el reconocimiento de derechos y 
su ejercicio pleno, y el impulso de una ciudada-
nía informada y activa, son parte del compromi-
so que la Universidad adquiere con su comuni-
dad y su entorno, y que nos hace conscientes de 
la ruta transformadora que este Programa busca 
iniciar por medio de recursos públicos destina-
dos a la inclusión, capacitación y sensibilización 
en derechos LGBTIQA+. 

El Programa Visibles y esta Guía de Derechos 
LGBTIQA+, en particular, son un marco de cono-
cimiento y recomendaciones construido en red, 
que queda a disposición de instituciones públicas 
y privadas con la finalidad de aportar al desarrollo 
de organizaciones conocedoras y respetuosas de 
la diversidad.

Dra. Yenniffer Ávalos Carrasco
Directora de Género, Diversidad y Equidad
Vicerrectoría de Calidad de Vida, Género, Equidad 
y Diversidad Universidad de Santiago de Chile
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I. Presentación
La Guía presentada a continuación se enmarca 
dentro del desarrollo del programa Visibles, un 
programa del Gobierno de Santiago, aprobado 
por el Consejo Regional y ejecutado por la Direc-
ción de Diversidad y Equidad de la Universidad 
de Santiago de Chile. En dicho contexto, la Guía 
tiene como objetivo la capacitación y el ejerci-
cio de derechos de las personas LGBTIQA+. El 
Programa Visibles ha sido diseñado de manera 
participativa a través de una exhaustiva revisión e 
identificación de las principales demandas y nece-
sidades de las personas LGBTIQA+ en conjunto 
con activistas y organizaciones de la sociedad civil 
que trabajan firmemente por el reconocimiento 
y garantía de los derechos de las diversidades y 
disidencias sexogenéricas.
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I. Presentación

En particular, el Programa Visibles orienta sus 
acciones dentro de cuatro componentes: 1) For-
talecimiento de habilidades para la actoría social; 
2) Formación y sensibilización en derechos huma-
nos de las personas LGBTIQA+; 3) Promoción de 
servicios para el ejercicio de derechos sociales; 4) 
Formación e intermediación laboral.

La “Guía de derechos de la población LGBTIQA+” 
se inserta dentro del componente Nº2 del Pro-
grama, como acción vinculada específicamente a 
la capacitación y sensibilización para promover el 
respeto, reconocimiento y ejercicio de derechos 
de las personas LGBTIQA+ mediante estrategias 
educativas e informativas dirigidas a distintos sec-
tores de la población.

Además, la ejecución del Programa Visibles se 
enmarca en las políticas institucionales de la 
Universidad de Santiago de Chile, entre las cuales 
destacan el Plan Estratégico Institucional 2030, 
que contempla un eje de inclusión e igualdad 
de género y equidad; la Política de Igualdad de 
Género y Diversidad y sus líneas estratégicas; y la 
Política Integral para el Abordaje de la Violencia de 
Género. Todos ellos son cuerpos normativos que 
buscan erradicar la violencia y discriminación por 
motivos de género, formar en igualdad y diversi-
dad, y generar conocimiento con enfoque de gé-
nero. La pertinencia de este programa también se 
entrelaza con el sello transformador de la Comuni-
dad Usach respecto de la inclusión, la equidad y la 
democracia.

Así también, el Programa Visibles se sitúa dentro 
de la Estrategia Regional de Desarrollo 2024-2035 
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del Gobierno de Santiago, que se guía por los 
principios de inclusión, cohesión social, resilien-
cia, justicia socioterritorial, equidad de género, 
seguridad humana y sostenibilidad. En tal sentido, 
el Programa Visibles busca aportar al desarrollo 
integral de la Región y el bienestar de todos, todas 
y todes sus habitantes, principalmente a través 
de acciones con pertinencia socioterritorial que 
apuntan a la inclusión, promoción de una cultura 
de no discriminación y a la disminución de brechas 
sociales y de género.

Respecto de lo anterior, se resalta la vinculación 
de Visibles con los objetivos y lineamientos es-
tratégicos de la Política Regional para la Igualdad 
de Género 2024-2029 del Gobierno de Santiago, 
que enfatiza la participación social y la transver-
salización del enfoque de género. Este enfoque 
busca aplicarse en todas las instituciones públi-
cas, institucionalizando la igualdad de género y el 
respeto por la diversidad como un eje transversal 
de la función pública y promoviendo los derechos 
de las personas LGBTIQA+ en todos los espacios. 
Conforme a su Lineamiento Estratégico N°7, Ac-
ción 17, se promueve la protección de los derechos 
de las diversidades y disidencias sexogenéricas, así 
como la erradicación de discursos de odio, contri-
buyendo activamente a su visibilización, respeto y 
garantía de derechos.

Los contenidos abordados en este material tienen 
la finalidad de informar, reforzar y promover el 
reconocimiento de las temáticas asociadas a los 
derechos de las personas LGBTIQA+, identificados 
en conjunto con organizaciones de las diversida-

I. Presentación
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des y disidencias sexogenéricas que son parte ac-
tiva del programa Visibles a través de la Mesa por 
la Diversidad y contra la Discriminación que forma 
parte de las instancias de participación ciudadana 
que propicia el Gobierno de Santiago.

Se espera que este documento se utilice como 
material complementario para instancias de capa-
citación y que, al mismo tiempo, aporte a la discu-
sión y visibilidad de las temáticas LGBTIQA+, sus 
diversas realidades y demandas, para finalmente 
continuar avanzando hacia la creación de entornos 
respetuosos y amigables con la diversidad en todas 
sus dimensiones.
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II. Objetivos

La Guía de Derechos de la población LGBTIQA+ 
tiene como objetivo ser una herramienta educativa 
para la difusión, sensibilización y promoción del 
respeto y garantía de los derechos fundamentales 
de las personas de las diversidades y disidencias 
sexogenéricas, facilitando el acceso a estos conte-
nidos mediante un documento simplificado que in-
tegre los principales temas respecto de las diversi-
dades y disidencias sexogenéricas. Estas temáticas 
han sido levantadas en un trabajo conjunto con 
organizaciones sociales que trabajan por la reivin-
dicación, promoción y respeto de los derechos de 
las personas LGBTIQA+.

Así también, esta Guía pretende ser un insumo 
para la ejecución de actividades formativas y 
de capacitación para el funcionariado público, 
proporcionando orientaciones que aporten a la 
entrega de un servicio inclusivo y con perspectiva 
de derechos humanos para toda la población, en 
su amplia diversidad.
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III.Glosario



Los términos que se presentan a continuación 
están diseñados para proporcionar una base de 
comprensión de la Guía de Derechos LGBTIQA+.

Es esencial reconocer la autoidentificación de cada 
persona como un principio clave, por encima de 
cualquier etiqueta.

III. Glosario
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Concepto que hace referencia a 
los roles, comportamientos, ac-
tividades y atributos construidos 
social y culturalmente. El género 
es asignado socialmente en torno 
a las características sexuales y 
biológicas de las personas. No 
obstante, hay personas que transi-
cionan hacia otro u otros géneros 
durante el desarrollo de su vida.

Se refiere a las características bio-
lógicas y sexuales según las cuales 
se categoriza a las personas.

Concepto que se utiliza para 
hacer referencia a todas las iden-
tidades de género, características 
sexuales y orientaciones sexuales 
en cualquiera de sus posibles 
expresiones.

Concepto con el que se nombran 
y reivindican las identidades sexua-
les y de género que no responden 
a la forma socialmente impuesta 
por el sistema heteronormativo. A 
diferencia del concepto de diversi-
dad sexual, el término disidencias 
posee un enfoque más político 
con relación a su posicionamiento 
de resistencia frente a lo señalado 
anteriormente.

Sistema social, cultural y político 
que asume la heterosexualidad 
como la norma, invalidando otras 
orientaciones sexuales, corporali-
dades, identidades y expresiones 
de género. También se usa de ma-
nera general para referirse a la im-
posición de otras normas sociales 
dominantes en conjunto, como la 
cisnormatividad (que asume que 
ser cisgénero es lo “normal”) y la 
alonormatividad (que establece 
normas sobre la atracción román-
tica y sexual). Estas normas, al 
imponerse, tienden a invalidar o 
marginar experiencias e identida-
des diferentes.

Género Sexo biológico

Diversidad sexual 
y de género

Disidencia sexual 
y de género

Sistema 
heteronormativo
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LGBTIQANBP+
Es un acrónimo que se usa para referirse a las 
personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, inter-
sexuales, queer, asexuales, arománticas, no bina-
rias, pansexuales, entre otras pertenecientes a las 
diversidades y disidencias sexuales y de género. 
Cabe destacar que en ocasiones el acrónimo es 
acortado con la finalidad de simplificar su escritu-
ra, sin embargo finaliza con un símbolo “+” con la 
intención de incluir a todas aquellas identidades, 
orientaciones, características sexuales y expresiones 
de género que no están explícitamente nombradas.

III. Glosario
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LGBTIQANBP+

L

G

B
Una persona lesbiana es una 
mujer, persona no binaria o trans-
femenina que se siente atraída 
sexual y/o románticamente por 
mujeres o personas de identidad 
femenina en general. Persona que siente atracción 

sexual, emocional y/o romántica 
hacia el mismo género y hacia per-
sonas de género distinto al propio.

Una persona gay es un hombre, 
persona no binaria o transmascu-
lino que se siente atraída sexual 
y/o románticamente por hombres 
o personas con identidad mascu-
lina en general.

Lesbiana

Gay

Bisexual

(Disidencias en Red, 2024).

(Disidencias en Red, 2024).
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LGBTIQANBP+

Concepto “paraguas”, utilizado 
para describir las diferentes varian-
tes de las identidades de género 
cuyo denominador común es que 
su identidad de género es distinta 
al género asignado al nacer en 
base a sus características biológi-
cas. Las personas trans construyen 
su identidad de género según su 
autopercepción, independiente-
mente de intervenciones quirúrgi-
cas o tratamientos médicos.

Persona que al nacer fue asignada 
con el género masculino, pero 
que durante el desarrollo de su 
vida transiciona hacia el género 
femenino.

Este término hace referencia a 
personas trans, especialmente en 
Latinoamérica, desde una visión 
asociada a una fuerte resistencia 
política y social contra la opresión 
y discriminación histórica, ya que 
el concepto de travesti también 
ha sido utilizado como un insulto 
hacia la comunidad trans, por 
tanto, su uso actual también se 
vincula a la resignificación y rea-
propiación positiva.

Persona que al nacer fue 
asignada con el género femenino, 
pero que durante el desarrollo de 
su vida transiciona hacia el 
género masculino.

T T

T

T

Travesti

Transfemenina

Trans Transmasculino

III. Glosario

(CIDH, 2015).
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LGBTIQANBP+

La intersexualidad es una variación 
de las características sexuales. 
Las características sexuales son lo 
que nos define de forma “binaria” 
como hombres y mujeres. Algu-
nas características sexuales que 
diferencian a hombres de mujeres 
son: genitales, altura, hormonas, 
cromosomas, distribución de 
la masa corporal, gónadas, por 
mencionar algunos ejemplos. Las 
personas intersexuales pueden 
tener cualquier orientación sexual, 
identidad de género o expresión 
de género. Cabe mencionar que 
no es una orientación sexual, ni 
una identidad de género ni menos 
una expresión de género.

Persona que no se identifica con 
las etiquetas cisgénero y hetero 
respecto a su orientación sexual 
y/o identidad de género, recha-
zando el binarismo “hombre-mu-
jer” y al sistema heteronormativo 
en general.

I Q
Intersexualidad Queer/Cuir

(Intersexuales Chile, 2024).

Persona cuyas características 
sexuales encajan dentro de las 
definiciones estereotipadas de 
“macho” y “hembra”.

Endosexual
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Quien no siente atracción román-
tica hacia otra(s) persona(s), o 
que siente atracción romántica 
con menor intensidad y/o fre-
cuencia en comparación con lo 
que la sociedad espera. También 
incluye a personas que solo 
sienten atracción romántica en 
circunstancias muy específicas.

A
Persona 
arromántica o 
en el espectro 
arromántico

LGBTIQANBP+

Quien no siente atracción sexual 
hacia otra(s) persona(s) o que 
siente atracción sexual con menor 
intensidad y/o frecuencia en com-
paración con lo que la sociedad es-
pera. También incluye a personas 
que solo sienten atracción sexual 
en circunstancias muy específicas.

1 El concepto de espectro es utilizado para 
describir una amplia gama de categorías y 
variaciones que se encuentran dentro de 
un rango, en este caso, de la asexualidad y 
arromanticismo.

A
Persona asexual 
o en el espectro¹ 
asexual

III. Glosario

(AseArro Chile, 2024).

(AseArro Chile, 2024).
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Persona cuya identidad de género 
escapa del binarismo, es decir, 
que no se identifica ni como 
hombre ni como mujer. El no 
binarismo o género no binario es 
un “término paraguas” que abarca 
varios géneros y/o identidades 
vinculadas a este.

Persona que siente atracción 
sexual, emocional y/o romántica 
hacia otra(s) persona(s) indepen-
dientemente de su género.

NB
PPersona no binaria

Pansexual

LGBTIQANBP+
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La capacidad de cada persona 
de sentir una profunda atracción 
sexual, emocional y afectiva por 
personas de un género diferente 
al suyo, de su mismo género, de 
más de un género o de ninguno.

Es la vivencia interna e indivi-
dual del género tal como cada 
persona la siente, la cual puede 
corresponder o no con el sexo 
asignado al nacer.

Es la manera en que una persona 
expresa su género a través de su 
apariencia, comportamiento, ropa, 
peinado, voz y otros aspectos 
externos. Esta expresión puede o 
no coincidir con las expectativas 
sociales tradicionales asociadas al 
género asignado al nacer.

Término que se utilizaba inicial-
mente para describir múltiples 
formas de discriminación a 
mujeres negras en Estados Uni-
dos, pero que se ha convertido 
en un marcador internacional 
para definir los modos en que se 
entrecruzan las distintas formas 
de opresión y discriminación que 
experimentan diferentes grupos y 
personas.

Por ejemplo, una persona 
LGBTIQA+ puede sufrir discrimi-
nación por su identidad de género 
y/o orientación sexual y, al mismo 
tiempo, opresión debido a su 
origen racial, clase, casta, religión, 
etnia, discapacidad o edad. Entre 
los sistemas que facultan estas 
violencias, podemos encontrar el 
racismo, el imperialismo, el capa-
citismo, el sexismo, la xenofobia, 
el edadismo, el clasismo, entre 
otros. Es importante desmontar-
los para enfrentarlos con éxito. 

Orientación sexual

Identidad de género

Expresión 
de género

Interseccionalidad

III. Glosario

(VV.AA, 2007).

(CIDH, s.f).

(AI, sf).

28



Toda distinción, exclusión o res-
tricción que carezca de justifica-
ción razonable y que sea contraria 
al respeto de los derechos fun-
damentales de las personas, en 
particular cuando esta distinción 
se basa en motivos tales como 
la raza o etnia, la nacionalidad, 
la situación socioeconómica, la 
orientación sexual, la identidad 
y/o expresión de género, el estado 
civil, la edad, la filiación, la apa-
riencia personal, la enfermedad o 
la situación de discapacidad.

Se refiere al rechazo y aversión 
hacia personas de las diversidades 
y disidencias sexogenéricas por 
razón de su orientación sexual, 
identidad de género, caracterís-
ticas sexuales y/o expresión de 
género. Esta aversión es apren-
dida socialmente y se expresa 
en actitudes de discriminación, 
violencia y estigmatización. 

Discriminación 
arbitraria

LGBTIQA+ Odio

(BCN, 2022).

(OEA, 2016).

*Este concepto reemplaza a lo que se co-
nocía como “homofobia, alofobia, interfo-
bia, lesbofobia, bifobia, transfobia” y todas 
sus variantes aplicadas a diferentes orien-
taciones sexuales e identidades. Se hace 
la distinción respecto al uso del término 
fobia (mayormente asociado a sentimien-
tos relacionados al miedo) reemplazándolo 
por el concepto de odio, ya que el rechazo 
y sus consecuencias van más allá de lo 
vinculado a la angustia y/o temor.

Concepto que refiere a etiquetar 
a las personas LGBTIQA+ como 
enfermas con base en su orienta-
ción sexual, identidad de géne-
ro, características sexuales y/o 
expresión de género. Esto ha sido 
históricamente una de las causas 
principales de las violaciones de 
derechos humanos que enfrentan 
estas personas.

Patologización 
LGBTIQA+
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Persona que solo siente atracción 
sexual hacia otras con las cuales 
haya generado un vínculo emocio-
nal y/o afectivo previamente.

Persona que siente atracción 
sexual, emocional y/o romántica 
hacia otras de su mismo género.

Persona que siente atracción 
emocional, afectiva y sexual 
exclusivamente hacia otras de 
género distinto.

Se refiere a aquellas personas 
cuya identidad de género coin-
cide con el género que se les 
asignó al nacer en base a sus 
características sexuales.

Persona que no se identifica con 
ningún género.

Demisexual

Homosexual

Heterosexual

Cisgénero

Agénero

III. Glosario
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Identidad de género

Orientación sexual

Sexo asignado

Expresión de género

Cisgénero

Endosexual
(Macho - hembra)

Revisar definición de sexo biológico en la 
pág. 15 de la Guía

(Macho - hembra / con 
una variación en sus 

carácteristicas sexuales) 

Intersexual

Femenino Andrógina Masculina

Trans

Asexual - Lesbiana - Gay - Heterosexual 
 Bisexual - Demisexual

Gráfica realizada a partir del documento del Departamento de Diversidades y 
Disidencias, Municipalidad de Valparaíso, año 2024 e Intersexuales Chile, 2024.

¿De qué forma somos visibles?
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Corresponde al 
nombre registral que 
se encuentra inscri-
to en la partida de 
nacimiento y docu-
mentos oficiales.

Término utilizado común-
mente desde las comuni-
dades trans y no binarias, 

que corresponde al 
nombre utilizado previa-
mente a la transición de 
género (en el caso de 

que el tránsito implique 
cambio de nombre de 
acuerdo a la identidad 

de género y decisión de 
cada persona).

Palabras que reemplazan el nom-
bre o el sustantivo en una ora-
ción. Con ellas se hace referencia 
a las personas, asumiendo una 
carga identitaria.

Corresponde al 
nombre con el 

cual las personas 
se identifican y de-
ciden ser recono-
cidas socialmente.

Nombre
legal

Pronombres

Nombre 
social

III. Glosario

Nombre 
muerto

Elle

Ella
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 ¿Por qué son importantes?

IV. Introducción: 
¿Qué son los derechos 
de las diversidades y 
disidencias sexogenéricas? 



IV.Introducción: 

Los derechos de las diversidades y disidencias 
sexogenéricas se refieren a los derechos humanos 
específicos que se deben proteger y garantizar 
para la población LGBTIQA+ ya que, a pesar del 
carácter universal, inalienable e intrínseco de los 
DD.HH., históricamente se ha evidenciado una 
problemática en torno a vulneraciones sistemáti-
cas a los derechos de esta comunidad a partir de 
diversas formas de discriminación a consecuencia 
de su identidad de género, orientación sexual, 
expresión de género, entre otros factores. 

La vulneración de derechos se manifiesta a través 
de la patologización, invalidación, violencia y dis-
criminación que se evidencia no solo en las esferas 
sociales y culturales, sino también en los ámbitos 

¿Qué son los derechos de las diversidades y 
disidencias sexogenéricas? 

¿Por qué son importantes?
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políticos, económicos e institucionales. Por tanto, 
se trata de una problemática estructural que requie-
re ser superada de manera integral, apuntando a la 
inclusión, no discriminación y garantía de derechos 
de las diversidades y disidencias sexogenéricas. 

En particular, y recalcando el carácter interdepen-
diente de los derechos, la violencia y discrimina-
ción a la cual se ven sometidas las diversidades y 
disidencias sexogenéricas conlleva dificultades en 
el acceso y calidad en materia de derechos socia-
les, económicos y culturales tales como la salud, 
educación, justicia, vivienda, entre otros. 

De tal manera, la vida de las personas LGBTIQA+ 
se ve limitada en diversos espacios, afectando su 
bienestar y el libre ejercicio de sus derechos. Así 
lo respalda el estudio exploratorio sobre discri-
minación y violencia contra personas LGBTIQA+ 
realizado por la Subsecretaría de Prevención del 
Delito con el apoyo de organizaciones de las diver-
sidades y disidencias sexogenéricas, que evidencia 
que un 71,8% de las personas encuestadas consi-
deró que en el país se respetan poco los derechos 
de las personas LGBTIQA+ y un 89,3% vivió, al 
menos, un episodio de discriminación en su vida.
(SPD, 2021).

71,8 %
de las personas encuestadas 
consideró que en el país se 
respetan poco los derechos 
de las personas LGBTIQA+ 
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Además, se debe considerar que, dentro de la in-
terseccionalidad, existen categorías que aumentan 
las cifras de discriminación en tanto cada persona 
vive y experimenta realidades múltiples vinculadas 
a su identidad, creencias, corporalidades, etnia, 
edad, entre otras categorías que también forman 
parte de grupos de especial protección debido 
a que estas realidades convergen, exacerbando 
desigualdades. Una persona LGBTIQA+ puede en-
frentar no solo odio o rechazo debido a su orienta-
ción sexual, identidad de género y/o características 
sexuales, sino también racismo, misoginia, discri-
minación por discapacidad o neurodiversidad, lo 
que complica aún más su situación. 

IV. Introducción: ¿Qué son los derechos de las diversidades y 
disidencias sexogenéricas? / ¿Por qué son importantes?

89,3 %
de las personas encuestadas  
vivió, al menos, un episodio 
de discriminación en su vida
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Estas múltiples capas de opresión y violencia sis-
temática requieren un enfoque interseccional que 
reconozca y enfrente las diversas formas en las 
que las estructuras de poder afectan de manera 
diferenciada a las personas de las diversidades y 
disidencias sexogenéricas, destacando la necesi-
dad de un abordaje inclusivo que considere estas 
realidades complejas.

@
vu
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Ante este diagnóstico, es fundamental recordar que 
es obligación jurídica de los Estados salvaguardar 
los derechos humanos de todas las personas, sin 
distinción alguna. En razón de aquello es que se 
releva la tarea de garantizar los derechos de las 
diversidades y disidencias sexogenéricas, con sus-
tento en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y los tratados que el Estado de Chile ha 
suscrito, afirmando que todas las personas, cual-
quiera que sea su sexo, orientación sexual e identi-
dad de género, tienen derecho a disfrutar de la pro-
tección establecida en dichas normas (ONU, 2012).  

En esta misma línea, las obligaciones jurídicas de 
los Estados que se establecen a nivel internacio-
nal en el escenario de los derechos humanos dan 
paso a un marco legal a nivel nacional. En el caso 
de Chile, se ha avanzado considerablemente en 
la última década. Este marco normativo nacional 
tiene como objetivo regular aspectos vinculados a 
la garantía de derechos dentro del territorio, espe-
cialmente hacia aquellos grupos que se han visto 
histórica y estructuralmente vulnerados, como lo 
es el caso de la población LGBTIQA+.

IV. Introducción: ¿Qué son los derechos de las diversidades y 
disidencias sexogenéricas? / ¿Por qué son importantes?
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Los derechos de las diversidades y disidencias 
sexogenéricas son derechos humanos, por tanto, 
se encuentran establecidos y protegidos a nivel 
internacional por diversos organismos e instru-
mentos especializados en la materia. 

Sobre la temática LGBTIQA+, Chile ha asumido 
un firme compromiso en el ámbito de los dere-
chos humanos a través de resoluciones específicas 
sobre diversidad sexual y de género, emitidas por 
la Organización de los Estados Americanos desde 
2008 (INDH, 2010). Estos compromisos han influido 
en la política nacional, lo que ha sido la base para 
el desarrollo de medidas y estrategias públicas 
dirigidas a proteger y promover los derechos de 
las diversidades y disidencias sexogenéricas.

V. Marco normativo internacional

V. Marco normativo internacional
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Estos compromisos internacionales han permiti-
do la creación de mecanismos legales en Chile, 
como la Ley 21.120, que reconoce y garantiza el 
derecho a la identidad de género, a pesar de que 
la Constitución Política de la República aún no 
aborda explícitamente este derecho. Los tratados 
internacionales ratificados por el país han obli-
gado al Tribunal Constitucional a reconocer este 
derecho en virtud de los convenios internaciona-
les que lo respaldan. 

Los esfuerzos del Estado chileno para prevenir la 
violencia y la discriminación hacia las diversidades 
sexuales y de género se estructuran en torno a 
cinco ejes específicos propuestos por las Naciones 
Unidas (2011):

1. Protección del derecho a la vida, libertad y 
seguridad personal.

2. Prevención de la tortura y otros tratos crue-
les, inhumanos o degradantes.

3. Protección del derecho a la intimidad y con-
tra la detención arbitraria.

4. Protección contra la discriminación.

5. Protección del derecho a la libertad de ex-
presión, asociación y reunión. 
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El Estado de Chile está comprometido con instru-
mentos internacionales que establecen principios 
y obligaciones estatales adicionales para la protec-
ción, reconocimiento y garantía de los derechos 
de las diversidades y disidencias sexogenéricas, 
estos son:

Convención sobre los Derechos del Niño. 
Chile ratificó este acuerdo en 1990 mediante 
el Decreto 830 del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, adoptado por la Asamblea General 
de la ONU el 20 de noviembre de 1989. 

Principios de Yogyakarta (2007) y Principios 
de Yogyakarta+10 (2017). Estos principios 
proporcionan directrices sobre la implemen-
tación y garantía de los derechos humanos en 
relación con la orientación sexual y la identi-
dad de género, y son fundamentales para las 
políticas y compromisos del Estado chileno.
(VVAA, 2007).

Igualmente, Chile ha suscrito una serie de tratados 
internacionales que abordan temas de derechos 
humanos relevantes para las diversidades y disi-
dencias sexogenéricas (ILGA, s/f). Estos incluyen:

Convención contra la Tortura y Otros Tratos 
Crueles, Inhumanos o Degradantes (1987).

Protocolo Facultativo de la Convención contra 
la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o 
Degradantes (2009). 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (1966). 

V. Marco normativo internacional
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Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (1966). 

Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos, desti-
nado a la abolición de la pena de muerte (1989). 

Convención para la Protección de Todas las 
Personas contra la Desaparición Forzada (1992). 

Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (1989). 

Protocolo Facultativo de la Convención sobre 
la Eliminación de Todas las Formas de Discri-
minación contra la Mujer (1989). 

Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Racial (1971). 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (1969).

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(2008).

Convención sobre la Protección de los Dere-
chos de Todos los Trabajadores Migratorios y 
Miembros de sus Familias (2005).

Convención Internacional sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad (2008).

Protocolo Facultativo de la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(2008). 
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En tal sentido, también es pertinente revisar el 
marco normativo interamericano de derechos 
humanos para situar los compromisos adquiridos 
a nivel regional. De tal forma, cabe destacar dos 
instrumentos esenciales para comprender las 
obligaciones del Estado de Chile en la materia, 
especialmente en cuanto al principio de igualdad y 
no discriminación. Estos instrumentos son:

Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (Pacto de San José). Este trata-
do establece un amplio marco de deberes y 
derechos que los Estados que forman parte 
de la Organización de los Estados Americanos 
se compromete a respetar, así como también 
se establece el compromiso de adoptar las 
disposiciones de la Convención dentro de los 
procedimientos constitucionales y medidas 
legislativas de cada Estado para hacer efectivos 
los derechos y libertades estipulados en el Pac-
to (CADH, 1969). Además, es relevante destacar 
las obligaciones que la Convención establece 
en cuanto a la no discriminación y cómo esta 
permite definir dicho concepto en una cate-
goría ampliada, lo cual también sustenta el 
principio de igualdad ante la ley actualmente 
consagrado en la Constitución Política de la 
República de Chile.

V. Marco normativo internacional
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Protocolo adicional a la Convención Ameri-
cana sobre Derechos Humanos en materia 
de derechos económicos, sociales y cultura-
les (Protocolo de San Salvador). Es un tratado 
que complementa la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, reafirmando las 
obligaciones de los estados sobre los derechos 
económicos, sociales y culturales de todas las 
personas, sin distinción. En ese mismo sentido, 
el Protocolo de San Salvador establece la
obligación de no discriminación sobre los Es-
tados americanos, así como el compromiso de 
adopción de medidas progresivas que garanti-
cen el libre ejercicio de los derechos de todas 
las personas en este marco (OEA, 1969).

Además, se debe considerar en particular el mar-
co entregado por el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos, el cual se refiere al conjunto 
de normas, principios, mecanismos, instrumentos 
e instituciones establecidas para la protección y 
promoción de los derechos humanos en la región 
(Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2024).

En particular, el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos se encuentra compuesto por 
dos órganos destinados a velar por su cumplimiento: 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
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Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos: “Es un órgano principal y autónomo 
de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA) encargado de la promoción y protección 
de los derechos humanos en el continente 
americano. Está integrada por siete miembros 
independientes que se desempeñan en forma 
personal y tiene su sede en Washington, D.C” 
(Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2024).

Corte Interamericana de Derechos Humanos: 
“Es una institución judicial autónoma cuyo 
objetivo es aplicar e interpretar la Convención 
Americana. La Corte Interamericana ejerce 
una función contenciosa, dentro de la que se 
encuentra la resolución de casos contenciosos 
y el mecanismo de supervisión de sentencias; 
una función consultiva; y la función de dictar 
medidas provisionales” (Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, 2024).

Ejemplo de un caso sometido a la jurisdicción de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
es el caso “Atala Riffo y niñas v/s Chile”, el cual 
corresponde a una demanda interpuesta por parte 
de la jueza chilena Karen Atala hacia el Estado 
de Chile luego de que en el año 2004 la Corte 
Suprema de Chile le quitara la tuición de sus hijas 
basándose en su orientación sexual y argumentan-
do que esto podría poner a las menores en una 
situación de vulnerabilidad (Iguales, 2012).

En 2010, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos aceptó la petición, sometiendo el caso 
a su jurisdicción, por “el trato discriminatorio y la 
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interferencia arbitraria en la vida privada y fami-
liar que habría sufrido la señora Atala debido a 
su orientación sexual en el proceso judicial que 
resultó en el retiro del cuidado y custodia de sus 
hijas M., V. y R” (CIDH, 2012). 

Finalmente, en febrero de 2012, la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos condenó al Estado 
de Chile en el caso “Atala Riffo y niñas v/s. Chile”. 
En su fallo, la Corte subrayó el reconocimiento 
de la orientación sexual y la identidad de género 
como categorías protegidas por la Convención. Se 
estableció que, para demostrar la existencia de un 
trato diferenciado en una decisión particular, no es 
necesario que esta se base “fundamental y única-
mente” en la orientación sexual de la persona; bas-
ta con que haya sido considerada en algún grado, 
ya sea de manera implícita o explícita. Además, la 
Corte indicó que, en casos de discriminación por 
orientación sexual, es necesario aplicar un test 
de análisis riguroso. Esto implica que cualquier 
restricción de un derecho basada en una categoría 
sospechosa o prohibida de discriminación requiere 
una justificación sólida, lo suficientemente con-
vincente como para invertir la carga de la prueba, 
otorgando a la autoridad la responsabilidad de 
demostrar que la decisión carecía de intenciones o 
efectos discriminatorios (Iguales, 2012).

Por último, también es importante mencionar la 
existencia y trabajo de la Asamblea General de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA)
(ACNUDH, 2012). en la cual se discute y dialoga sobre 
el avance y/o retrocesos de múltiples derechos 
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en América, incluyendo aquellos vinculados a la 
población LGBTIQA+, generando declaraciones, 
resoluciones y recomendaciones con el objetivo 
de fomentar la promoción de derechos y el avance 
en la agenda de derechos en la región.

En particular, la Asamblea General ha sido un foro 
vital para abordar las vulneraciones de derechos 
humanos que enfrentan las personas LGBTIQA+ 
en muchos países de la región. Estas discusiones 
han llevado a la adopción de medidas concretas, 
como el establecimiento y modificación de marcos 
normativos y el fortalecimiento de mecanismos 
de seguimiento esenciales para combatir la discri-
minación y la violencia basadas en la orientación 
sexual, identidad de género, características sexua-
les y/o expresión de género.

V. Marco normativo internacional

48



VI. Normativa 
nacional



VI. Normativa nacional

En general, la respuesta de los Estados latinoame-
ricanos sobre la temática LGBTIQA+ es relativa-
mente reciente. Sin embargo, la discriminación y 
violencia que configura la vida de las diversidades 
y disidencias sexogenéricas se encuentra presente 
desde hace décadas, siendo enmarcadas principal-
mente por discursos de odio que limitan el acceso 
a derechos y calidad de vida de las personas.

Como antecedentes de la situación de violen-
cia y discriminación histórica y sistemática se 
puede señalar:
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Toda la comunidad LGBTIQA+ ha sido objeto de 
estigmatización y patologización. En este contexto, 
es relevante mencionar que no fue sino hasta 1990 
que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
eliminó la homosexualidad de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades.

No fue hasta el año 2018 que la transexualidad en 
específico dejó de ser catalogada como una en-
fermedad por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), siendo eliminada de su Lista Internacional 
de Enfermedades, lo que finalmente fue aprobado 
por la Asamblea Mundial de la Salud en el año 
2019 (OMS, 2021).

Ejecutadas con el objetivo de convertir a una 
persona trans en una persona cisgénero, o a una 
persona homosexual/lesbiana/bisexual/pansexual 
en heterosexual a partir de la idea de “curar” la di-
versidad y disidencia de sexo y género concebidas 
como patología. Estas prácticas incluyen exorcis-
mos, tratamientos psicológicos forzados e incluso 
violaciones, por lo cual configura una vulneración a 
los derechos humanos (ONU, 2022).

Estigmatización y patologización

Patologización trans

Terapias de conversión
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En Chile actualmente las terapias de conversión se 
encuentran prohibidas por la Ley 21.331 sobre el Re-
conocimiento y Protección de los Derechos de las 
Personas en la Atención de Salud Mental (BCN, 2021). 

Desde 1875, el artículo 365 del Código Penal 
chileno catalogaba como delito cualquier tipo de 
relación afectiva entre hombres o personas del 
mismo sexo, tipificándola como sodomía. El texto 
especificaba: “El que se hiciere reo del delito de 
sodomía sufrirá la pena de presidio menor en su 
grado medio”(BCN, 1950).

Finalmente, en 1999 se derogó el artículo que ha-
bía criminalizado la homosexualidad en Chile. Sin 
embargo, la edad de consentimiento para perso-
nas del mismo sexo se mantuvo en dieciocho años 
durante un periodo prolongado. La norma fue 
eliminada por completo el 24 de agosto de 2022, 
con el fin de igualar la edad de consentimiento 
para todas las orientaciones sexuales (BCN, 2022).

Ante dichas situaciones de violencia estructural, 
Chile ha avanzado significativamente en cambios 
legislativos orientados a disminuir la discrimina-
ción y desigualdad sistemática con la creación de 
instrumentos normativos basados en derechos rei-
vindicativos que buscan incidir en situaciones de 
desigualdad y discriminación en materia de salud, 
justicia, educación, trabajo, entre otros.

VI. Normativa nacional

Legislación penal en Chile
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El derecho a la salud es uno de los que generan un 
mayor impacto en la vida de la población debido 
a su rol fundamental para la integridad y calidad 
de vida de las personas. En tal sentido, las restric-
ciones y limitaciones a las cuales se enfrenta la 
población LGBTIQA+ en cuanto al acceso a la sa-
lud forman parte de las vulneraciones estructura-
les a las cuales se ven sometidos, situación que se 
vio acrecentada debido al contexto de pandemia 
por Covid-19 (MUMS, UAH & UCN, 2020; CIDH, 2020). 

De tal manera, las diversidades y disidencias sexo-
genéricas ven limitado el pleno goce de su derecho 
a la salud a partir de las prácticas patologizantes 
que invalidan la identidad de género de las personas 
trans, así como también las orientaciones sexuales 
que escapan de la heteronorma y las variaciones en 
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características sexuales, sometiéndoles a situaciones 
de discriminación y violencia en los sistemas de 
salud tanto públicos como privados (CIDH, 2020).

Algunas medidas que el Estado de Chile ha im-
plementado en cuanto a la garantía del derecho 
a la salud para diversidades y disidencias son:

Vía Clínica para la adecuación corporal 
en personas con incongruencia entre sexo 
físico e identidad de género (2010). Trabajo 
encabezado por la División de Prevención de 
Enfermedades por parte de la Subsecretaría 
de Salud Pública dependiente del Ministerio 
de Salud. En síntesis, la Vía Clínica establece 
un conjunto de intervenciones, requisitos y 
secuencias para la adecuación corporal de 
personas trans, cubriendo aspectos de salud 
mental, intervenciones de adecuación corpo-
ral hormonal e intervenciones de adecuación 
corporal quirúrgica, posicionándose como 
una guía técnica para profesionales de la salud 
(MINSAL, 2010).

Este documento establece tres etapas para el 
proceso de transición de género de las per-
sonas trans: 1) Intervenciones en el campo 
de la salud mental; 2) Adecuación corporal 
hormonal; y 3) Adecuación corporal quirúrgica 
(MINSAL, 2010).

Circular Nº34 (2011). Elaborada por el Minis-
terio de Salud junto a la Subsecretaría de Salud 
Pública y la Subsecretaría de Redes Asistencia-
les. La circular tiene como objetivo instruir so-
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bre la atención de personas trans en el área de 
la salud, además de fortalecer la estrategia de 
Hospital Amigo dirigido a personas de la diversi-
dad sexual y su atención en establecimientos de 
la red asistencial (MINSAL, 2011).

Entre los elementos contenidos por la Circu-
lar Nº34 se encuentra la recomendación del 
respeto y uso del nombre social de pacientes 
trans y la instrucción de asignar hospitalizacio-
nes en el sector correspondiente a la identidad 
de género de la persona en el caso de que la 
situación requiera la internación del paciente 
en una sección separada en razón del género 
de las/os/es pacientes (MINSAL, 2011). 

Circular Nº21 (2012). Emitida por el Ministerio 
de Salud, en conjunto con la Subsecretaría 
de Salud Pública, la División de Prevención 
y Control de Enfermedades, y el Programa 
Nacional de Prevención y Control del VIH/Sida 
e ITS. Esta tiene como objetivo reiterar las ins-
trucciones para la atención de personas trans 
en redes asistenciales y sus establecimientos 
(MINSAL, 2012). 

En marzo del año 2019, la Subsecretaría de 
Redes Asistenciales y el Departamento de 
Participación y Derechos Humanos emiten un 
documento con orientaciones técnicas para 
actualizar o elaborar protocolos de trato y 
registro para personas trans, en el marco de la 
Circular Nº21 (MINSAL, 2019).

6.1 Salud
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Dentro de dichas orientaciones, la Circular 
Nº21 establece principalmente la obligación de 
entregar un trato respetuoso, cordial y empá-
tico, que no invalide la identidad de género 
y el nombre social con el cual la persona se 
identifica. En este mismo sentido, todos los 
registros, fichas e informes deben consignar el 
nombre registral y el nombre social en el caso 
de que la persona se identifique con uno dife-
rente al que figura en su cédula de identidad 
(Iguales, 2023). 

En resumen, las circulares Nº34 y Nº21 basan sus 
orientaciones en relación a los siguientes ejes:

1. Identificación y trato de la persona trans de 
acuerdo a su nombre social e identidad de gé-
nero durante la atención en establecimientos 
de salud. En esta misma línea, se instruye dar a 
conocer a las personas la posibilidad de utilizar 
su nombre social (Iguales, 2023). 

2. Los registros médicos escritos (fichas clínicas, 
recetas, órdenes de exámenes, etc.) de perso-
nas trans deben incluir en primer lugar el nom-
bre legal y luego su nombre social (Iguales, 2023).

3. En el caso de hospitalización, las personas 
trans serán asignadas al sector según el género 
con el cual se identifican, contemplando la 
disponibilidad del establecimiento (Iguales, 2023).

4. Además, se instruye tener en consideración 
antecedentes de el, la o le paciente respecto a 
tratamientos hormonales y cirugías (Iguales, 2023).
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Circular Nº336. Emitida en octubre del año 
2019 por la Superintendencia de Salud Pública, 
imparte instrucciones respecto a la igualdad y 
no discriminación por identidad de género en 
la afiliación a ISAPRES, con el objetivo de res-
guardar la igualdad en el trato y la dignidad de 
las personas trans (Superintendencia de Salud, 2019).

En específico, la Circular Nº336 establece “la 
improcedencia de que la Isapre exija información 
sobre su identidad de género en el proceso de 
suscripción del contrato de salud. Modifica el 
Compendio de Instrumentos Contractuales y el 
Compendio de Procedimientos” (Superintendencia 
de Salud, 2019).

Ley sobre Derechos y Deberes que tienen las 
personas en relación con acciones vinculadas 
a su atención en salud (Ley 20.584). Estable-
ce el principio de igualdad y no discriminación 
en el ámbito de la salud, aplicables a todas las 
personas, incluidas las diversidades y disiden-
cias sexogenéricas. Así también, esta normativa 
aborda variados aspectos que se orientan a la 
garantía de diferentes derechos interdepen-
dientes y vinculados al ámbito de la salud.

- La ley garantiza que todas las personas, in-
dependientemente de su orientación sexual, 
identidad de género, o cualquier otro factor 
relacionado, tienen derecho a recibir aten-
ción de salud, siendo tratadas con dignidad, 
respeto y sin discriminación.

6.1 Salud
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- La ley también aborda el derecho a la confi-
dencialidad de la información de salud de to-
das las personas. En este sentido, se garantiza 
que aspectos como la identidad de género, 
orientación sexual, características sexuales y 
cualquier otra información relacionada debe 
ser manejada con estricta confidencialidad.

- Además garantiza el derecho a la infor-
mación y consentimiento informado, esta-
bleciendo que las personas deben recibir 
información clara y comprensible respecto a 
su estado de salud, tratamientos y sus conse-
cuencias. También tienen derecho a otorgar 
o negar su consentimiento para cualquier 
intervención médica.

Circular B2/Nº6 (2023). Entrega orientacio-
nes sobre la protección de derechos de las 
personas en relación con la orientación sexual, 
identidad y expresión de género en la atención 
y cuidados de salud mental.

En síntesis, la presente circular instruye al per-
sonal de salud sobre el reconocimiento de la 
diversidad en la orientación sexual o identidad 
y expresión de género corresponden a caracte-
rísticas naturales y esperables de la sexualidad 
y género de las personas, y no corresponden 
a patologías o anormalidades. También re-
conoce a la estigmatización y discriminación 
como obstáculos para el acceso a la atención 
y cuidado de salud de calidad para las per-
sonas LGBTIQA+. Por su parte, identifica la 
necesidad de generar acciones que aseguren la 
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atención y cuidado adecuados para las perso-
nas LGBTIQA+, para así disminuir las brechas 
existentes. Por último, se focaliza en el recono-
cimiento que intervenciones conocidas como 
“terapias de conversión” o “terapias reparati-
vas” no son prácticas clínicas válidas tanto para 
personal de salud individual como instituciones 
en el país. Se debe prohibir su implementación 
y se consideran como una amenaza a la salud 
y el bienestar de las personas que participan 
de ellas como también una vulneración a sus 
derechos (MINSAL, 2023). 

Circular Nº15 (2023). Instruye a equipos de 
salud a adoptar todas las medidas necesarias 
para asegurar el interés superior de niños, 
niñas y adolescentes con variaciones de las ca-
racterísticas sexuales o intersexuales. A partir 
de esta circular, quedan sin efecto la Circular 
N°18 de 2015 y la Circular N°7 de 2016.

En particular, esta medida recomienda que los 
procedimientos, cirugías y tratamientos se rea-
licen exclusivamente con el objetivo de resolver 
una incompatibilidad funcional y/o remover una 
condición que ponga en riesgo de manera sus-
tancial la salud o la vida de la persona, velando la 
garantía de su autonomía de su cuerpo y asegu-
rando la capacidad del NNA de decidir poste-
riormente, acorde a su identidad y su deseo del 
proceso reproductivo (MINSAL, 2023). Con base en 
dichas instrucciones, las personas con variacio-
nes en características sexuales o intersexuales es-
tán protegidas y no serán sometidas a situaciones 
que amenacen su salud (Intersexuales Chile, 2024).

6.1 Salud
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La educación es un factor crucial para el desa-
rrollo de las personas, especialmente durante la 
infancia y la adolescencia, y constituye un derecho 
humano que debe garantizarse a toda la pobla-
ción. Por ello, es esencial crear condiciones que 
permitan el acceso a la educación en entornos 
libres de discriminación, adoptando un enfoque de 
acompañamiento y contención que potencie las 
habilidades de niñas, niños, niñes y adolescentes, 
mejorando así sus procesos de aprendizaje y su 
calidad de vida (Red Nacional de Municipalidades por la 
Diversidad, Inclusión y No Discriminación, 2022).

6.2 Educación
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Asimismo, el sistema educativo chileno es guiado 
por una serie de principios orientadores que se 
establecen en base al marco normativo nacional 
e internacional en la materia. Estos principios son 
(Ministerio de Educación, 2022):

- Dignidad del ser humano.

- Interés superior del niño, niña y adolescente.

- El desarrollo pleno, libre y seguro de la sexua-
lidad, la afectividad y género.

- Autonomía progresiva.

- Derecho a participar y a ser oído.

- No discriminación arbitraria.

Sin embargo, la actual situación en Chile respec-
to a esta materia es preocupante. Así lo revela 
el XXII Informe Anual de DDHH de la Diversidad 
Sexual y de Género del MOVILH, que señala que 
en el año 2023 la discriminación en el ámbito 
educacional registró un aumento de un 19,2% 
respecto al año anterior (Movilh, 2024).

Sin duda, estas situaciones de discriminación y su 
aumento significan una vulneración a los derechos 
de los/as/es niños/as/es y adolescentes que, ade-
más, pueden potenciar la deserción escolar y la 
baja participación de estudiantes LGBTIQA+ en el 
espacio educativo. Más aún si se considera que un 
70,3% de los/as/es estudiantes LGBTIQA+ declara 
sentirse inseguro en sus establecimientos educa-
cionales por causa de su orientación sexual y/o 
identidad de género (Todo Mejora, 2016). Finalmen-
te, este contexto afecta directamente en el libre 
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estudiantes LGBTIQA+ 
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establecimientos 
educacionales 

por causa de su 
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desarrollo integral y calidad de vida de este sector 
de la población, limitando su acceso al derecho a 
la educación (MINEDUC, 2022).

Sobre esta base es que en Chile se han diseñado e 
implementado una serie de estrategias que apuntan 
a garantizar el derecho a la educación para niños/
as/es y adolescentes en un marco de igualdad y no 
discriminación, que serán revisadas a continuación.

En el año 2015, el Ministerio de Educación 
elabora la Política Nacional de Convivencia 
Escolar 2015-2018, con la finalidad de estable-
cer un marco orientador aplicable a distintas 
realidades dentro del ámbito educacional 
(MINEDUC, 2018).

En específico, uno de sus apartados propone la 
promoción y resguardo de derechos con una 
mirada inclusiva. Así también, basándose en 
el principio de igualdad y no discriminación, 
determina la elaboración de proyectos educa-
tivos institucionales con protocolos claros de 
retención y resguardo de los derechos a cier-
tos grupos vulnerados estructuralmente que 
regularmente se enfrentan a mayores barreras 
de aprendizaje y convivencia, entre ellos la 
población LGBTIQA+ (MINEDUC, 2018).

En abril del año 2017, el Ministerio de Educa-
ción elabora el documento “Orientaciones 
para la inclusión de las personas lesbianas, 
gay, bisexuales, trans e intersex en el siste-
ma educativo chileno” basado en el marco 
normativo internacional de derechos humanos 
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y en el marco legislativo nacional relacionado 
a la educación, inclusión y no discriminación. 
Esta medida tiene por objetivo velar por el 
derecho a la educación de las diversidades y 
disidencias sexogenéricas (MINEDUC, 2017).

Este documento es reconocido por la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como 
el único de política educativa en el país hasta 
el año 2020, y se enfoca específicamente en 
las/os/es estudiantes LGBTIQA+, por lo que 
marca un precedente en cuanto a políticas 
públicas de inclusión en Chile.

La Circular Nº812 emitida en el año 2021 por la 
Superintendencia de Educación en el marco de 
la Ley 21.120 y en reemplazo de la Ordenanza 
Nº0768, busca garantizar el derecho a la iden-
tidad de género de niños, niñas y adolescentes 
en el ámbito educacional (MINEDUC, 2021).

Esta circular establece orientaciones respecto 
al uso de nombre social, uniformes y baños en 
establecimientos educacionales de acuerdo a 
la identidad de género de niños, niñas, niñes y 
adolescentes. Además, instruye la promoción 
de acciones y espacios de reflexión y capacita-
ción vinculadas a la protección de derechos de 
estudiantes trans.
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En concreto, la principal modificación de 
la Circular Nº812 respecto a la Ordenanza 
Nº0768 es la rebaja de edad de 18 a 14 años, 
en la cual los/as/es estudiantes pueden solicitar 
el respeto de su nombre social sin la obligación 
de tener autorización de sus apoderados/as/es 
(OTD Chile, 2021). En este aspecto, se amplían los 
derechos para los niños/as/es y adolescentes 
en el marco de la actualización de normativas 
con relación a la promulgación de la Ley de 
Identidad de Género.

La Ley 21.369 que regula el acoso sexual, la 
violencia y la discriminación de género en el 
ámbito de la educación superior. La aplicación 
de la Ley considera prevención, información, 
sensibilización, sanción, capacitación, forma-
ción, relacionadas con violencia y discrimina-
ción de género. Además, con una estrategia 
de comunicación, y mecanismos de monitoreo 
y evaluación para garantizar que las políticas, 
planes, protocolos y reglamentos o normas 
asociadas sean conocidas al interior de las 
instituciones de educación superior. Además, 
la aplicación de esta Ley considera que el 
modelo de prevención incorpore actividades 
de comunicación y campañas permanentes 
de sensibilización e información en derechos 
humanos y violencia de género.

6.2 Educación
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El derecho al trabajo configura uno de los prin-
cipales ejes para asegurar la calidad de vida y 
dignidad de las personas. Sin embargo, para las 
diversidades y disidencias sexogenéricas existen 
diferentes barreras que limitan el libre desarrollo 
de sus capacidades en el ámbito laboral debido a 
altos índices de discriminación.

En este sentido, la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) ha identificado que la comuni-
dad LGBTIQA+ enfrenta dificultades significati-
vas en el ámbito laboral, incluyendo problemas 
para obtener empleo, despidos injustificados, 
falta de oportunidades de capacitación y dispari-
dades salariales (Sindicato de Trabajadores LGBTIQA+Luis 
Gauthier, OIT & MUMS, 2020).

6.3 Trabajo
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En respuesta a esta problemática, el Movimiento 
por la Diversidad Sexual (MUMS) y otros socios 
han desarrollado el “Estudio de la Situación Socio-
laboral de la Población LGBTIQA+ en Chile 2020” 
con el objetivo de influir en la formulación de po-
líticas públicas y mejorar las condiciones laborales 
de las personas LGBTIQA+ (MUMS Chile, 2021).

La encuesta muestra, entre sus hallazgos, una bre-
cha salarial significativa entre personas cisgénero y 
trans. En 2020, los hombres cisgénero ganaban un 
promedio de $502.589, mientras que los hombres 
trans ganaban $226.364. Las mujeres cisgénero 
ganaban $467.309, y las mujeres trans $320.817, 
evidenciando una importante desigualdad salarial 
basada en la identidad de género (Sindicato de Trabaja-
dores LGBTIQA+ Luis Gauthier, OIT & MUMS, 2020).

Ante este panorama, durante los últimos años 
desde la sociedad civil organizada se ha levantado 
con fuerza la demanda por una política pública di-
rigida a la creación e implementación de un Cupo 
Laboral Trans, en razón de los altos niveles de dis-
criminación a los cuales se enfrenta la comunidad 
LGBTIQA+ y en especial las personas trans y no 
binarias en este campo encontrándose con barre-
ras basadas en la discriminación por identidad de 
género que limitan su acceso al trabajo formal.

En este sentido, gran parte de la población trans 
tiende a ocultar su identidad de género para poder 
acceder a puestos de trabajo. Así lo revela la En-
cuesta T (2017), que indica que “ante una situación 
o una entrevista de trabajo el 53% de los encues-

69

Guía de Derechos LGBTIQA+ 



tados declara que esconde su identidad de género 
durante gran parte del proceso de selección” (OTD 
Chile, 2017), lo cual se traduce en una invalidación de 
sus propias identidades desde la noción de que su 
visibilidad como persona trans los hace vulnerables 
a situaciones de discriminación en el ámbito laboral.

La discriminación laboral hacia personas LGBTI-
QA+ es una problemática a nivel estructural, mani-
festada en dificultades como el acceso a baños 
adecuados, falta de respeto por el nombre social y 
los pronombres, discriminación y acoso.

Ante esto, la legislación chilena ha avanzado en 
algunos instrumentos y normativas orientados a 
disminuir la discriminación hacia diversidades y 
disidencias con el fin de garantizar su derecho al 
trabajo. Algunas de estas medidas son:

El artículo 2 del Código del Trabajo, según 
la reforma de la Ley de modernización de las 
relaciones laborales (Ley No. 20.940, 2016), incluye 
a la “orientación sexual” entre los motivos de 
discriminación laboral prohibidos.

La Dirección del Trabajo emitió el Dictamen 
N°147 afirmando que los hombres trans emba-
razados deben gozar de los mismos derechos 
que las mujeres cisgénero embarazadas.

6.3 Trabajo
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La Ordenanza 1533 de la Dirección del tra-
bajo indica: “1) No se advierte impedimento 
para que una persona trans que aún no ha 
realizado el cambio registral de su nombre 
o no desea realizarlo, así como las personas 
no binarias, utilicen su nombre social en sus 
contratos de trabajo y otra documentación 
laboral, respetando su identidad de género, 
debiendo verificarse que se permita su adecua-
da individualización en estos instrumentos. 2) 
Esta Dirección no cuenta con facultades para 
disponer la forma concreta y específica en que 
debe materializarse la entrega de uniformes 
o vestimentas de trabajo, por corresponder 
a una medida de administración interna que 
compete al propio empleador, sin perjuicio de 
sus facultades de fiscalización y denuncia ante 
los Tribunales de Justicia en el evento que no 
se dé adecuado cumplimiento al ordenamiento 
jurídico y especialmente al respecto de la iden-
tidad de género de los trabajadores y trabaja-
doras” (Dirección del Trabajo, 2023).
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6.3 Trabajo

La Ley 21.643, conocida como Ley Karin, 
establece un marco legal actualizado para la 
prevención y sanción del acoso y la violencia 
en el entorno laboral en Chile en línea con 
estándares internacionales como el Convenio 
190 de la OIT y la Recomendación 206 (Instituto 
de Seguridad Laboral, 2024).

En particular, esta ley obliga a empresas y órganos 
del Estado a implementar un protocolo preven-
tivo de acoso laboral y/o sexual y violencia en el 
trabajo, introduciendo un enfoque de género y 
preventivo. Además, busca mejorar los procesos 
de investigación e incluye la definición de materias 
como acoso sexual, acoso laboral, violencia en el 
trabajo, conductas incívicas y sexismo (Dirección de 
Género USACH, 2024).

@
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El acceso a la justicia es un derecho humano fun-
damental consagrado tanto por el sistema univer-
sal de derechos humanos como por el sistema in-
teramericano, los cuales definen el derecho de las 
personas a ser escuchadas y a contar con recursos 
judiciales en condiciones de igualdad como los 
ejes principales que, en conjunto, constituyen el 
derecho a la justicia (Poder Judicial de Chile, 2020-2021).

Según el informe de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos titulado “Avances y Desa-
fíos hacia el Reconocimiento de los Derechos de 
las Personas LGBTI en las Américas”, las personas 
LGBTIQA+ son uno de los grupos más vulnerables 
en cuanto al acceso a la justicia, lo que ha motiva-
do la implementación de diversas medidas judicia-
les para abordar estas desigualdades (Movilh, 2022).

6.4 Justicia
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En esta línea, el Pleno de la Corte Suprema de 
Chile aprobó en 2018 la Política de Género y No 
Discriminación del Poder Judicial, cuyo objetivo es 
eliminar las barreras de acceso a la justicia basadas 
en sexo, género, identidad de género u orienta-
ción sexual. Este marco subraya la importancia de 
aplicar un enfoque de género en la administración 
de justicia.

¿Qué es el enfoque de género 
y diversidad?

Cuando hablamos de enfoque de género y diversi-
dad, nos referimos a una perspectiva aplicable en 
diversos espacios que busca reconocer que existen 
desigualdades estructurales y múltiples formas de 
discriminación vinculadas al género con la finali-
dad de establecer marcos de trabajo orientados a 
superar dichas condiciones para avanzar hacia la 
equidad, inclusión, igualdad y no discriminación.

Aunque la igualdad y la no discriminación es un 
principio ampliamente reconocido por quienes 
imparten justicia, abordarlo desde una perspectiva 
de género y diversidad implica un mayor análisis y 
comprensión sobre la discriminación estructural 
hacia poblaciones específicas y su impacto en las 
decisiones judiciales. Además, se traduce en la 
obligación de desarrollar un análisis más preciso 
sobre cómo se resuelven casos que involucran a 
personas y grupos históricamente marginados, 
cuyas vulnerabilidades han sido reconocidas por el 
sistema internacional de derechos humanos (Poder 
Judicial, 2021). 
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Según el Poder Judicial de Chile, el enfoque de 
género y diversidad en la justicia se basa en los 
siguientes principios: 

Reconocer las desigualdades estructurales y 
sistemáticas que afectan a las personas y gru-
pos de manera diferenciada. 

Entregar un acceso equitativo a la justicia, en 
un marco de igualdad y no discriminación. 

Aplicar una perspectiva de género y diversidad 
que analice constantemente cómo las normas 
y prácticas judiciales pueden influir en la per-
sistencia o disminución de las desigualdades, 
estereotipos de género y discriminación hacia 
las diversidades y disidencias sexogenéricas. 

Compromiso y cumplimiento del marco nor-
mativo internacional sobre derechos humanos 
que establece obligaciones respecto a la pro-
moción de la igualdad de acceso a la justicia. 

Trabajar para lograr una justicia inclusiva que 
considere la diversidad en todas sus expresio-
nes, cuidando que los procedimientos sean 
capaces de abordar las necesidades específicas 
de las diversidades y disidencias sexogenéricas.

6.4 Justicia
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¿Cuál es la relevancia del 
enfoque de género para el 
acceso a la justicia? 

El enfoque de género es fundamental para asegu-
rar que todas las personas tengan acceso equitati-
vo a la justicia. Juzgar con perspectiva de género 
no significa favorecer a un grupo específico, sino 
identificar y superar los sesgos, barreras y este-
reotipos que pueden afectar la imparcialidad de 
los procesos judiciales, particularmente cuando 
aquellos sesgos y prejuicios se basan en motivos 
vinculados a la identidad de género, características 
sexuales, orientación sexual, entre otros. 

La aplicación de este enfoque y su adaptación por 
parte de jueces y profesionales del ámbito judicial 
es esencial para disminuir las barreras y limitacio-
nes que hoy existen para las diversidades y disiden-
cias sexogenéricas en cuanto al acceso a la justicia. 

En resumen, el enfoque de género en la justicia 
busca asegurar que los sistemas judiciales puedan 
reconocer y superar las barreras de género, evi-
tando que los sesgos y estereotipos influyan en la 
imparcialidad y equidad del proceso judicial. (Poder 
Judicial, 2021). 
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Con relación al derecho y acceso a la justicia, se 
pueden señalar las siguientes medidas vinculadas 
a la normativa nacional: 

El artículo 390 TER. del Código Penal, mo-
dificado por la Ley 21.212 (2020), enumera la 
“orientación sexual” como una de las causales 
de tipificación del delito de “femicidio”. 

El párrafo 21 del artículo 12 del Código Penal 
(1874), según su reforma en virtud del artículo 
17 de la Ley 20.609, incluye la “orientación 
sexual” entre las circunstancias agravantes que 
dan lugar a penas más severas. 

En el caso de la tipificación del delito de 
femicidio (Ley 21.212), se incorpora entre 
razón de género, una referencia al “sexo, la 
orientación sexual, la identidad de género” 
(Movilh, 2022).

6.4 Justicia



VI. Normativa nacional

6.5 Derecho a la igualdad 
y no discriminación y 
derecho a la identidad



Los derechos de las personas LGBTIQA+ en-
cuentran su sustento principalmente en base 
a dos derechos o principios que se vinculan 
directamente a la experiencia de vida de las 
diversidades y disidencias. Estos son el derecho 
a la igualdad y no discriminación y el derecho a 
la identidad de género. 

Principio de igualdad y 
no discriminación
 
“Es el derecho de toda persona a ser tratada de 
manera igualitaria y homogénea, sin exclusión, dis-
tinción o restricción arbitraria, de tal modo que se le 
haga posible el aprovechamiento de sus derechos y 
libertades fundamentales y el libre acceso a las opor-
tunidades socialmente disponibles” (SEGEGOB, 2012). 

6.5 Derecho a la igualdad 
y no discriminación y 
derecho a la identidad
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Derecho a la identidad 
de género

Establece que toda persona tiene derecho a ser 
reconocida e identificada conforme a su identidad 
de género.

Sobre ambos derechos y su garantía, el Estado 
de Chile ha realizado importantes avances 
materializados en las siguientes medidas: 

Ley 20.609, que establece medidas contra 
la discriminación (2012). Popularmente cono-
cida como “Ley Zamudio”, esta Ley tiene por 
objetivo fundamental instaurar un mecanismo 
judicial que permita restablecer eficazmente el 
imperio del derecho cuando se cometa un acto 
de discriminación arbitraria. Se estima que una 
discriminación es arbitraria cuando se funda o 
inspira en motivos tales como el sexo, la orien-
tación sexual, la identidad de género, el estado 
civil, la edad, la filiación, la apariencia personal, 
la enfermedad o discapacidad, entre otras.

Además, esta normativa ha logrado posicionarse 
como un sustento a diversos instrumentos como 
protocolos, circulares, documentos técnicos, orde-
nanzas, entre otros orientados a regular el cumpli-
miento del derecho a la igualdad y no discrimina-
ción en variadas instituciones, establecimientos y 
espacios tanto del ámbito público como privado. 
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Ley Nº 20.830, que crea el acuerdo de unión 
civil (2015). Es un contrato solemne que per-
mite que dos personas, de distinto o igual sexo 
y que viven juntas, regularicen los aspectos 
jurídicos propios de una vida afectiva en co-
mún, estable y permanente. Quienes celebren 
el acuerdo de unión civil (AUC) adquieren el 
estado de convivientes civiles. Entre un o una 
conviviente civil y las o los consanguíneos de 
su pareja pasa a existir un lazo legal de paren-
tesco por afinidad. En la celebración, deberán 
pactar su régimen de bienes.

Ley 21.400, que modifica diversos cuerpos 
legales para regular, en igualdad de condicio-
nes, el matrimonio entre personas del mismo 
sexo (2021). Esta Ley, popularmente conocida 
como Ley de matrimonio igualitario, otorga a 
las parejas del mismo sexo el acceso igualitario 
al matrimonio civil. Además, garantiza los dere-
chos filiativos, lo que incluye la posibilidad de 
adopción y el reconocimiento de hijos nacidos 
a través de técnicas de reproducción asistida 
para familias homoparentales (BCN, 2022).

6.5 Derecho a la igualdad y no discriminación y derecho a la identidad
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Ley 21.120, que reconoce y da protección al 
derecho a la identidad de género (2018). Esta 
Ley que reconoce y da protección a la iden-
tidad de género permite a las personas que 
lo necesiten, solicitar ante el Registro Civil la 
modificación de sus datos legales en cuanto al 
sexo y nombre con que la persona figura en la 
cédula de identidad (BCN, 2022). 
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6.5 Derecho a la igualdad y no discriminación y derecho a la identidad

Programa de Acompañamiento a la Identidad 
de Género (PAIG) - Crece con Orgullo. El 
programa “Crece con Orgullo” nace a partir 
de la Ley 21.120 del año 2018 que reconoce y 
garantiza el derecho a la identidad de género 
y se encuentran establecidos en su artículo 23 
de la siguiente manera: 

“Los niños, niñas o adolescentes cuya iden-
tidad de género no coincida con su sexo y 
nombre registral y sus familias podrán ac-
ceder a los programas de acompañamiento 
profesional de que trata este artículo. Estos 
consistirán en una orientación profesional 
multidisciplinaria que incluirá acciones de 
asesoramiento psicológico y biopsicosocial, 
cuyo objeto será el otorgamiento de herra-
mientas que permitan su desarrollo integral, 
de acuerdo a su identidad de género”. (BCN, 
2022).
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Utilizar lenguaje inclusivo

¿Qué es el lenguaje inclusivo?

El lenguaje inclusivo es una forma de comunicar-
nos respetuosamente, con representación de las 
diversas identidades de género y evitando la discri-
minación y sesgos en el lenguaje, para promover 
la inclusión de todas las personas. Algunas de las 
características del lenguaje inclusivo son: 

- Utiliza términos neutrales para evitar la carga 
de género y sesgo a través de las palabras, por 
ejemplo: en vez de decir todos los hombres, 
decir todas las personas. 

- Busca una representación equitativa de toda 
la población, considerando que existe una 
amplia gama de identidades que deben ser 
consideradas en igualdad. 

- Evita términos que asocian roles o caracte-
rísticas específicas con un género en particu-
lar. Para más información sobre el lenguaje 
inclusivo y su uso, les invitamos a revisar la 
Guía de orientaciones para la comunica-
ción inclusiva y no sexista de la Universidad 
de Santiago de Chile

VII. Recomendaciones para el respeto, promoción 
y garantía de los derechos LGBTIQA+
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Lenguaje apropiado para 
hablar de VIH/SIDA

Dado que el VIH (Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana) ha tenido una relación significativa con 
la comunidad LGBTIQA+, especialmente con 
personas con características sexuales masculinas 
que tienen sexo con otras personas que poseen las 
mismas características, debido a una combinación 
de factores sociales, culturales y epidemiológicos, 
es fundamental conocer el lenguaje adecuado 
sobre la temática. A continuación, se presentan 
algunas de las principales definiciones relacionadas 
y sus diferencias:

- VIH. El Virus de Inmunodeficiencia Humana 
(VIH) es un virus que ataca el sistema inmunita-
rio del cuerpo. Cuando no se recibe tratamien-
to, el sistema inmunitario se puede debilitar 
hasta el punto de que ya no podrá combatir 
infecciones ni enfermedades (OMS, 2023).

- SIDA. El Síndrome de Inmunodeficiencia Ad-
quirida (SIDA), es la etapa más avanzada del VIH, 
la cual se puede desarrollar en el caso de que la 
persona no reciba el tratamiento adecuado (OMS, 
2023). 
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Uso incorrecto o 
desaconsejado

VIH/ sida¹;
VIH  y sida

Virus del sida

Infectado 
por el sida

Prueba del sida

Uso correcto o preferible

Utilícese el término más específico y apropiado en 
cada contexto para evitar la confusión (referido al 
virus) y sida (referido al síndrome clínico). Algunos 
ejemplos: «prevalencia del VIH», «prevención VIH», 
«pruebas del VIH», enfermedad asociada al VIH», 
«diagnóstico de sida», «niños huérfanos por el sida», 
«respuesta al sida», «programa nacional para la 
reducción del sida», «organización de servicios sobre 
el sida». Puede decirce tanto «epidemia de VIH» 
como «epidemia de sida», si bien el primer término 
es más inclusivo.

No existe un «virus del sida». El virus asociado con el 
sida se denomina «virus de la inmunodeficiencia hu-
mana», o «VIH».Nótese que la expresión «el virus del 
VIH» es redundante. Utilícese simplemente «VIH».

No existe una prueba para el sida. Utilícese «prue-
ba de anticuerpos contra el VIH» o «pruebas del 
VIH». En el diagnóstico precoz infantil, utilícese 
«prueba de anticuerpos contra el VIH».

Nadie puede infectarse por el sida porque no es un 
agente infeccioso. El sida define un síndrome de in-
fecciones y enfermedades oportunistas que pueden 
desarrollarse cuando se acentúa la inmunodepresión 
y se desencadena el proceso continuo de la infec-
ción por el VIH, desde la infección primaria hasta 
la muerte. Evítese el término «infectado» Utilícese 
«persona que vive con el VIH» o «persona VIH-posi-
tiva» (si se conoce el estado serológico).

VII. Recomendaciones para el respeto, promoción 
y garantía de los derechos LGBTIQA+

¹El uso de minúsculas para la sigla sida se ha determinado en base a las terminologías del 
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA).

88



Para más información sobre la temática, les invi-
tamos a conocer el Programa “Te acompaño, te 
apaño” del Gobierno de Santiago, aprobado por 
el Consejo Regional y ejecutado por la Corpora-
ción Chilena de Prevención del SIDA.

Uso incorrecto o 
desaconsejado

Víctima del sida

Paciente de sida

Riesgo de sida

Grupos de alto o 
mayor riesgo; 
grupos 
vulnearables

Uso correcto o preferible

La palabra «víctima» evoca un sentimiento negativo. 
Utilícese «persona que vive con VIH». El término 
«sida» solamente debe usarse para referirse a una 
persona con diagnóstico clínico de sida.

El término «paciente» solamente debe utilizarce en 
el contexto de un establecimiento clínico. Utilícese 
preferiblemente «paciente con enfermedad relacio-
nada con el VIH», ya que este término cubre todo 
el espectro de los cuadros clínicos asociados al VIH.

Utilícese «riesgo de infección por el VIH» o «riesgo 
de exposición al VIH» (salvo que se refiera a com-
portamientos o situaciones que aumente el riesgo 
de desarrollo de la enfermedad en una persona 
VIH-positiva).

Utilícese «poblaciones clave de mayor riesgo» 
(clave tanto para la dinámica de la epidemia como 
para la respuesta a la epidemia). Las poblaciones 
clave son distintas de las poblaciones vulnerables, 
las cuales están supeditadas a presiones de índole 
social o circunstancias sociales que las hacen más 
vulnerables a la exposición a las infecciones; entre 
ellas, el VIH. 

Nota (ONUSIDA, 2011, p.5).
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Pregunta y respeta los 
pronombres de todas las 
personas

Es fundamental tratar a las personas con los pro-
nombres con los que se identifican para respetar y 
garantizar su derecho a la identidad. 

No asumas los pronombres de las personas ba-
sándote en su apariencia, recuerda que tanto la 
identidad como la expresión de género puede ser 
muy diversa. 

Incluye tus pronombres al presentarte, así como 
también puedes incluirlos en tu firma de correo 
electrónico o en un paréntesis junto a tu nombre 
en redes sociales o institucionales. 

Respeta la confidencialidad 
de datos e información 
personal

Especialmente cuando se trata de personas trans. 
Recuerda que la Ley 21.120, que garantiza el 
derecho a la identidad de género, establece una 
cláusula respecto de este principio.

Infórmate respecto a la 
temática LGBTIQA+ 

La educación resulta ser una de las herramien-
tas más útiles para promover un cambio sobre la 
discriminación y violencia que afecta a las diver-

VII. Recomendaciones para el respeto, promoción 
y garantía de los derechos LGBTIQA+
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sidades y disidencias sexogenéricas. Contar con 
información real y conocer las experiencias de 
las personas LGBTIQA+ aporta a romper con 
los estereotipos, prejuicios y mitos que perpe-
túan conductas discriminatorias. Idealmente se 
recomienda la implementación y participación 
del funcionariado e integrantes de instituciones 
públicas y privadas, así como de toda la población 
en general, en programas de formación, charlas, 
capacitaciones y/o jornadas de sensibilización en 
diversos espacios como escuelas, establecimientos 
de salud, empresas, comunidades, instituciones 
públicas, entre otras, con el objetivo de educar so-
bre diversidades y disidencias sexogenéricas como 
medida para general un cambio sociocultural y 
disminuir la desigualdad y discriminación. 

Promover la existencia 
de referentes desde una 
representación positiva y 
diversa en múltiples espacios 

Para visibilizar que las personas LGBTIQA+ se en-
cuentran en todos los espacios, así como también, 
tienen la capacidad de desarrollarse en cualquier 
ámbito, profesión, oficio y/o pasatiempo que sea de 
su interés. 

En este sentido, la correcta visibilidad y represen-
tación de las experiencias de vida de personas 
LGBTIQA+ aporta un mensaje de reconocimiento, 
y promueve un cambio social y cultural en el cual la 
diversidad es validada y valorada socialmente. 

@vuelosinprisa
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Crear espacios públicos y 
eventos inclusivos y seguros 
que promuevan la visibilidad de 
las personas LGBTIQA+

Además de motivar la participación de todas las 
personas, disminuyendo las barreras de integra-
ción en espacios públicos. 

Apoyar la autonomía de las 
personas con relación a su 
identidad de género, expresión 
de género, orientación sexual 
y romántica, sin presiones ni 
expectativas externas.

VII. Recomendaciones para el respeto, promoción 
y garantía de los derechos LGBTIQA+
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