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Resumen 

 

La presencia de las identidades lésbicas-bisexuales en los movimientos sociales 

se ha visto escasa tras el paso de los años desde el auge que tuvieron en los 

años 70´s. En esta investigación se busca develar cómo es la visibilización de 

las mujeres lesbianas y bisexuales desde los colectivos u organizaciones 

creados para la comunidad LGBT en México. 

En primer lugar, se llevó a cabo una estrategia metodológica de carácter 

cualitativo, en donde, el diseño de la investigación se basó en la teoría 

fundamentada, es decir, mediante una propuesta metodológica que busca 

desarrollar una teoría sustantiva por medio de un proceso sistemático de 

obtención y análisis de los datos desde el punto de vista de los participantes. En 

este sentido, los participantes fueron seis; cada participante pertenece a un 

colectivo u organización LGBT. Es importante mencionar que este estudio no es 

generalizable, pero constituye un punto de partida para comprender el fenómeno 

que se estudia. 

Los resultados muestran que la visibilidad de las mujeres lesbianas y 

bisexuales decayó debido a un sistema machista, como mujeres, este las ha 

perseguido desde tiempo atrás, así como también, acciones de discriminación, 

estigmas, y roles negativos y nada favorables que han permanecido en ellas. La 

visibilidad lésbica y bisexual requiere de apoyos económicos financiados para la 

permanencia de algún colectivo o grupo, ya que, en su mayoría se disuelven 

debido a esto.  

 

Palabras clave: visibilidad lésbica-bisexual, movimientos sociales, comunidad 

LGBT, colectivos, organizaciones.  
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Introducción 

 

En la actual era de los movimientos sociales, en un contexto de las 

movilizaciones de las identidades de género, estos actúan de forma defensiva y 

los personajes involucrados no son parte de la clase obrera trabajadora como en 

la revolución industrial, sino que, son personas que, en su mayoría, buscan la 

libertad, la visibilidad en la sociedad.  

Conforme ha avanzado y crecido el movimiento, ha adoptado y creado 

nuevas identidades, reglas, necesidades, etc., por las cuales siguen luchando. A 

su vez, han surgido representantes que le han dado voz y visibilidad al 

movimiento, así como también el surgimiento de grupos colectivos y 

organizaciones que ayudan a que el movimiento crezca.  

Sin embargo, se puede percibir que no todos los acrónimos que 

conforman al movimiento LGBT sufren o gozan de las mismas situaciones, ya 

que unos son más “privilegiados” que otros, en particular, las mujeres lesbianas 

y bisexuales, pues no gozan del reconocimiento que se les llega a dar a otras 

identidades, por ejemplo, sus luchas no son tan reconocidas como las de los 

hombres gay. 

Así, la presente investigación aborda la visibilidad lésbica-bisexual desde 

la mirada de las organizaciones creadas para la comunidad LGBT en México, en 

este marco, se toman como estudio a las organizaciones o colectivos creados 

específicamente por y para las mujeres lesbianas y bisexuales y, los colectivos 

u organizaciones creados por y para la comunidad LGBT en general, en este 

contexto, se hace una comparación de la visibilidad de las mujeres lesbianas y 

bisexuales en los colectivos creados por ellas y para ellas y también, en los 

colectivos creados por y para la comunidad LGBT.  

El objetivo general de esta investigación es develar cómo es la 

visibilización de las mujeres lesbianas y bisexuales desde los colectivos u 

organizaciones creados para la comunidad LGBT en México. Con la finalidad de 

identificar qué acciones toman ellas para lograr una visibilidad dentro y fuera de 

los movimientos. Los objetivos específicos fueron: a) Develar cómo es la 

participación de las mujeres lesbianas y bisexuales dentro y fuera de los 
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colectivos u organizaciones creados para la comunidad LGBT. b) Conocer las 

peticiones o luchas actuales de las mujeres lesbianas y bisexuales en México. 

Las preguntas que guiaron este trabajo son: ¿Cómo es la visibilización de 

las mujeres lesbianas y bisexuales desde los colectivos u organizaciones 

creados para la comunidad LGBT en México? ¿Cómo es la participación de las 

mujeres lesbianas y bisexuales dentro y fuera de los colectivos u organizaciones 

creados para la comunidad LGBT? ¿Cuáles son las peticiones y luchas actuales 

de las mujeres lesbianas y bisexuales en México? Por tanto, la hipótesis se 

centró en que la participación de las mujeres lesbianas y bisexuales en los 

colectivos u organizaciones es limitada en comparación con las demás 

identidades sexuales.  

En el primer capítulo titulado “Antecedentes” abordo las primeras 

movilizaciones de las mujeres, ejemplificando la importancia de las primeras 

luchas que llevaron a levantar los movimientos lésbicos, así, fue importante 

mencionar también los movimientos LGBT que dieron pie a que lo anterior 

sucediera, así como también, el surgimiento de las distintas expresiones 

culturales que posicionaron el movimiento lésbico en la esfera pública.  

Después, en el segundo capítulo “Marco teórico-conceptual” me centré en 

abordar los conceptos teóricos fundamentales para entender a la población 

LGBT, partiendo de la identidad, sexo y género. Por consiguiente, me adentré 

también, en los estigmas recaídos en la población LGBT, así como en la 

discriminación haciendo un énfasis en las identidades lésbicas-bisexuales, por 

las cuales la teoría de la dominación masculina se aborda también en esta 

investigación.  

En este capítulo, también fue imperante mencionar los movimientos 

sociales desde la mirada teórica-conceptual, es decir, mencionando como fue la 

evolución de éstos y qué tipo de movimiento es el LGBT. El capítulo tercero se 

centra en la estrategia metodológica utilizada para la construcción de este 

estudio.  

Con respecto al capítulo siguiente “Resultados”, se centra en el vaciado 

de los resultados encontrados en el trabajo de campo, así como los resultados 

del análisis de contenido cualitativo. Finalmente, el último capítulo de esta 

investigación es el de “Conclusiones”, en donde se enlazan los resultados de la 

teoría sustantiva generada para este estudio.   
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El interés surge por la desaparición de los colectivos de mujeres lesbianas 

dentro del contexto de las movilizaciones sociales, que se traduce en una menor 

visibilidad lésbica-bisexual. 

Por lo anterior, la principal aportación en esta investigación es la 

perspectiva que tienen las mujeres lesbianas y bisexuales acerca de su 

visibilidad, así como los principales problemas que afectan que esta visibilidad 

no esté presente en los movimientos sociales y, por lo tanto, en la sociedad 

misma.  
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Capítulo I. Antecedentes 

 

Esta investigación parte del objetivo principal de develar cómo es la visibilización 

de las mujeres lesbianas y bisexuales desde los colectivos u organizaciones 

creados para la comunidad LGBT en México, así, la construcción histórica en 

este primer capítulo inicia en los primeros movimientos que las mujeres llevaron 

a cabo, en efecto, es prescindible relatar parte de los movimientos que creó la 

comunidad LGBT, pues a través de éstos se identifican las luchas de las mujeres 

lesbianas y bisexuales. 

En suma, estos movimientos de mujeres lesbianas y bisexuales, en 

particular, trajeron consigo un sinfín de representaciones artísticas y culturales 

importantes, con esto no quiero decir que las representaciones de los demás 

acrónimos de la comunidad LGBT no lo sean, sino que, cada expresión cultural 

con identidad sexual tiene sus representaciones, y cada una llevó procesos 

distintos, por otra parte, las mujeres lesbianas y bisexuales en particular han 

llevado una lucha por su visibilidad más inestable, por consiguiente, el caso de 

la visibilidad de las mujeres lesbianas y bisexuales es el tema central de esta 

investigación.  

 

Las mujeres y sus primeras movilizaciones  

En este capítulo se abordan las primeras apariciones de las mujeres lesbianas y 

bisexuales a lo largo de la historia, mencionaré a las más conocidas y por las 

cuales muchas mujeres más se dieron paso a crear sus primeras movilizaciones 

en México. Las mujeres forman un papel importante en la historia del movimiento 

LGBT en México, pues ellas también se encontraban en una lucha por sus 

derechos, lograron el voto femenino a partir de 1952, se incorporaron a las 

universidades y lograron cambios sociales reflejados en años siguientes (Franco, 

2019). 

En la época de los 60´s México se encontraba en una era de revoluciones, 

pues la represión social que se situaba tenía muchas repercusiones 

emocionales, sociales, económicas y políticas en el pueblo. La situación en los 

años siguientes reflejó un descontento social, no sólo por parte de los 
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homosexuales, sino también por los movimientos sociales que surgían a la par 

como el estudiantil con el atentado del 68 en Tlatelolco que, según González 

(2005) dio lugar a la presencia de nuevos actores sociales en el escenario 

público, siendo así que los trabajos de homosexuales y feministas no se 

entendían como luchas hasta entonces pues el contexto fue propicio para que 

diversas agrupaciones enfrentaran asuntos de interés general en el área de lo 

público, de tal modo que las preferencias sexuales o los derechos femeninos que 

correspondían a la esfera privada bajo este ambiente político-social adquirieron 

relevancia en la esfera pública. 

 También el movimiento feminista influyó bastante en el movimiento 

homosexual. El discurso feminista trataba sobre temas de la sexualidad, la 

opresión sexual y la defensa del cuerpo, generando así algunos cambios en el 

pensamiento social, de hecho, estos nuevos discursos suscitaron la autonomía 

en los dos movimientos (González, 2005). 

Sin olvidar el atentado del 28 de junio de 1969 en el que la policía de la 

ciudad de Nueva York se presentó en el bar Stonewall Inn, el cual era un punto 

de reunión para personas transexuales y transgénero de la ciudad, para llevar a 

cabo una de las redadas que ya eran habituales, no obstante, en esa ocasión, 

los clientes se negaron al sometimiento y al acoso que la policía acostumbraba, 

ante tal situación, optaron por realizar un arresto colectivo, sin embargo, los 

asistentes del bar respondieron para defenderse (Armstrong y Crage, 2006, 

citado en Vázquez, 2021). 

Bastó un empujón y una respuesta para que se detonara una lluvia de piedras, 

botellas y monedas en contra de la policía, como también de fuertes agresiones 

de ellos hacia las personas de dentro y fuera del bar. Así, inició el disturbio, sin 

organización previa, pero con una causa gestada durante una década de acoso 

y represión policíaca (D´Emilio, 2012, citado en Vázquez, 2021).    

 

A causa de los disturbios provocados por la intolerancia, el rechazo y la 

discriminación de las autoridades hacia la comunidad LGBT, al caer la noche del 

28 de junio de 1969, personas transexuales y travestis se reunieron en grupos 

frente a lo que quedaba del bar Stonewall, con la intención de manifestar el 

descontento por lo sucedido ese día y para exponer sus derechos públicamente. 

Marsha P. Johnson, mujer negra trans, y Silvia Rivera, mujer latina trans, 
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destacaron por no temer al derecho de expresar su molestia con lo sucedido, 

además fueron quienes reunieron a miles de personas en contra del acoso 

policial, fueron dos figuras que no temieron al hecho de expresar su 

inconformidad con lo sucedido al reunir a miles de personas en esta nueva 

manifestación contra el acoso policial (Domínguez, 2019, citado en Vázquez, 

2021). “En el primer aniversario de los disturbios de Stonewall Inn, se organizó 

la primera marcha del orgullo gay de la historia, en la que abiertamente se 

expresó la necesidad de cambiar” (D´Emilio, 2012, citado en Vázquez, 2021). 

 Derivado de los acontecimientos suscitados en Nueva York, a partir de 

los años setenta, “se vive una revuelta mundial de la juventud que encara a las 

instituciones que representan un orden establecido y se pone en tela de juicio un 

paradigma normativo que se creía inquebrantable” (González, 2005, pág. 91), 

surge así, el primer movimiento de liberación homosexual en México en 1971, 

nombrado Frente de Liberación Homosexual (FLH), Nancy Cárdenas Martínez, 

quién fue una escritora y activista impulsora de este movimiento, además de 

declararse lesbiana en uno de los noticieros más importantes de la época 

(Berlanga, 2020), fue la primera persona en hablar públicamente de los 

problemas y discriminación que vivían los homosexuales y lesbianas en México, 

con sus ideas, compromiso y gran trabajo dio vida a la primera obra de teatro 

gay “los chicos de la banda” que por supuesto generó gran escándalo y disgusto 

en la sociedad, pero no se detuvo, en 1975, logró, a lado de un grupo de 

lesbianas, que se hablara del tema lésbico en la Conferencia Mundial sobre la 

mujer en México (Franco, 2019). 

Es cierto que nadie anticipaba que esa Conferencia se convertiría en el foro para 

la primera discusión pública sobre el lesbianismo en México: el evento había sido 

organizado por el gobierno, quien había asignado como jefe de la delegación 

mexicana y como presidente de la Conferencia al procurador general, Pedro 

Ojeda Paullada; y la esposa del presidente Luis Echeverría, María Esther Zuno 

de Echeverría, dio la bienvenida a las y los asistentes al Centro Médico, donde 

se realizó la conferencia, subrayando que “el hombre y la mujer no pueden 

concebirse aislados… la participación de las mujeres en la vida ciudadana es 

una tarea que no acepta desviaciones… (Hinojosa, 2001, pág. 179). 
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La primera aparición pública del FLH se dio en la marcha del 2 de octubre 

de 1978, como propósito de conmemorar la masacre estudiantil del 68 en 

Tlatelolco, pero tuvieron poca aceptación dentro de la marcha, pues los demás 

grupos asistentes se mostraron con desconfianza y desinterés, además, 

desestimaron la importancia de las demandas del FLH, así, se pudo ver que 

permeaba el rechazo social de la homosexualidad (Martínez, 2018) y ante el 

surgimiento de los movimientos sociales de la época, como el de las lesbianas:  

La ley mexicana de hecho no se modificó al respecto en los años siguientes. Y, 

sin embargo, las lesbianas y homosexuales comenzaron, a partir de 1978, a 

responder en primera persona a cuestiones que habían sido hasta entonces 

confinadas a “los especialistas” médicos, a la prensa amarillista y a los archivos 

policiacos (Hinojosa, 2001, pág. 180). 

 

Así también, la participación de las mujeres dentro de los movimientos por 

la liberación de los derechos homosexuales se hizo presente. En 1977 nace la 

primera agrupación de lesbianas denominada Lesbos “Lesbos se levanta como 

una organización política, junto con las luchas de todos los sectores marginales, 

contra los sistemas socioeconómicos represivos y por la construcción de una 

nueva organización social” (Revista Fem, citado en Mogrovejo 1998, pág. 57) y 

al año siguiente aparece el segundo grupo OIKABETH, ambas organizaciones 

se originaron dentro del movimiento feminista mexicano, pero manteniendo su 

independencia política.  

Rompimos y formamos el grupo OIKABETH, que era parte del FHAR, era el 

grupo de lesbianas del FHAR, pero duramos cuatro meses, nos peleamos con 

los homosexuales. Un homosexual Fernando Esquivel del grupo Mariposas 

Negras, nos agredió verbalmente: “machorras inútiles y estúpidas”. Nos 

enojamos mucho y Luz María dijo “ya ven por trabajar con hombres, necesitamos 

ser un grupo autónomo, a partir de entonces nos separamos del FHAR y nos 

constituimos en grupo autónomo de lesbianas. OIKABETH, nos sentíamos como 

reinas agredidas, muy dignas, y dijimos nos vamos y nos vamos. Un poco antes 

empezaron a llegar las “mujeres viajantes”, muchísimas mujeres de Europa y 

Estados Unidos, hasta sesenta mujeres, en los setenta con la experiencia hippie. 

Traían un rollo del feminismo radical europeo y estadounidense y nosotras lo 

absorbimos; y cuando tuvimos la agresión, apoyadas con todas las mujeres 

viajantes, ya no cedimos a los ruegos de los homosexuales y decidimos ser 
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autónomas. Fue una influencia grandísima la de las mujeres viajantes que 

además de lesbianas radicales, traían la onda del separatismo y OIKABETH se 

convirtió en un grupo separatista y muy radical durante sus dos primeros años 

de existencia, yo fui separatista, ahora ya no. Nos separamos de FHAR y 

empezamos a impulsar la idea del Movimiento Autónomo de Lesbianas, esta 

idea la impulsamos desde Lesbos en el 77 (Yan María, 1995, citado en 

Mogrovejo, 1998, pág. 62). 

 

Como vemos en la cita anterior, los movimientos de mujeres lesbianas 

eran necesarios, su poca presentación en la sociedad y en lo político, pedía a 

gritos un levantamiento público de las mujeres lesbianas para ser tomadas en 

cuenta, como hemos visto ellas comenzaron su lucha siendo parte de 

movimientos homosexuales, pero los descontentos y diferencias irreparables 

hicieron que ellas mismas tomaran acción por sus derechos.  

Posterior al movimiento FLH, le siguieron el Frente Homosexual de Acción 

Revolucionaria (FHAR) y el grupo Lambda de Liberación Homosexual los cuales 

se dieron a conocer en 1978 (González, 2005, pág. 92).  

“Lesbos tenía como propósito despertar una conciencia de 

autoaceptación y autovaloración, OIKABETH de lucha y de combate. El primero 

se definía como lésbico feminista, el segundo como feminista socialista” 

(Yaoyólot, 1997, citado en González, 2005, pág. 92), todos los movimientos 

revolucionarios tenían como propósito que las leyes los tomaran en cuenta, y 

que protegieran sus derechos, “los esfuerzos se centraron en modificar las 

categorías sociales vinculadas con la homosexualidad, enviando misivas a 

políticos, medios de comunicación y miembros de la jerarquía católica y 

reaccionando ante los actos de discriminación y exclusión social” (Martínez, 

2018). 

A su vez, los movimientos de lesbianas y homosexuales buscaban 

erradicar la explotación y la “miseria sexual” pues la liberación sexual se entendía 

en México como un caso de sexólogos y no de políticos (Hinojosa, 2001) lo que 

presentaba otro problema para las lesbianas, pues el hecho de que se les tomara 

en cuenta solamente por la sexualidad con los propósitos contrarios a lo que en 

verdad significaba una liberación sexual, las hacía tener que buscar otras 

estrategias para ser tomadas en cuenta.  
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Es a través de la crítica feminista a la arbitrariedad de los roles sexuales que los 

grupos de lesbianas se enfrentaron incluso al temor de los propios grupos de 

feministas heterosexuales para abordar la discusión del lesbianismo, 

radicalizando sus planteamientos sobre temas como, por ejemplo, “el derecho al 

propio cuerpo”. Desde el espacio del feminismo lésbico, se discutía la 

heterosexualización de la sociedad como un mecanismo de control fundamental 

sobre las vidas y los cuerpos de todas las mujeres. En torno al debate de la 

Maternidad Libre y Voluntaria, algunas voces del feminismo lésbico alegaban 

que la libertad reproductiva no era posible sin la libertad de opciones sexuales; 

más aún, que la separación de la sexualidad y la reproducción no era posible, ni 

siquiera en la imaginación, mientras el coito heterosexual continuara siendo LA 

única definición de la actividad sexual (Hinojosa, 2001, pág. 182). 

 

El ojo del feminismo en los movimientos de lesbianas ayudó a que ellas 

interpretaran su lucha como algo más, haciendo énfasis en sus necesidades y 

derechos, la visibilidad que necesitaban fue y sigue siendo un reto, el deslindarse 

de la vida heteronormativa era el propósito, poder crear familias 

lesbomaternales, vivir su sexualidad sin estigmas, amar y ser amadas por otra 

mujer eran parte de los propósitos que requerían, erosionar la lesbofobia que las 

perseguían.   

 

Estos eventos a final de la década empezaron a consolidar una comunidad y 

permitieron que a principio de los ochenta se formaran muchos otros grupos. 

Pero en 1983 con la inesperada crisis del sida, la satanización por parte de los 

medios, la fragmentación interna y el autoexilio, la mayoría de los activistas 

desaparecieron de las manifestaciones. Ésta se convierte en una etapa de 

introspección y búsqueda de identidad para la comunidad (Berlanga, 2020). 

  

En los años 80 las lesbianas y bisexuales, junto con la comunidad LGBT 

tuvieron que parar sus movimientos de lucha por los prejuicios, estigmas y aún 

más discriminación que comenzaron a sufrir por el VIH/Sida1, pues esta 

 
1 El VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) es un virus que ataca el sistema inmunitario del 
cuerpo. Si no se trata, puede causar SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida). No hay 
en la actualidad una cura eficaz. Una vez que se contrae el VIH, se lo tiene de por vida. Véase 
en Centros para el control y la prevención de enfermedades. (s.f.). Acerca del VIH. Obtenido de 
https://www.cdc.gov/hiv/spanish/basics/whatishiv.html  
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enfermedad propició estragos devastadores especialmente en los grupos gay, y 

a la par la sociedad catalogaba a las mujeres lesbianas como parte de este 

estigma que se creó en los grupos gay. Luego de la desmovilización 

momentánea a principios de la década, la crisis lanza a muchas mujeres a la 

calle, a movilizarse en demanda de servicios urbanos, a organizarse al interior 

de sus sindicatos, a participar en procesos electorales. Estas mujeres 

empezaron a darle una base más amplia al feminismo, al que introdujeron 

nuevas perspectivas y debates (Hinojosa, 2001, pág. 183). 

Los grupos homosexuales vieron en el SIDA, llamado también cáncer rosa o 

cáncer gay, a su peor enemigo; fue entonces cuando se reconocieron las 

transformaciones que homosexuales hicieron en la cultura nacional; las historias 

de vida pasaron de ser acalladas a narraciones que ofendieron las buenas 

costumbres que transgredieron normas, paradigmas sociales, desafiaron y 

encararon el cáncer rosa, el amor de pareja, miedos y prejuicios introyectados 

por la sociedad, aceptando un discurso plural: de y desde la diferencia (Gallegos, 

2015, pág. 200). 

Como bien se ha venido analizando hasta el momento, los movimientos 

de mujeres lesbianas han surgido desde la cueva de la discriminación en la que, 

aún en la actualidad, no se sale del todo, y no es que no se quiera o no se haya 

hecho la lucha suficiente para cumplirlo del todo, sino que, a la par, surgieron 

grupos conservadores que proponen a la sociedad un mundo en pro de los 

derechos familiares, siempre y cuando, estos sean tradicionales, bajo la 

heteronormatividad y bajo el techo de la iglesia católica.   

No obstante, existe también otro obstáculo aplicable a los movimientos, la 

interseccionalidad2, por ejemplo, aunque el movimiento de liberación gay 

pretendía velar por los derechos de todas las personas dentro de la agrupación, 

existían necesidades particulares que debieron ser consideradas de forma 

 
2 El concepto de interseccionalidad fue introducido por Kimberlé Crenshaw en 2001 durante la 
Conferencia Mundial contra el Racismo en Sudáfrica. Desde su conceptualización, planteaba 
que tanto la raza como el género se vivían de maneras distintas y, además, conllevaban diversos 
efectos dentro de las personas. Para Crenshaw, las mujeres y los hombres vivían la 
discriminación de manera diferente, pero esta, a su vez, podría variar dependiendo si las 
personas son negras o blancas, o de condiciones sociales adineradas o pobres. La 
interseccionalidad muestra que la realidad se percibe de manera diferente, según la situación 
personal y de grupo que se experimente, lo que patentiza la existencia de estructuras de poder 
dentro de la sociedad contemporánea Véase en Vázquez, J. (2021). Las olas del movimiento 
LGBTIQ+. Una propuesta desde la historiografía. Revista Humanidades, 11(2). Recuperado el 
17 de agosto de 2021, de https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/humanidades/article/view/47311 
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concreta por algunas partes del grupo, como resultaron ser las mujeres lesbianas 

o las mujeres trans (Rudy, 2001, citado en Vázquez, 2021). Esta realidad de la 

interseccionalidad del rechazo en el mismo grupo hacia las mujeres trans 

provocó que se mudaran a su propio movimiento, aunque su objetivo fuera el 

mismo —la búsqueda de la igualdad—, otro ejemplo de interseccionalidad es lo 

que se vivió dentro del FHAR por parte de hombres gay hacia las mujeres 

lesbianas, de alguna manera, los hombres gay han tenido más influencia y, por 

lo tanto, más poder dentro de la  misma comunidad LGBT, lo que conllevó a que 

la lucha de las mujeres lesbianas sea por ser mujeres y por ser mujeres 

lesbianas. 

 

Un breve recorrido por el movimiento LGBT  

En este capítulo se hará un breve repaso del movimiento LGBT pues es 

importante en el camino por la visibilización de las mujeres lesbianas y 

bisexuales. En un primer comienzo, las movilizaciones en pro de las libertades y 

derechos para las personas que no conforman el espacio de expectativas 

heteronormativas incluye a quienes sienten atracción por miembros del mismo 

sexo (gays, lesbianas y bisexuales), aquellos y aquellas cuya identidad y/o 

expresión de género se apartan de los cánones binarios (mujeres/hombres, 

heterosexual/homosexual), y quienes sienten que la anatomía dada por la 

naturaleza está en conflicto con la identidad de género que auto perciben 

(Corrales & Pecheny, 2010, citado en López, 2017). Ante el nacimiento de esta 

lucha, existe también y como según lo apunta López (2018) el nacimiento de 

grupos conservadores opositores a los derechos del movimiento LGBT, es decir, 

una contra movilización conservadora liderada por las iglesias, en donde, su 

práctica consiste en dar respuesta coordinada y activa para cuestionar a los 

gobiernos los éxitos legales y el reconocimiento político de sus derechos 

humanos de las minorías sexuales. 

Como claramente lo demuestran Lemaitre (2013; 2012) y Vaggione (2016), en 

el derecho moderno existen transposiciones y entrecruzamientos entre moral 

religiosa (principalmente del llamado derecho natural) y el derecho secular, 

donde sobresalen las formas de estratificación y regulación de la sexualidad. 

Según Sáez y Morán, en todo el continente latinoamericano los marcos jurídicos 

“han sido influenciados por los valores religiosos como la protección de la familia 



 

12 
 

patriarcal, la celebración de la maternidad y la procreación como el fin principal 

del matrimonio (…) haciendo invisibles a las identidades y prácticas sexuales 

alternativas” (2016, citado en López, 2017, pág. 71-72). 

 

Es importante el entendimiento de los movimientos, pues su lucha no 

consiste en algo banal, sino en la vida misma, la tranquilidad y sobre todo en la 

seguridad, así, el movimiento lésbico en este caso busca la protección de las 

libertades positivas y negativas: 

Por una parte, un conjunto de estos derechos defiende libertades negativas 

eliminando la criminalización de conductas sexuales y generando legislaciones 

antidiscriminación, que nadie sea perseguido o discriminado en ningún ámbito 

de su vida por su orientación sexual. Por otro lado, un conjunto de estos 

derechos busca garantizar libertades positivas, a través de la acción del Estado 

que permita el libre desarrollo de identidades de género y el establecimiento de 

modelos alternativos de familia, asociación, matrimonio, entre otros (Vaggione, 

2016, citado en López, 2017, pág. 71). 

 

La primer forma de exigir lo anterior es por medio de la movilización o 

marcha que se realiza en distintos países y ciudades —Europa, Estados Unidos, 

América Latina y en el interior de la República Mexicana— en particular, en la 

Ciudad de México (CDMX) se llevó a cabo por primera vez en el 2001 y 

actualmente se lleva a cabo cada fin del mes de junio, comienza en una de las 

principales avenidas de la ciudad, Paseo de Reforma y finaliza en el Zócalo3, a 

esta marcha acuden distintas organizaciones conformadas por personas LGBT 

y también “están presentes gays y lesbianas que no se disfrazan, ni militan ni 

pertenecen a un grupo, familiares y amigos de homosexuales, miembros de 

partidos políticos, heterosexuales solidarios, gays y lesbianas de provincia, 

activistas de organizaciones” (González, 2005, pág. 94). 

 
3 La marcha llega al Zócalo en el 2001, al centro de la capital, donde resuenan las expresiones 
políticas, los anhelos y la inconformidad social tanto del Distrito Federal como de los estados de 
la República. Al situarse en la Plaza de la Constitución no sólo abarca una dimensión material 
sino un espacio político donde se encara directamente con los poderes que están resguardados 
en edificaciones ancestrales, al oriente está el Palacio Nacional, al sur la Jefatura de gobierno, 
al norte la Catedral y al sur poniente la Suprema Corte de Justicia. Véase en González, M. (2005). 
Marcha del orgullo por la diversidad sexual. Manifestación colectiva que desafía las políticas del 
cuerpo. El Cotidiano (131), 90-97. Recuperado el 18 de agosto de 2021, de 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32513111 
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La movilización LGBT tiene hasta el momento tres etapas, de acuerdo con 

López, la primera consta de la emergencia de un movimiento homosexual en los 

años setenta, con reivindicaciones políticas con vínculos entre los grupos gay 

con campañas por la democratización (Diez, 2011; Grinnell, 2016, citado en 

2017, pág. 72), la segunda, ubicada en los años ochenta, con la aparición y 

expansión del VIH-Sida; en esta etapa las personas homosexuales, 

especialmente varones, enfrentaron nuevos retos y debilidades internas al ser 

vistos como “grupos de riesgo” o como los “responsables de la epidemia”, 

exigiendo garantías de salud pública y contra la estigmatización (Diez, 2011, 

citado en 2017, pág. 72), y la tercera se ubicó en los años noventa, en donde, se 

visibilizó un campo más amplio y diversificado de grupos: lesbianas, gays, 

bisexuales, travestis y transexuales. Los actores colectivos continuaron las 

demandas en torno a la atención digna de la salud y aparecieron exigencias por 

una ciudadanía sexual, que incluyera la diversidad sexual y la normalización de 

la realidad lésbica y homosexual con todas sus variantes (Salinas, 2017, citado 

en 2017, pág. 72). 

Pronto se pudo ver el aumento de las movilizaciones de colectivos y 

agrupaciones LGBT en México, así, desde el año 2005 se crearon redes 

articuladas en diferentes estados de México, como la alianza ciudadana Lésbico, 

Gay, Bisexual, Transexual, Intersexual (LGBTI), El Congreso Nacional de 

Mexicanos LGBT, Frente Nacional Pro-Derechos Humanos de la Diversidad 

Sexual, entre otros. Estos colectivos toman acción en, la asistencia médica y 

psicológica para la comunidad que padece VIH, dan educación sobre la 

diversidad sexual, salud sexual, entre otras, y manifiestan el impulso de las 

políticas públicas y litigio estratégico en defensa de la población LGBT que sufre 

discriminación (López, 2017).  

Sin embargo, existen también muchos otros colectivos movilizados por los 

derechos de las mujeres lesbianas y bisexuales que no son visibles o no han 

durado en su lucha mucho tiempo por distintas cuestiones, mismas que se 

mencionan más adelante.  

La CDMX en temas de derechos para la diversidad sexual, ha avanzado 

bastante, ha sido el escenario en donde se han presentado más logros, es un 

espacio reconocido por el progresivo reconocimiento de los derechos 

reproductivos y de diversidad sexual en el mundo, y pionero en la 
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institucionalización de la unión civil de parejas del mismo sexo en 2007 y del 

matrimonio igualitario en 2009 (Dehesa, 2015; Diez, 2011, citado en López, 

2018).  

Algunos años posteriores, en los siguientes estados se aprobó el 

matrimonio igualitario en Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, 

Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y 

Tlaxcala, a su vez también, Quintana Roo, Chihuahua, Aguascalientes, Chiapas, 

Jalisco, Nuevo León, Baja California, siendo Yucatán, Querétaro, Sonora y 

Sinaloa los últimos estados en integrarse a esta lista (Milenio Digital, 2021). 

Por un lado, se puede ver que aún faltan estados en los que no se aprueba 

el matrimonio igualitario, sin embargo, se puede decir que se ha avanzado 

bastante en este derecho gracias a la ayuda, organización e intervención de los 

movimientos, colectivos u organizaciones LGBT. Por otro lado, en cuestión de la 

discriminación u homofobia y de la seguridad casi nula, se puede percibir que 

aún permea en su mayoría a la sociedad. Un caso en particular son los grupos 

que luchan por el retroceso de las minorías sexuales, grupos conservadores 

heteronormativos que son regidos principalmente por la iglesia.  

En septiembre del año 2016, se reunieron en México organizaciones 

ligadas a la Iglesia católica de diversos países de América Latina, como 

Colombia, México, El Salvador, Perú, Brasil, entre otros, para crear el Frente 

latinoamericano por el derecho a la vida y a la familia. En dicha reunión 

expresaron que organismos como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y 

organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos están 

impulsando una “ideología de género” que “va en detrimento de los valores de 

las sociedades” (Revista Semana, 13 septiembre de 2016, citado en López, 

2018). 

Estamos hablando de países que, desde sus inicios, la iglesia está 

presente en su forma de vida, guiados por una biblia que decreta lo que es 

correcto y no, así como lo que se debe castigar y no, se debe tener en cuenta 

también que las familias tradicionales en su mayoría constan del machismo y no 

se tiene en cuenta la razón de género, así, es difícil que se reconozca la 

diversidad sexual, pero no es imposible.  

Otra de las acciones que han tomado las contra movilizaciones fue en el 

2016, ante la presentación de reformas ante el Congreso de la Unión de “la 



 

15 
 

legalización del matrimonio igualitario, la adopción por parte de parejas del 

mismo sexo, la posibilidad de realizar cambios de sexo en los documentos de 

identidad y la promoción de la tolerancia de la diversidad sexual” (Proceso, 19 

de mayo de 2016, citado en López, 2018, pág. 177), ante esto, se formó el Frente 

Nacional por la Familia (FNF), que se auto definió como “millones de padres de 

familia y más de mil instituciones de la sociedad civil organizada en todo el país, 

que promovemos y defendemos a las instituciones más importantes de la 

sociedad: el matrimonio conformado entre un hombre y una mujer, y la familia 

natural, ambas bases de nuestra sociedad (López, 2018, pág.177). El FNF 

convocó a familias y obispos a marchar en contra de las minorías sexuales en 

distintos estados de la república y, además tuvieron éxito.  

Las marchas en “defensa de la familia”, contra “la ideología de género” y contra 

la “educación homosexual”, esgrimen un lenguaje de discriminación que forma 

parte de una reacción coordinada contra las conquistas de los movimientos lgbti. 

En ambos casos, el conflicto impulsado por la contramovilización por medio de 

la presión callejera y electoral ha limitado el avance de políticas públicas que 

buscaban poner en práctica efectiva el reconocimiento de los derechos de las 

minorías sexuales (López, 2018, pág. 179). 

 

Se debe garantizar las leyes que amparen la seguridad de la diversidad 

sexual, es una tarea difícil que la sociedad comprenda lo importante que es que 

las personas LGBT sean reconocidas como tal, que también tienen derecho a 

los derechos humanos, a gozar de una vida sin discriminación, que pueden amar 

y ser amados y, sobre todo, que pueden ser libres, igual que todos los seres 

humanos. Si bien, es difícil toda la situación para los hombres gay, para las 

mujeres lesbianas, es más, pues ellas viven con una doble discriminación, por 

ser mujeres y por ser mujeres lesbianas, como menciona Mogrovejo (1998) la 

opresión heterosexual obstaculiza y niega el amor entre mujeres para impedir o 

bien, su individual autonomía erótica y existencial, o bien la posibilidad de una 

alianza entre ellas. La relación y agrupación entre lesbianas es sinónimo de 

resistencia y la publicación y salidas al escenario de personajes lesbianas como 

homosexuales y trans, son parte del camino hacia la visibilidad.  
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La representación de las lesbianas en las expresiones culturales 

Como se ha visto en capítulos anteriores, surgieron personajes importantes, y a 

la par de la lucha por los derechos de la diversidad sexual, surgieron también 

expresiones culturales que representaban el pensamiento y el actuar de la 

diversidad sexual.  

Recordemos a Nancy Cárdenas, activista conocida, fundadora del FLH en 

1971 y que en 1973 montó Los chicos de la banda, primera obra de teatro gay 

en México. Además, junto a Nancy, surgieron también, Luis González de Alba y 

Carlos Monsiváis quienes en 1975 publicaron un manifiesto llamado, Contra la 

práctica del ciudadano como botín policiaco (Franco, 2019) en el que declaraban 

que “la liberación de los homosexuales es una forma más de liberación social” 

(Diez, 2011, citado en Franco, 2019). 

Posteriormente en 1979, Luis Zapata publicó la novela El vampiro de la 

Colonia Roma, esta publicación supuso un cambio de rumbo respecto al 

desprecio o silenciamiento de lo homosexual en lo literario. Tuvo que pasar una 

década para que surgiera la novela Amora, de Rosamaría Roffiel, y el 

lesbianismo en México tuviera por primera vez una representación literaria 

(Franco, 2019). 

Ellos fueron tan sólo algunos de los pioneros de las expresiones culturales 

de la diversidad sexual, sin embargo, es importante destacar que en 1897 Hans 

Magnus Hirshfeld, investigador alemán, fundó el Comité Científico-Humanitario 

que se convirtió en la organización de homosexuales más visible en Europa 

Central. Posteriormente en 1919 creó el instituto Berlinés de Sexología, en la que 

se encontraban una biblioteca de 20 000 volúmenes, 35 000 fotografías y una 

extensa colección de objetos y obras de arte, todos ellos relacionados con la 

identidad homosexual, pero en 1933 fue destruido y quemado públicamente por 

los nazis (Moreno, 2010). 

Ante las primeras publicaciones y puesta en escena sobre temas de la 

diversidad sexual en México, se dio el paso a más teatro, cine, literatura, artes 

plásticas y música, que, en conjunto, forman una revolución sexual visible en 

todas las categorías culturales dominantes. Por supuesto que, ante la llegada de 

estas categorías, el estigma, rechazo y la oposición creció aún más, pues era 

algo amorfo según la sociedad, y cruzaba toda la línea de la educación 

tradicional. 
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No obstante, la cultura de la diversidad sexual cambió la forma de conocer 

la diversidad sexual desde afuera, mostrándole a los espectadores, lectores, 

críticos y demás, que el movimiento LGBT es una realidad que se encontraba 

tras bastidores, esperando el momento de salir a escena. Debido a que a las 

personas LGBT se les escondía constantemente, no sólo ellos plasmaron su 

experiencia y su forma de vida en la música, en el teatro, en el cine y demás, 

sino que personas heterosexuales también lo hicieron, dándole la oportunidad a 

la comunidad de ser visible ante las artes, pero no siempre mostraron la 

verdadera cara de la comunidad LGBT. 

Un caso especial y que es imperante mencionar para fines de este trabajo 

es que, como menciona Gallegos (2015) los primeros textos lésbicos, surgieron, 

incluso, antes de los movimientos feministas y lésbico-gay iniciados hacia la 

segunda mitad del siglo XX y éstos, fueron escritos, la mayor parte de ellos, por 

hombres heterosexuales, quienes vieron en las letras una posibilidad de plasmar 

sus fantasías eróticas y vistas desde una perspectiva masculina, así la literatura 

sáfica4 alista el amor, la sexualidad y el erotismo, buscando reflejar a las 

lesbianas como una satisfacción para los hombres heterosexuales. Es imposible 

no pensar que lo anterior se debía a la situación social, pues, el que una mujer 

escribiera era todo un acto de revolución, si una mujer lesbiana escribía sobre 

su vida, el amar a otra mujer y mostrar una sexualidad que no requería de un 

hombre, era sin duda un tema del cual hablar, pero no para bien. Actualmente 

existe más literatura, series, películas y música en donde las protagonistas son 

mujeres lesbianas, pero todo esto es gracias a la lucha que se ha llevado a lo 

largo de los años. 

En México, Sor Juana Inés de la Cruz es considerada como la precursora de los 

primeros versos lésbicos latinoamericanos. Mucho se ha dicho que la décima 

musa siempre quiso ser hombre y que, incluso, llegó a travestirse bajo el 

seudónimo de Felipe Sáenz Gutiérrez, para poder participar en certámenes de 

creación literaria y que vio en la vida del monasterio una forma de tener acceso 

a las letras. Se tienen contabilizados un total de treinta y ocho poemas, escritos 

 
4 Se atribuyen a Safo o Sáfica las primeras composiciones amorosas entre mujeres, 
convirtiéndola en uno de los pilares fundamentales de las creaciones homoeróticas. Véase en 
Gallegos, J. (2015). Breve panorama histórico de la narrativa sáfica en México. En M. Cabrera, 
& J. López, VII Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (págs.193-212). España: Archivo 
Histórico Diocesano de Jaén. Recuperado el 28 de septiembre de 2022, de 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5339137 
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entre 1680 y 1683, dedicados a María Luisa Manrique de Lara Gonzaga y Luján, 

condesa de Paredes de Nava, quien fuera su principal benefactora, donde 

aprecia una posible relación lesboerótica entre ambas (Gallegos, 2015, págs. 

194-195). 

 

Sor Juana Inés de la Cruz5 es tan sólo una de las poetisas escritoras, que 

si bien, no estaba definida completamente su identidad sexual, sus escritos 

mostraban su amor por otra mujer y se comenzaba a visibilizar a las lesbianas 

dentro de la escritura, como ella, muchas otras escritoras expresaban su 

diversidad por medio de las letras, por ejemplo, Virginia Wolf y Gabriela Mistral 

(Milenio Digital, 2019). 

En la década de 1970, en el cine en México, se exhibieron bastantes 

filmes nacionales y extranjeros con temática homosexual, destacando, El lugar 

sin límites de Arturo Ripstein (1977) y Doña Herlinda y su hijo de Jaime Humberto 

Hermosillo (1985) (Moreno, 2010). El cabaret en México es considerado parte de 

la cultura gay, con influencia en shows travestis y el drag queen, “la 

personificación de divas por parte de performers varones, el espectáculo de 

cabaret gay combina el humor verbal, el despliegue musical, la sátira política y 

la crítica sexual” (Moreno, 2010, pág. 5). Con relación al instituto Berlinés de 

Sexología, la teoría y la investigación también dieron su paso a temas de la 

cultura gay en México. 

La investigación sobre homosexualidades y diversidad sexual se ha desarrollado 

sobre todo en las áreas de estudios de género de las instituciones de educación 

superior (Programa Universitario de Estudios de Género, en la UNAM; Programa 

Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, en el Colegio de México; Maestría en 

Mujer y Relaciones de Género de la Universidad Autónoma Metropolitana; 

Centro Universitario de Estudios de Género de la Universidad de Colima; Centro 

de Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara, entre otros) (Moreno, 

2010, pág. 6). 

 

 
5 Juana Inés se volvió monja para poder dedicar su vida a la escritura y al estudio. Un libro 
publicado por ella en 2017 da a conocer una faceta hasta entonces desconocida de la poeta: su 
amorío con la virreina de México María Luisa Gonzaga Manrique de Lara, condesa de Pardedes. 
Véase en Milenio Digital (2019) Seis escritoras lesbianas que debes conocer. Obtenido de 
https://www.milenio.com/cultura/escritoras-lesbianas-debes-mes-orgullo-gay 
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De acuerdo con Moreno, Lyla Sánchez Kuri, investigadora, destaca 

diversas publicaciones algo periódicas, como las revistas Nuevo ambiente 

(editada por la organización Lambda) y Nuestro cuerpo (del FHAR), Macho Tips, 

Hermes, Apolo, Del Otro Lado, Boys and Toys y Eros, estas divulgan todo tipo 

de información acerca del movimiento homosexual (2010), además de la red o 

la internet en la que también se puede encontrar numerosa información sobre la 

comunidad LGBT. 

Fuentes fundamentales de información para la comunidad gay son el suplemento 

Letra “S” de La Jornada y la agencia de noticias Notiese. Entre las publicaciones 

lésbicas, destaca el fanzine Himen que después se convirtió en la revista Lesvoz. 

Mención aparte merece la revista debate feminista, que desde sus primeros 

números abrió espacio tanto para la reflexión y la teoría, como para la creación 

artística de corte lésbico-gay (Moreno, 2010, pág. 6). 

 

Con lo anterior, podemos ver que, desde la escritura hasta el surgimiento 

de internet, las mujeres lesbianas y la comunidad LGBT en general, han sido 

representados por ellos mismos o por personas heterosexuales, además la 

representación tomó forma de desfile de cientos de personas. La marcha del 

orgullo de 2010 tocó el tema de la diversidad, lo cual significó que “la 

reivindicación de la identidad homosexual se ha ampliado a diferentes formas de 

disidencia sexual en el conjunto que en la actualidad se autodenomina como 

comunidad LGBTTT (lesbiana, gay, bisexual, transexual, travesti y transgénero), 

o como la Nación Queer” (Moreno, 2010, pág. 7). 

La marcha del orgullo es un evento que conmemora la lucha y los avances 

de las minorías sexuales y, sobre todo, se marcha para seguir exigiendo los 

derechos que aún no les son respetados, pero, además, en esa fecha, se dan 

conferencias, espectáculos y exposiciones sobre la diversidad sexual, para 

educar y dar a conocer que no son antinaturales, sino seres humanos como 

todos, pero con una diversidad sexual.  

El surgimiento de la diversidad cultural más colorida de lo habitual dio 

paso a una educación sexual diversa, que, en conjunto con los movimientos, 

colectivos y organizaciones forman parte de un avance extraordinario con el 

objetivo de hacer visibles los estigmas que se tienen ante la diversidad sexual y 

hacer consciente a la sociedad de la existencia del movimiento LGBT.   
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Capítulo II. Marco Teórico-Conceptual 

 

Identidades que buscan libertad 

En este capítulo se darán las definiciones de las diversidades sexuales, es decir, 

de Lesbiana, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero, Intersexual, 

Queer y Asexual, para dar un panorama general de lo que significa cada 

acrónimo del movimiento, pero sin dejar de lado el objetivo de este estudio, las 

mujeres lesbianas y bisexuales. También, es importante entender 

conceptualmente, el significado del término, “minorías sexuales” o “diversidad 

sexual”. 

En primer lugar, diversidad sexual según la Real Academia de la Lengua 

Española, es variedad, desemejanza, diferencia, así como, abundancia y gran 

cantidad de varias cosas distintas. Es decir, gran variedad, diversidad de 

expresiones en la sexualidad humana (López, 2018). 

De acuerdo con Jeffrey Weeks, la diversidad implica un continuo de conductas 

en el que un elemento no tiene mayor valor que cualquier otro. La diversidad 

sexual abarca las sexualidades “plurales, polimorfas y placenteras” como la 

homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad, y la identidad de género ya sea 

como identidades esencializadas o como prácticas sexuales sin carácter 

identitario (Weeks, 2000, citado en López 2018. Pág. 7). 

 

En segundo lugar, de acuerdo con López, la diversidad sexual es relativa 

y abierta al cambio, de tal forma que es inclusiva, abierta a nuevas identidades 

de acuerdo con el momento histórico y el contexto cultural por el que se atraviese 

(2018). A pesar de las definiciones y lo que conlleva, la sociedad ha impuesto 

otros significados que contraponen su significado, haciendo que estos 

desacrediten el objetivo real de la diversidad sexual.  

La religión, por ejemplo, por medio de las creencias y la lectura de la biblia, 

se posiciona como el bien natural y único aceptado para la sociedad, en donde 

los sexos aprobados son hombre y mujer, estableciendo también, roles 

específicos para cada uno, con el fin de crear sociedades pronatalistas. Lo 

anterior se establece como una norma para la sociedad, que, aunque la iglesia 
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se encuentre separada del Estado desde hace varios años, sigue muy presente, 

sobre todo si se trata de castigar y excluir todos los actos “antinaturales”, entre 

estos, la homosexualidad. 

El caso de las mujeres lesbianas no está muy alejado, en palabras de 

Mogrovejo (1998) “el lesbianismo siempre ha sido menos entendido que la 

homosexualidad masculina”, lo anterior, parte del sexismo incluido en las 

sociedades, además, el hecho de que las mujeres siempre han sido parte de la 

opresión masculina y sin duda, una mujer, además de ser mujer sea lesbiana, 

trae consigo un caso de invisibilidad total. “Los primeros estudios científicos 

sobre el lesbianismo fueron estimulados por el creciente número de divorcios 

que iniciaron maridos cuyas mujeres se habían enamorado de otras mujeres” 

(Mogrovejo, 1998, pág. 20). 

El lesbianismo o lesbiana, López lo define como mujeres que se sienten 

atraídas, emocional, romántica y sexualmente hacia otra mujer; de gay, infiere a 

hombres que se sienten atraídos romántica, emocional y sexualmente hacia otra 

persona de su mismo género; las personas bisexuales, son aquellas con la 

capacidad de sentir atracción sexual y afectiva por personas de un género 

distinto al suyo, lo anterior, no implica que sea con la misma intensidad, al mismo 

tiempo, de la misma forma, ni que sientan atracción por todas las personas del 

mismo género; por su parte, trans o transexual, quiere decir que en general, son 

las personas cuya identidad de género no coincide con el generó que nació, de 

tal forma que, son las personas que hacen un cambio de género a otro (2018).  

Algunas personas trans se identifican como hombres o mujeres, mientras que 

otras lo hacen con categorías de género no-binarias. Este concepto abarca 

diferentes expresiones de género en distintas culturas a lo largo de todo el 

mundo (como las hijra en India, muxes en el sur de México, travestis, 

multigénero, no géneros, de género fluido, genderqueers, travestis, etc.). Con 

esto, es importante atender a las especificidades y subjetividades de cada 

persona o colectivo trans y cuidar de no caer en conclusiones precipitadas –y 

violentas– al tratar de imponer categorías u homogeneizar a las personas bajo 

diferentes categorías (López, 2018, pág. 16).  

 

Homogeneizar a las personas, por ejemplo, todas las mujeres lesbianas 

con el estereotipo de “machorra”, haciendo inferencia en que todas las mujeres 
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lesbianas deben vestir y comportarse como hombres por el hecho de que gustan 

de otras mujeres, es caer en las conclusiones precipitadas que menciona López 

(2018) anteriormente, por lo tanto, es fundamental conocer antes de imponer 

estereotipos6 a la persona con alguna orientación sexual distinta.  

También, López resalta que las personas travestis, son aquellas que 

gustan de presentar de manera transitoria o duradera una apariencia opuesta a 

la del género que socialmente se asigna a su sexo de nacimiento, mediante la 

utilización de prendas de vestir, actitudes y comportamientos, además encuentra 

que, las personas transgénero se sienten y se conciben a sí mismas como 

pertenecientes al género opuesto al que social y culturalmente se asigna a su 

sexo de nacimiento, y quienes, por lo general, sólo optan por una reasignación 

hormonal —sin llegar a la intervención quirúrgica de los órganos pélvicos 

sexuales internos y externos— para adecuar su apariencia física y corporalidad 

a su realidad psíquica, espiritual y social, y que las personas transexuales se 

sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes al género y al sexo 

opuestos a los que social y culturalmente se les asigna en función de su sexo de 

nacimiento, y que pueden optar por una intervención médica — hormonal, 

quirúrgica o ambas— para adecuar su apariencia física y corporalidad a su 

realidad psíquica, espiritual y social (Consejo nacional para prevenir la 

Discriminación, 2016, citado en 2018, pág. 16-17).   

Así pues, Queer significa “raro”, “torcido”, “extraño”. El vocablo queer no 

existiría sin su contraparte straight, que significa “derecho”, “recto”, 

“heterosexual”. Queer refleja la naturaleza subversiva y transgresora de una 

mujer que se desprende de la costumbre de la femineidad subordinada; de una 

mujer masculina; de un hombre afeminado o con una sensibilidad contraria a la 

tipología dominante; de una persona vestida con ropa del género opuesto, 

etcétera. Las prácticas queer reflejan la transgresión a la heterosexualidad 

institucionalizada que constriñe los deseos que intentan escapar de su norma 

(Mérida, 2002, citado en López, 2018, pág. 17). 

 
6 Los estereotipos son construcciones sociales que adquirimos y asimilamos, asumiéndolas 
como válidas; suelen transmitirse socialmente por generaciones y nos llevan a hacer 
afirmaciones generales, ya sean positivas, negativas o incluso neutras, sobre el grupo 
estereotipado. Véase en Museo Memoria y Tolerancia. (s.f.). Estereotipos y prejuicios. Obtenido 
de https://www.myt.org.mx/tolerancia_url/estereotipo-prejuicio  
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Las últimas dos siglas infieren a personas intersexuales (I) y las personas 

asexuales (A), las primeras son personas que nacen con una combinación de 

características biológicas masculinas y femeninas, sin embargo, no son un 

problema médico, la intersexualidad puede ser con ambos órganos sexuales o 

una combinación cromosómica7 distinta, por ejemplo, XXY (López, 2018). Las 

segundas son personas que por decisión propia y también parejas que de mutuo 

acuerdo, deciden libremente no tener relaciones sexuales (Álvarez, 2010, citado 

en López, 2018, pág. 18). 

Por último, es preciso entender: identidad de género, orientación sexual, 

género y sexo. Por un lado, el género es un conjunto de creencias y atribuciones 

que se construyen socialmente, en donde se toma a la diferencia sexual como 

base, es decir, actividades específicas para mujeres y actividades específicas 

para hombres, también, en las ideas culturales se establecen las obligaciones 

sociales de cada sexo, con sus prohibiciones para cada uno (Lamas, s.f.). En 

cuanto a la identidad de género, esta es la vivencia individual, es decir, tal como 

una persona percibe su sexo, ya sea que este corresponda con el sexo asignado 

al nacer o no (López, 2018). 

Por otro lado, el sexo, hace referencia a las características biológicas, ya 

sea anatómicas, hormonales, genéticas o fisiológicas, con las que las personas 

son clasificadas como mujeres u hombres al nacer. Y la orientación sexual, se 

refiere a las atracciones románticas y sexuales hacia hombres, mujeres o a los 

ambos sexos (López, 2018).  

Una vez detallados los conceptos anteriores, podemos ver que el género 

es una construcción social, que se impone desde el nacimiento, sin embargo, las 

personas se van identificando —si así lo perciben y necesitan— con algún 

acrónimo de la diversidad sexual, pues gracias a los avances sociales que han 

tenido los movimientos de lucha por las minorías sexuales, han logrado que se 

visibilicen y quien se sentía en el cuerpo, género o sexo distinto al que se le 

asignó al nacer, puede solicitar ayuda, informarse y no sentirse raro o antinatural.  

 
7 En cada célula del cuerpo hay 23 pares de cromosomas. Un par de cromosomas es diferente 
en los hombres y en las mujeres. Éste se llama el par de cromosomas sexuales. El par de 
cromosomas del sexo indica si el bebé será niño o niña. El cromosoma sexual de la mujer se 
denomina XX. El cromosoma sexual del hombre se denomina XY. Véase en Guía de Hemofilia, 
Enfermedad de von Wilebrand y Trastornos Plaquetarios. (s.f.). Genética básica. Obtenido de 
https://www.hog.org/handbook/esp/section/2/basic-genetics 
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Con respecto a la identidad que se va arraigando a cada uno de los 

individuos LGBT, toman forma y se van identificando de tal manera que la 

sociedad logra percibirlos, pero no entenderlos, de alguna manera esta surge 

gracias a la represión social constante, pero más, gracias a la búsqueda del yo, 

de identificarse y mostrarse como tal ante la sociedad.  

Como afirma González (2001) la identidad es un proceso constitutivo y 

constituyente del individuo histórico. Sin embargo, en México la orientación 

sexual se debate entre la necesidad o el rechazo, nunca se investiga su 

formación, se describe como esencia o como táctica de afirmación. La sociedad 

al encontrarse con una persona, aunque esta pudiera ser bisexual, gay, 

transexual, travesti, etc., afirma que es una persona homosexual, o rara, ya que 

el acrónimo que le correspondiese a la persona en cuestión no es bien percibido, 

pues para la sociedad además de la heterosexualidad como una norma, el apodo 

para las personas LGBT es “raro”, “puto”, “antinatural”, “maricón”, “machorra”, 

entre otros.  

Para las minorías sexuales, el que se les reconozca específicamente 

como se identifiquen significa un paso importante hacia la igualdad. “La identidad 

tiene dos indicios importantes: los mecanismos de socialización (adscripción a 

un grupo, apropiación de códigos comunitarios) y los momentos de la 

individualidad (particularidad, independencia); por ambos se refuerza y se 

despliega” (González, 2001, pág. 44). 

Con lo anterior, es posible identificar los dos indicios importantes de la 

identidad en el arraigo social del sociólogo Enrique Del Acebo, (1996), por un 

lado, dice que un individuo se arraiga socialmente cuando hay una pertenencia 

a grupos u organizaciones que lo involucren íntimamente, por otro lado, el arraigo 

social también sucede al modo en que el individuo participa dentro de la 

organización, esta participación puede ser pasiva, es decir, que tenga acceso a 

los bienes y servicios del grupo, y también puede ser activa, es decir, que el 

individuo intervenga en los asuntos de la organización de la que sea parte. Así, 

los mecanismos de la socialización en tanto sean en una organización de 

mujeres lesbianas o bisexuales, o de la comunidad LGBT en general, llevarán 

una tarea asignada con un mismo fin, pero sin perder la individualidad que les 

pertenece.  
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Las identidades lésbica y gay se construyen en oposición a la normativización 

de género hegemónica y se forman como “identidades en acción”, 

manifestaciones propias - en términos de Touraine y-Melucci - de "actores 

sobrecargados de sentido", que ponen al centro de sus reivindicaciones la 

afirmación de sus subjetividades, como ámbitos de experiencias específicos y 

relativamente autónomos, anclados en la cotidianidad y virtual o efectivamente 

en conflicto con el sistema social, donde ocupan una posición marginada 

(Touraine 1982, citado en Giglia & Milano, 2001, pág. 680-681). 

 

Desde el punto de vista de Giglia & Milano (2001), son Identidades que 

buscan nuevas formas de ser y existir en el mundo, así como el reconocimiento 

y respeto social de su existencia, por lo tanto, se expresan con acciones y 

estrategias específicas en la arena política representando a las minorías 

sexuales por medio de marchas y peticiones en congresos que declaren su 

identidad, y así, su libertad.  

Es bien sabido que ante la sociedad e incluso ante ellos mismos sean 

marcados por estereotipos, González (2001) señala que la identidad requiere de 

los estereotipos para formarse en un proceso que garantice tanto la pertenencia 

a un grupo como la particularidad del sujeto, señala también, que la identidad es 

aceptada o negada por los individuos por el código sexual, es decir, que en un 

encuentro homoerótico se podría definir la sexualidad del sujeto, sin embargo, 

públicamente la definición del sujeto es más por esencia, algo que mayormente 

puede ser erróneo, pues solemos atribuirle a un sujeto que no conocemos, la 

primer impresión que nos llegue a dar.  

Los estereotipos establecidos a cada miembro de la diversidad sexual 

suelen ser siempre sin percibir el ser de este, pues, la identidad es algo que no 

se ve a simple vista, no obstante, se suele adjudicar una identidad sin conocerle 

antes. Otro punto importante es el cómo se perciben ellos mismos, es decir, 

como se arraigan una identidad propia sin sentirse el blanco de todos. Según 

Giglia & Milano (2001), el proceso de disociación con respecto al estereotipo y 

de reconocimiento de la identidad propia, es más difícil en las mujeres lesbianas, 

entre las cuales las formas de enmascaramiento de la identidad son más 

acentuadas, en su estudio comparten el siguiente testimonio: 

Yo me llevaba mejor con los hombres, no quería saber nada de las mujeres, y 

menos juntarme con ellas, aunque yo fuera muy masculina y fuera muy macha 
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y caminaba como tanque, yo era la amiga de ellos, con ellas no quería nada. (…) 

Decía, soy como hombre, actuó como hombre, pienso como hombre y los 

hombres son así y asa, y así debo de ser. Pasó el tiempo, y me di cuenta de que 

a mí me gustaba ser mujer, me gusta ser mujer, me encanta ser mujer. Cuando 

descubrí que me fascinaba ser mujer, ¡que perdidos andan todos!, si es tan bello 

ser mujer y ser hombre, sin importar lo demás (R. B. citado en Giglia & Milano, 

2001, pág. 682). 

De acuerdo con Mogrovejo (1998) cuando el lesbianismo se considera 

patológico, es decir, una enfermedad, muchas mujeres lesbianas se patologizan 

a sí mismas, sufriendo una negación de identidad, entrando en conflicto con el 

propio ser femenino en el amar a otra mujer y asumen las normas de relación y 

los valores sexuales masculinos. Así, en una relación de lesbianismo una de las 

mujeres asume el rol masculino, o bien, en una relación heterosexual, la mujer 

lesbiana asume su rol de mujer heterosexual, aunque no lo sea.  

“Las identidades sexuales son definiciones sociales, sujetas a cambios y 

negociaciones, sus significados no son algo fijo válidos para cualquier tiempo y 

lugar, pero tampoco son exhaustivas, es decir, sólo parcialmente dirigen la vida 

de alguien” (Giglia & Milano, 2001, pág. 684). Para los cambios que ha tenido el 

movimiento LGBT hasta el momento, se tuvieron que atravesar con distintos ejes 

que van desde su preferencia sexual, identificación o identidad sexual, luchas 

internas en el movimiento, hasta una serie de dificultades sociales que se 

manifestaron en la arena política solicitando su reconocimiento. Lo anterior se 

manifestó a pesar de los estigmas, discriminación y la homofobia que la sociedad 

suscitó desde sus primeras apariciones. 

 

Estigma, discriminador de la identidad de género 

 

A propósito de los conceptos que desacreditan las identidades de la diversidad 

sexual y que, a partir de estas desacreditaciones se da pie a un tipo de violencia 

más grave, en este capítulo se comprenderán los llamados estigmas y sus 

variantes que deterioran las identidades de las mujeres lesbianas y bisexuales. 

En primer lugar, tenemos que comprender el significado de estigma, para 

esto, Goffman (2006) nos dice que, es una clase especial entre atributo y 

estereotipo, es utilizado para desacreditar al sujeto y señalarlo como algo 
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“anormal”, sucede cuando en el intercambio social rutinario nos encontramos con 

una persona y formulamos demandas en esencia, que desacrediten de alguna 

forma a la persona, posicionando al desacreditador como lo “normal”. Lo anterior, 

el autor lo sitúa como Identidad social virtual, pues se trata de atributos que 

quizás no le pertenezcan a la persona pero que en el intercambio social se le 

atribuyen sin conocerle previamente. También, nos habla de una identidad social 

real, en esta el sujeto estigmatizado puede demostrar lo contrario a las 

desacreditaciones. 

Goffman (2006) define tres tipos de estigma, en primer lugar, si el sujeto 

pertenece a alguna raza, nación, religión o práctica política o clase social, en 

segundo lugar, por perturbaciones mentales, homosexualidad, drogadicción y 

desempleo, y, en tercer lugar, por los defectos del cuerpo. Lo cierto es que en 

todas las características o aspectos por los cuales un individuo suele ser 

estigmatizado, se encuentran los mismos rasgos sociológicos: un individuo que 

podía haber sido fácilmente aceptado en un intercambio social corriente, posee 

un rasgo que puede imponerse por la fuerza a nuestra atención y que nos lleva 

a alejarnos de él cuando lo encontramos, anulando el llamado que nos hacen 

sus restantes atributos. Posee un estigma, una indeseable diferencia que no 

habíamos previsto (Goffman, 2006, pág. 15). 

Se cree entonces que la persona estigmatizada no es del todo humana, 

sino más bien, antinatural y surge la discriminación social, que trata de una 

exclusión o trato con inferioridad a alguien que en esencia es igual a la persona 

que la está discriminando, pues gozan de los mismos derechos humanos 

(Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2012).  

Por su parte, Miric (2003) nos dice que “al influir sobre la forma que tienen 

las personas de percibir, procesar, almacenar y recuperar la información 

relevante en cada situación social, los estereotipos, necesariamente, afectarán 

sus comportamientos consecuentes”, así, es importante mencionar que la 

sociedad suele atribuir características generales a algún grupo o persona, en 

este sentido, la discriminación social está vinculada con los estereotipos, es 

decir, que realizan un trato diferenciado a las personas o grupos que no 

pertenezcan al suyo, no conciben a las personas en función de sus propias 

características, sino de ideas generales, a veces exageradas y frecuentemente 

falsas, que giran en torno a la creencia de que todos los miembros del grupo son 
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de una forma determinada. En consecuencia, también surgen los prejuicios, esto 

es, juzgar lo distinto sin conocerlo antes, así como la intolerancia, que imposibilita 

la convivencia en armonía entre las personas o grupos (Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos, 2012). 

De lo anterior, podemos analizar que las personas de la comunidad LGBT 

y en particular las mujeres lesbianas y bisexuales han sido estigmatizadas bajo 

una discriminación y un rechazo social y así, han sido marcadas con algún 

estereotipo en algún establecimiento público, en las escuelas e incluso, dentro 

de la misma familia por su identidad de género, al respecto, Giglia & Milano 

(2001) recolectaron los siguientes testimonios: 

1) En la escuela me tocó vivir lo que casi todo el mundo ha vivido en su 

infancia, y que es mucho más claro en los hombres homosexuales... 

El compañerito gay que es muy obvio, que desde chiquito es señalado 

como el maricón del grupo, el jotito... Por parte de las niñas tenía el 

respeto general y era muy buscado porque era nuestra comadrita. (E. 

O. citado en Giglia & Milano 2001, pág. 681). 

2) Yo nací en una familia católica, muy religiosa. Durante mucho tiempo 

yo viví con la carga de que la homosexualidad era una enfermedad, 

delito, pecado y vicio (W. citado en Giglia & Milano 2001, pág. 681). 

3) Tenían muy marcada la idea de que, hablar de homosexualidad era 

hablar de degenere, relajo y de desmadre (l. M. citado en Giglia & 

Milano 2001, pág. 681). 

Lo anterior, nos muestra un estigma dirigido a los hombres homosexuales, 

sin embargo, las mujeres lesbianas han sido menos estigmatizadas por el hecho 

de sus dobles vidas, todas las mujeres a lo largo de la historia de la humanidad 

han sido objetos de servicio, creadas para servir y dar vida, dedicarse a la familia 

y al hogar, siendo ellas las responsables de que una familia se sostenga. La 

carga que las mujeres han llevado consigo, para la sociedad masculina, 

inclusive, femenina, ha servido para creer que las mujeres no tendrían por qué 

ocuparse de ellas mismas. Es así como el lesbianismo ha estado oculto, 

fingiendo que no existe o asimilando su existencia, por ejemplo, para el 
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fetichismo8 de los hombres heterosexuales. “El lesbianismo ha sido siempre 

menos entendido que la homosexualidad masculina” (Mogrovejo, 1998, pág. 18). 

Por otra parte, si a una persona gay la estigmatizan con los apodos “joto”, 

“maricón”, etc., este internalizará las agresiones, creyéndose anormal ante la 

sociedad y si una mujer lesbiana, dedicada a servir a su familia heterosexual 

sabe que la sociedad no reconoce al lesbianismo, vivirá una vida obligada por la 

heteronormativa, manteniendo su identidad sexual verdadera, oculta, “la rígida 

cultura sexual de la época no sólo hacía inimaginables a las mujeres lesbianas, 

sino que socialmente eran indiscutiblemente invisibles” (Hinojosa, 2001, pág. 

177). 

“Tener conciencia de la inferioridad significa que uno no puede dejar de 

formularse conscientemente cierto sentimiento crónico del peor tipo de 

inseguridad, y eso trae como consecuencia ansiedad y, tal vez, algo aún más 

grave” (Goffman, 2006, pág. 24). La sociedad heteronormativa castiga y prohíbe 

ciertos comportamientos que van desde la vestimenta para mujer y hombre, 

hasta la forma de comportarse, pues, si esta no es la “adecuada” para el hombre 

y para la mujer, entonces discriminará al sujeto por su comportamiento y 

vestimenta “inadecuada”.  

Es importante señalar que para dar fin a una situación de discriminación 

particularmente arraigada contra un grupo específico, la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos (2012) sugiere que se recurra a las llamadas acciones 

positivas o afirmativas (conocidas también como sistemas de discriminación 

inversa o positiva), que consisten en la adopción de medidas concretas y 

temporales dirigidas a conseguir la igualdad ante la ley, la igualdad material y, 

consecuentemente, la igualdad de oportunidades. Por medio de ellas se 

pretende influir en los miembros de la sociedad para que cambien su mentalidad 

en ese sentido y se corrijan las situaciones discriminatorias.  

Lo anterior se muestra como una de las acciones que los movimientos 

sociales llevan a cabo desde su formación, pretenden así, lograr que las leyes 

protejan a la diversidad sexual y se aplique su derecho a la no discriminación. 

 
8Veneración excesiva de algo o de alguien, en términos psicológicos es una 
desviación sexual que consiste en fijar alguna parte del cuerpo humano o alguna prenda relacio
nada con él como objeto de la excitación y el deseo. Véase en Real Academia Española. (2021). 
Fetichismo. Obtenido de https://dle.rae.es/fetichismo 
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Las mujeres lesbianas y bisexuales y su lugar en el orden social 

 

Es un hecho que la percepción de las mujeres en comparación con los hombres 

sea distinta pues se ha venido suscitando de esa forma desde el comienzo de la 

humanidad. Es gracioso pensar que el papel de la mujer no cambia en las 

sociedades, aun cuando han pasado años de cambios significativos para la 

mujer. Las sociedades religiosas tienen mucho que ver en esta imposibilidad del 

cambio de las mujeres, cambio en cuanto a que solamente ellas se encarguen 

de la familia, aunque estas trabajen y también aporten un sustento económico a 

la casa. La religión impone los roles para la mujer y el hombre, esclareciendo 

que la mujer será la encargada del hogar y la familia y que el hombre será el 

encargado de llevar el sustento económico al hogar, imponiendo así una 

dominación sobre las mujeres. 

El sociólogo Pierre Bourdieu (2000) señala que la dominación masculina 

está establecida en todo orden social que va desde la división sexual del trabajo, 

en donde se ubica una distribución muy estricta de las actividades asignadas a 

cada uno de los dos sexos, de su espacio, su momento, sus instrumentos; 

también, en la estructura del espacio, con la oposición entre el lugar de reunión 

o el mercado, reservados a los hombres, y la casa, reservada a las mujeres. Se 

establece entonces una dominación masculina sobre la femenina desde la 

cuestión de que a las mujeres se les ubica dentro del orden social, en el hogar y 

en las labores de esta.  

La dominación masculina tiene todas las condiciones para su pleno ejercicio. La 

preeminencia universalmente reconocida a los hombres se afirma en la 

objetividad de las estructuras sociales y de las actividades productivas y 

reproductivas, y se basa en una división sexual del trabajo de producción y de 

reproducción biológico y social que confiere al hombre la mejor parte, así como 

en los esquemas inmanentes a todos los hábitos (Bourdieu, 2000, pág. 49). 

 

Bourdieu nos expone así, la violencia simbólica, que establece que, a 

través de la adhesión que el dominado se siente obligado a conceder al 

dominador (por consiguiente, a la dominación) cuando no dispone, para 
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imaginarla o para imaginarse a sí mismo o, mejor dicho, para imaginar la relación 

que tiene con él, de otro instrumento de conocimiento que aquel que comparte 

con el dominador y que, al no ser más que la forma asimilada de la relación de 

dominación, hacen que esa relación parezca natural; o, en otras palabras, 

cuando los esquemas que pone en práctica para percibirse y apreciarse, o para 

percibir y apreciar a los dominadores (alto/bajo, masculino/femenino, 

blanco/negro, etc.), son el producto de la asimilación de las clasificaciones, de 

ese modo naturalizadas, de las que su ser social es el producto (Bourdieu, 2000, 

pág. 51), en este contexto, si ubicamos a la mujer como única encargada del 

hogar, de los hijos y la familia y así, sumisa a las decisiones del hombre, por 

ejemplo, en una familia, el dominador será el hombre y la mujer asimilará ser la 

dominada sin protestar, pues su lugar en la familia le parecerá normal y natural, 

tomando en cuenta el orden social en el que predomina una dominación 

masculina. Cabe hacer un énfasis en que la violencia simbólica no es física, 

como lo establece Bourdieu, y esta violencia simbólica es internalizada por el 

dominado y lo percibe como algo natural. 

 Imaginemos ahora la situación de la mujer lesbiana, si ponemos como 

ejemplo a una mujer lesbianas atada a una relación heterosexual en la que 

además de participar como la dominada, tiene que esconder su verdadera 

identidad vive una violencia simbólica por la dominación masculina y por el orden 

social establecido, en el que no existe otro género, más que mujer/hombre y 

hombre/mujer y en el que, por consiguiente, no serán aceptadas libremente en 

la sociedad heteronormativa. “Las mujeres lesbianas en México han estado 

durante la mayor parte de su soterrada historia o casadas —con hombres— o 

“acompañándose” unas a otras, sin espacios sociales ni opciones económicas 

para vivir sus relaciones amorosas abiertamente” (Hinojosa, 2001, pág. 177). 

Mucho viven las mujeres y en la mayoría de las situaciones son 

discriminadas, están destinadas a una “educación” exclusiva para mujeres, en 

las que por supuesto, se tiene menos posibilidades que en la educación de los 

hombres, “el mundo en el que vivimos impera un sistema patriarcal9, 

discriminatorio y opresor para las mujeres” (Varela, 2008). 

 
9 Patriarcado es una forma de organización política, económica, religiosa y social basada en la 
idea de autoridad y liderazgo del varón, en la que se da el predominio de los hombres sobre las 
mujeres; del marido sobre la esposa; del padre sobre la madre, los hijos y las hijas; de los viejos 
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El patriarcado es el pionero de que a las mujeres se les tome como un ser 

que sólo está para servir y dar vida —como si el dar la vida fuera algo que 

encuentras en cualquier aparador de supermercado—, un ser que no puede 

opinar si el hombre no se lo pide, que trabaja para el hombre, que si fallece su 

marido —el dueño del hogar— al mando no se le queda a la esposa, sino al hijo 

o cualquier varón con tal de que no sea una mujer. La religión, el sistema político, 

económico y social siempre habían sido manejados absolutamente por los 

hombres, las mujeres, cansadas de estas anomalías para ellas, dieron pie a 

formar grupos, a unir fuerzas y levantar la voz, el feminismo, es un movimiento, 

un discurso político que se basa en la justicia. El feminismo es una teoría y 

práctica política articulada por mujeres que tras analizar la realidad en la que 

viven toman conciencia de las discriminaciones que sufren por la única razón de 

ser mujeres y deciden organizarse para acabar con ellas, para cambiar la 

sociedad (Varela, 2008). 

Con la influencia del feminismo, las mujeres lesbianas se unieron, aunque 

al principio tuvieran dificultades entre ellas, pues las mujeres feministas 

pensaban que, si se les identificaban como lesbianas, aunque no lo fueran, 

sufrirían aún más discriminación y la erradicación del patriarcado quedaría 

estancado, “las posiciones feministas más avanzadas si acaso toleraban la 

existencia lésbica y preferían que las lesbianas feministas se mantuvieran en el 

closet” (Mogrovejo, 1998, pág. 93). 

La situación de las lesbianas siempre ha sido difícil, viven también bajo 

un sistema en donde impera el machismo10 y el sexismo11, incluido dentro de la 

misma comunidad LGBT, pues como se menciona anteriormente, las mujeres 

lesbianas y bisexuales, son, en algunos casos, opacadas por los hombres gay, 

y se diría que tiene que ver con la representación que han tenido los hombres 

 
sobre los jóvenes y de la línea de descendencia paterna sobre la materna Véase en Varela, N. 
(2008). Feminismo para principiantes. España: B de Bolsillo. 
10 El machismo es un discurso de la desigualdad. Consiste en la discriminación basada en la 
creencia de que los hombres son superiores a las mujeres. En la práctica, se utiliza machismo 
para referirse a los actos o las palabras con las que normalmente de forma ofensiva o vulgar se 
muestra el sexismo que subyace en la estructura social. Véase en Varela, N. (2008). Feminismo 
para principiantes. España: B de Bolsillo. 
11 El sexismo se define como «el conjunto de todos y cada uno de los métodos empleados en el 
seno del patriarcado para poder mantener en situación de inferioridad, subordinación y 
explotación al sexo dominado: el femenino. El sexismo abarca todos los ámbitos de la vida y las 
relaciones humanas. SAU, Victoria. Véase en Varela, N. (2008). Feminismo para principiantes. 
España: B de Bolsillo. 
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homosexuales, en donde este ha sido mayormente visible que la representación 

de las mujeres lesbianas. Sin embargo, habría que cuestionarse si también tiene 

que ver con una dominación masculina dentro de la comunidad LGBT. 

 Las mujeres lesbianas y bisexuales al separarse del movimiento gay y 

formar su propio movimiento, con más mujeres lesbianas y feministas que 

realcen su colectivo u organización, realzan el concepto de la sororidad12, pues 

este es uno de los principales fundamentos para su unión.  

En el capítulo de Resultados, de este estudio, se ahonda en los distintos 

colectivos y organizaciones estudiadas, conociendo la percepción de las mujeres 

lesbianas y bisexuales desde el ojo de las organizaciones de la comunidad LGBT 

en general, así como, su percepción desde los colectivos para ellas. 

 

Movimientos LGBT en la reafirmación de su identidad 

 

Es imperante mencionar en este apartado, los derechos de las personas LGBT, 

que, aunque parezca sorprendente para los grupos conservadores, son los 

mismos de todos los humanos, así bien, “la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos establece la igualdad de derechos entre los seres humanos, 

sin importar raza, color, sexo, idioma o cualquier otra condición” (López, 2018, 

pág. 30).  

Las minorías sexuales tienen derecho a la educación, a la protección de 

la salud, acceso a medicamentos y protección sexual, derechos sexuales y 

reproductivos, derecho al trabajo, tienen derecho a que sus documentos de 

identificación estén de acuerdo con su identidad de género, tienen derecho al 

matrimonio, tienen derecho a adoptar, a vivir libres de acoso policiaco o social y 

tienen derecho a la no discriminación, por mencionar algunas. Sin embargo, la 

mayoría de los derechos mencionados anteriormente han sido violados y es 

precisamente por eso que se forman los movimientos sociales13. 

 
12 Un concepto que, como indica su raíz etimológica «sor», hace alusión a la hermana, a la 
hermandad de las mujeres en la conciencia y el rechazo del papel que les ha tocado jugar en el 
guion patriarcal. Véase en Varela, N. (2008). Feminismo para principiantes. España: B de Bolsillo. 
 
13 El movimiento social es la conducta colectiva organizada de un actor luchando contra su 
adversario por la dirección social de la historicidad en una colectividad concreta. Véase en 
Touraine, A. (2006). Los movimientos sociales. Revista colombiana de sociología (27), 255-278. 
Obtenido de 
https://www.ses.unam.mx/docencia/2018II/Touraine2006_LosMovimientosSociales.pdf 
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Inicialmente los movimientos sociales antiguos o clásicos, giraban en 

torno a la clase trabajadora y sindicatos, surgen principalmente con el desarrollo 

del capitalismo industrial y hoy pueden ser vistos como movimientos sociales 

especiales que han surgido y continúan surgiendo en épocas específicas. Los 

movimientos campesinos, de comunidades locales, étnico-nacionalistas, 

religiosos y de mujeres feministas (Wallerstein, et. al., 1990) también han existido 

por siglos, pero al principio con menos representación, actualmente estos 

movimientos son denominados nuevos o contemporáneos por la gran 

representación que han tenido en el marco de la lucha por sus derechos.  

Los llamados movimientos sociales defensivos que vienen siendo los 

contemporáneos, buscan nuevas formas de organización para defender sus 

necesidades, estos nuevos movimientos sociales tienen más participación de la 

gente, y generalmente son liderados por mujeres, además, estos movimientos 

tienen, en su mayoría, características en común, comparten la fuerza de la 

moralidad y un sentido de injusticia en la movilización social para el desarrollo 

de su fuerza social, tienen una preocupación defensiva en torno de la justicia en 

el orden social mundial (Wallerstein, et al., 1990), un ejemplo, son los 

movimientos sociales en pro de los derechos LGBT. 

El movimiento LGBT moviliza a sus miembros en forma defensiva en 

contra de las injusticias, privación de identidad y estigmatización, lo hacen desde 

un “nosotros”, pues se perciben como un mismo grupo que busca la justicia y 

esta misma la utilizan como su motivación. 

Cada movimiento social sirve no sólo para luchar en contra de la privación, sino 

que al hacerlo también reafirma la identidad de las personas activas en el 

movimiento, y tal vez también la de aquellos “nosotros” por los cuales el 

movimiento actúa. Estos movimientos sociales, por lo tanto, lejos de ser nuevos, 

han caracterizado la vida social de la humanidad en muchas épocas y lugares 

(Wallerstein, et al., 1990, págs. 52-53). 

 

Por su parte, el sociólogo Touraine (2006) constituye los movimientos 

sociales como el tipo particular de lucha más importante, en donde, define las 

luchas como todas las formas de acción conflictivas organizadas y conducidas 

por un actor colectivo contra un adversario por el control de un campo social, así, 

para que una lucha pueda ser reconocida como tal debe ser conducida en 
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nombre de una población particular (la comunidad LGBT), deben estar 

organizadas y alcanzar cierta integración, y, se debe combatir a un adversario, 

por ejemplo, el capitalismo o el Estado, en donde el conflicto con el adversario 

no debe estar especificado; éste debe ser un problema social que concierna al 

conjunto de la sociedad. Concretamente en el caso de los movimientos sociales 

de la comunidad LGBT, la sociedad heteronormativa sería su adversario. 

Es importante mencionar, que actualmente los movimientos, en su 

mayoría, se forman a través de las redes sociales, es decir, en la internet. Toman 

el control de las redes y actúan autónomamente, en gran medida, fuera del 

control de los gobiernos (Castells, 2012).  

Desde la seguridad del ciberespacio, gente de toda edad y condición se atrevió 

a ocupar el espacio urbano, en una cita a ciegas con el destino que querían 

forjar, reclamando su derecho a hacer historia —su historia— en una 

demostración de la conciencia de sí mismos que siempre ha caracterizado a los 

grandes movimientos sociales (Castells, 2012, pág. 20). 

 

Así, se puede decir que los movimientos de la comunidad LGBT, son 

movimientos sociales de redes, puesto que funcionan primeramente en redes 

sociales, interactuando, comunicando y planeando sus manifestaciones ante la 

sociedad, para después llevarlo a la práctica, Castells (2012) observa que la 

transformación continua de la tecnología de la comunicación en la era digital 

extiende el alcance de los medios de comunicación a todos los ámbitos de la 

vida social en una red que es al mismo tiempo local y global, genérica y personal, 

en una configuración constantemente cambiante. En este contexto, la tecnología 

toma un papel importante en los movimientos sociales, al ser su único aliado 

para su comunicación y, por ende, para alcanzar cierta integración.  

Ahora bien, la identidad colectiva, definida por Mogrovejo (1998) como un 

proceso que se inicia a partir de la semejanza de condiciones entre los individuos 

que integran un grupo, requiere de un proyecto en común con demandas y 

propósitos logrados proyectados en la acción social. Un ejemplo de esto, son los 

grupos colectivos de mujeres lesbianas y bisexuales (detallados en análisis de 

contenido), pues están conformados por mujeres que viven en las sombras y 

quieren salir de ellas, tienen objetivos en común y funcionan también por medio 
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de redes digitales, además, su lucha ha logrado resultados plasmados en la 

sociedad.  

Como apunta Martínez (2018) los activistas en el movimiento social 

“hacen del discurso cuerpo”, incorporan el discurso de la identidad sexual que va 

más allá de la heterosexualidad, la identidad sexual se hace diversa. Ya no basta 

sólo con la disposición de la “salida del closet”, actualmente, los activistas 

incorporan una sobreexpresión de la categoría sexual a la que pertenecen: lucir 

como mujer que lucha con decisión (lesbianas, transfemeninas, y bisexuales 

femeninas), lucir como hombre con una sensibilidad femenina (gay, trans-

varones, bisexuales masculinos), esto es, una mayor propensión a difuminar las 

identidades heterosexuales y las categorías sexuales y genéricas. 

Lo anterior nos demuestra un sentido de interacción en donde el discurso 

de la diversidad sexual tiene un propósito, el de visibilizar las orientaciones 

sexuales, por medio de luchas llevadas a un movimiento que se organiza por 

medio de las redes digitales y que, se posiciona frente a su adversario por medio 

de manifestaciones. En este sentido, el presente estudio analiza a los grupos 

colectivos u organizaciones, en cuanto a la visibilidad de las mujeres lesbianas 

y bisexuales dentro de ellos. 
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Capítulo III. Metodología 

 

La planeación metodológica en esta investigación es de tipo cualitativa y, en 

palabras de Hernández, Fernández & Baptista (2010), podemos decir, que una 

investigación cualitativa utiliza la recolección de datos sin medición numérica 

para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación, es decir, se basan más en la lógica de los datos encontrados y 

del proceso inductivo, y van de lo particular a lo general, la metodología no es 

lineal, sino que, se puede ir y venir en todo el proceso de la investigación.  

Así, puedo decir que, en la primera inmersión en el campo —una colectiva 

de mujeres lesbianas y bisexuales— apliqué una entrevista14 semiestructurada15 

piloto y me hizo cuestionar sobre el planteamiento inicial de esta investigación, 

pues en esa primera entrevista ubiqué problemas sociales más internos de los 

cuales no se estaba hablando. Es así como la concepción del diseño de este 

estudio se hizo por la teoría fundamentada, es decir, mediante una propuesta 

metodológica que busca desarrollar una teoría sustantiva16 a partir de un proceso 

sistemático de obtención y análisis de los datos en la investigación social (Glaser 

& Strauss, 1967, citado en Restrepo, 2013, pág. 126), la teoría fundamentada se 

utiliza para explorar los procesos sociales que están presentes en las 

interacciones humanas (Izvercian, Potra y Ivascu, 2016; Tavakol et al., 2006, 

citado en Contreras, Páramo & Rojano, 2020), en donde, el objetivo es 

comprender la ocurrencia de los acontecimientos sociales desde el punto de 

vista de los participantes (Escudero & Cortez, 2018). De esta forma, la teoría 

fundamentada parte de la inmersión en el campo, y así, las categorías 

resultantes se originaron de la recolección de las respuestas de los participantes.  

 
14 Una entrevista es una situación controlada en la que una persona, el entrevistador, realiza una 
serie de preguntas a otra persona, el entrevistado. Véase en Keats, D. (2009). Entrevista guía 
práctica para estudiantes y profesores. México: McGraw-Hill Educación.  
15 Se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir 
preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener más información sobre los temas 
deseados (es decir, no todas las preguntas están predeterminadas). Véase en Hernández, R., 
Fernández, C., & Baptista, M. (2010). Metodología de la Investigación. México: McGraw-Hill 
Educación.  
16 Las teorías sustantivas son de naturaleza “local” (se relacionan con una situación y un contexto 
particular). Sus explicaciones se circunscriben a un ámbito determinado, pero poseen riqueza 
interpretativa y aportan nuevas visiones de un fenómeno. Véase en Hernández, R., Fernández, 
C., & Baptista, M. (2010). Metodología de la Investigación. México: McGraw-Hill Educación.  
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Para poder analizar lo obtenido en el campo, empleé el análisis de 

contenido, el cual, Krippendorff (1990, pág. 28) la define “una técnica de 

investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias 

reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto”, así mismo, se 

considera la naturaleza de la comunicación verbal y el nivel de análisis puede 

dirigirse a las palabras, las frases o los temas, las respuestas de las preguntas 

de la entrevista se transcriben textualmente y luego se categorizan de acuerdo 

con la unidad de medida seleccionada (Keats, 2009, pág. 82). Esta técnica tiene 

como finalidad exponer situaciones que den pie a deducciones válidas. De esta 

forma, por medio de la aplicación cualitativa de modo inductivo, se realizó el 

análisis generando categorías emergentes de las respuestas de los 

participantes, una vez transcritas las entrevistas se categorizaron mediante la 

codificación abierta empleando el software ATLAS.ti.17 

En cuanto a la unidad de análisis, esta es, los colectivos u organizaciones 

de mujeres lesbianas y de la comunidad LGBT en general, es importante 

mencionar que está compuesta de dos clases, la primera, de organizaciones o 

colectivos de la comunidad LGBT en general y, la segunda, de colectivos u 

organizaciones de mujeres lesbianas y bisexuales. Para la recolección de los 

datos utilicé la muestra de tipo cadena o por redes, es decir, “se identifican 

participantes clave y se agregan a la muestra, se les pregunta si conocen a otras 

personas que puedan proporcionar datos más amplios, y una vez contactados, 

los incluimos también” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). Una vez 

contactado el primer colectivo pregunté si éste conocía a otro colectivo u 

organización para la investigación y así sumé seis entrevistas 

semiestructuradas, tres de la comunidad LGBT en general y tres de las mujeres 

lesbianas y bisexuales, lo que me permitió hacer una comparación en cuanto a 

la visibilidad de las mujeres lesbianas y bisexuales en las dos clases de 

colectivos u organizaciones. También, es importante mencionar que los nombres 

 
17 Es una herramienta de uso tecnológico y técnico creada con el objetivo de apoyar la 
organización, el análisis e interpretación de información en investigaciones cualitativas. El 
programa permite trabajar y organizar grandes cantidades de información en una amplia variedad 
de formatos digitales. Véase en Universidad de Antioquia. (2020). Atlas TI, una herramienta para 
la investigación. Obtenido de 
https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/generales/interna/!ut/p/z0/fY4xD4IwEIV_iwMjaQ
WDOBJiTAiTJga6mLNUPS0t2Kvx51tIHFyc7r2874dE6xhwsALr0BoDejgW5Gd8k2ZLIsVr3f7quR
FVhbb9eFYJ3nCKibAEC3sdRFExIa0i9iTWDfRJo3ymIOLhfd7O9mo0jpC8nHJuDfYQadcDDKM
HiW4ibqA9Jqm 
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de los participantes fueron cambiados, con el fin de ocultar su información 

personal, exceptuando a un participante. Las transcripciones de las entrevistas 

semiestructuradas de los seis participantes, así como la tabla de datos de los 

participantes, se encuentran en el anexo. 

El objetivo principal de esta investigación es un proceso de develar cómo 

es la visibilización de las mujeres lesbianas y bisexuales en los colectivos u 

organizaciones creados para la comunidad LGBT en México, el análisis, por un 

lado, se enfocó en el contenido de las entrevistas de los colectivos de las mujeres 

lesbianas y bisexuales, orientada hacia la organización para crear y sostener 

éstas, en las formas de sustento económico así como en el entendimiento y las 

peticiones de las mujeres lesbianas y bisexuales para su visibilidad ante la 

sociedad. 

Por otro lado, el análisis de las entrevistas realizadas a la comunidad 

LGBT en general, se enfocó en los espacios que éstos tienen para las mujeres 

lesbianas y bisexuales, así como en los apoyos que generan para ellas, también, 

en la opinión que tienen acerca de la visibilización de las mujeres lesbianas y 

bisexuales en la sociedad.  

Como se puede inferir, las entrevistas semiestructuradas (se pueden ver 

en anexos) fueron similares para el análisis de contenido, tomando en cuenta los 

dos enfoques de las entrevistas. En el capítulo de resultados se puede observar 

que a pesar de ser dos “poblaciones distintas”, las opiniones que se tienen del 

objeto de estudio —la visibilización de las mujeres lesbianas y bisexuales— son 

similares.  
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Capítulo IV. Resultados 

 

En este capítulo se presentan las particularidades de cada unidad de análisis, es 

decir, organización o colectivo estudiado para los objetivos de este trabajo. Se 

presentan los motivos por los cuales se dieron pie a fundar cada una de ellas, 

así como las actividades y estrategias que han realizado a lo largo de sus 

historias para que se puedan mantener activas o de pie.  

Se describen seis organizaciones o colectivos con las particularidades 

antes mencionadas, sin embargo, es importante destacar nuevamente que tres 

de estos grupos están especializados solamente para las mujeres lesbianas y 

bisexuales, —motivo principal de este trabajo—, y tres más son grupos 

especializados en la comunidad LGBT en general, condición explicada en la 

metodología. 

Posteriormente, se presentan las principales categorías (temas) 

expuestos por los participantes, analizadas mediante la comparación constante 

que se realizó en la codificación abierta. Y en seguida, se ubica el esquema 

resultante de la teoría fundamentada, con los grupos de las categorías 

resultantes de la codificación abierta. 

 

Mujeres Lesbiviendo  

La colectiva fue fundada en 2014 en el estado de Puebla por mujeres lesbianas, 

bajo la idea de formar talleres para el crecimiento de mujeres lesbianas y 

bisexuales, así como espacios de convivencia para ellas, el sustento económico 

para esta colectiva se da mediante cuotas simbólicas obtenidas de los talleres y 

por financiamiento de otros proyectos, como el VIH. Aproximadamente en el 

2017 la colectiva se disuelve, en primer lugar, por falta de tiempo de las 

integrantes, así como por distintos intereses irreconciliables, en segundo lugar, 

el gobierno de Andrés Manuel López Obrador al recortar los fondos para el VIH 

y la colectiva ya no pudo sostenerse. Actualmente Mujeres Lesbiviendo funciona 

como una página en Facebook que comparte contenido sobre los derechos 

humanos, feminismo, sobre la comunidad LGBTTTI, sobre género y actividades 
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de otras páginas relacionadas con estos temas (Contreras, Mujeres Lesbiviendo, 

2021). 

 

Vida Plena Puebla  

Como afirma Villa (2021) miembro del colectivo Vida Plena Puebla, la formación 

de esta forma parte de la historia de los fundadores, esta organización se 

consolidó como tal en 2001, en el estado de Puebla. El entrevistado refirió que 

uno de los impulsos que sustentaron esta idea fueron los movimientos sociales 

que surgían a finales de los 90´s, como el levantamiento del Ejército Zapatista 

de Liberación Nacional18 (EZLN) con la Marcha del Color de la Tierra19, a la que 

tuvieron la oportunidad de unirse tras su paso por Puebla y participar en todo el 

recorrido hasta llegar a la Ciudad de México.  

El impacto de esa marcha fue muy importante para los fundadores de Vida 

Plena Puebla, pues al darse cuenta de que el movimiento indígena consideraba 

al movimiento LGBTI y hermanaban su lucha, entonces decidieron hacer algo 

positivo por los LGBTI. Pero Vida Plena Puebla no surgió de inmediato, pues por 

otros motivos y planes esta organización ya no se iba a consolidar, hasta que en 

uno de los casos de odio que la sociedad tiene contra los hombres gay, y el nulo 

apoyo de las instituciones de gobierno, es como deciden seguir con el plan de 

formar la organización (Villa, Vida Plena Puebla, 2021). 

 
18 El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) es una organización político-militar, 
formada mayoritariamente por indígenas de los grupos tzeltal, tzotzil, chol, tojolabal y mam del 
Estado de Chiapas, cuya existencia se conoció públicamente el primero de enero de 1994 a raíz 
del levantamiento armado mediante el cual tomó la ciudad de San Cristóbal de las Casas y las 
poblaciones de Las Margaritas, Altamirano, Chanal, Ocosingo, Oxchuc, Huixtán, Chalam, 
Simojovel y San Andrés Larráinzar. Los orígenes del EZLN se remontan a los primeros años de 
la década de 1980 cuando un pequeño grupo guerrillero —formado por mestizos e indígenas— 
se instaló en la zona montañosa de la Selva Lacandona con la intención de crear un frente que 
impulsara la lucha armada en el país. De acuerdo con documentos internos de la organización, 
"el EZLN fue creado para conquistar por medio de la lucha armada la liberación nacional y 
nuestra segunda independencia, y no suspenderá la lucha hasta instaurar en nuestra patria un 
régimen político, económico y social de tipo socialista". Véase en Universidad Nacional 
Autónoma de México. (s.f.). Los Pueblos Indígenas de México 100 preguntas. Obtenido de 
https://www.nacionmulticultural.unam.mx/100preguntas/pregunta.php?num_pre=48  
19 El 11 de marzo del 2001, entró a la Ciudad de México una de las movilizaciones más grandes 
y emotivas de la historia reciente. Cientos de miles de personas salieron a las calles de la ciudad 
de México para recibir a la delegación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que 
llegó acompañada de representaciones de la mayor parte de los pueblos, tribus y naciones 
indígenas del país, a reclamar sus derechos y pugnar por una ley que los reconociera. Véase en 
Desinformémonos. (11 de marzo de 2016). A quince años de la Marcha del Color de la Tierra. 
Obtenido de https://desinformemonos.org/a-quince-anos-de-la-marcha-del-color-de-la-tierra/  
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Su primera aparición fue en marzo de 2002 en una marcha en Puebla en 

la que exigían la protección y el derecho a la salud de los hombres gay, 

específicamente, programas de prevención del VIH, condones gratis, medidas 

de protección para quien lo necesite y denunciaban la discriminación de las 

personas con VIH en los servicios de salud. Vida Plena Puebla tiene ya 20 años 

de trayectoria en defensa por los derechos del movimiento LGBT, por medio de 

eventos y capacitaciones especializadas en la defensa y promoción de los 

derechos humanos de las poblaciones LGBT y con VIH. Además, creó una 

escuela de derechos humanos y diversidad sexual autónoma que actualmente 

lleva 10 años. El sustento económico lo obtienen por recursos propios, en menor 

porcentaje, de financiamiento gubernamental, a través de donaciones, por medio 

de la fundación Levi´s y por cuotas de recuperación de los talleres y seminarios 

que imparten (Villa, Vida Plena Puebla, 2021).  

 

 

Somos Voces MX 

Se trata de una empresa cultural especializada en el tratamiento de las temáticas 

de género y sexualidad, se fundó en el 2009 en la Ciudad de México, es un 

espacio físico que consta de una cafetería, un foro cultural y una librería. Cabe 

destacar que fue hace 24 años que iniciaron con un proyecto de distribución de 

literatura especializada en diversidad con el que posteriormente se formó la idea 

de crear un espacio público que permitiera la creación de eventos culturales. Los 

temas que se presentan en Somos Voces MX son: masculinidades, feminismos, 

derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, diversidad sexual, 

además teoría queer, estudios trans y estudios sobre la mujer. Somos Voces MX 

opera como un espacio en el que los grupos, colectivos u organizaciones de la 

comunidad LGBT pueden solicitarlo para realizar talleres, eventos, etc. (Aguilar, 

Somos Voces MX, 2021).  

 

 

Fuera del closet 

Moreno (2021), miembro fundador de Fuera del Closet, menciona que este inició 

como un proyecto universitario cuando los fundadores estudiaban la universidad, 

éste era un programa de radio en el que se tocaban temas sobre la diversidad 
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sexual, conforme pasaba el tiempo en el programa de radio, llegaban casos de 

discriminación y de violencia y los invitaban a actividades, es así como, 

decidieron transformar el programa de radio en la organización Fuera del Closet, 

para brindar ayuda y una atención especializada a las personas que lo 

necesitaban.  

La organización lleva activa 11 años, están ubicados en el Valle de Toluca 

en el Estado de México, se sustenta, en primer lugar, por recursos propios de 

quien la conforma, en segundo lugar, por medio de convenios que tiene con 

asociaciones o instituciones formalizadas y, en tercer lugar, de donaciones por 

parte de instituciones privadas. Fuera del closet ofrece acompañamiento a las 

personas en caso de discriminación o de violencia, acompañamiento en 

procesos de descubrir la sexualidad o de hablarlo con la familia, llevan a cabo 

actividades artísticas y culturales, acciones de incidencia política en el 

acercamiento a las instituciones. También, trabaja en la sensibilización y 

visibilización por la defensa de los derechos humanos de la población LGBT y 

VIH (Moreno, Fuera del Closet, 2021). 

  

Musas de Metal Grupo de Mujeres Gay 

Esta organización nace en 1995 en la Ciudad de México, las fundadoras, 

invitadas a un programa de radio les surge la idea de crear un espacio para las 

mujeres lesbianas y bisexuales, puesto que en ese entonces no existían 

espacios visibles para estas mujeres, la invitación al público la hicieron mediante 

el radio y así, el 21 de mayo de 1995 se crea la primera sesión para las mujeres 

lesbianas y bisexuales. Inicialmente Musas de Metal Grupo de Mujeres Gay, se 

sustentaba por recursos propios de las fundadoras, sin embargo, en el octavo 

año de la organización activa, se logra constituir legalmente y es financiada, así 

mismo, por donaciones de otras instituciones. Esta organización brinda atención 

especializada principalmente a mujeres lesbianas y bisexuales, personas trans 

y personas con actitud queer. Imparten talleres, seminarios y actividades con 

estos temas (Méndez, Musas de Metal Grupo de Mujeres Gay, 2021). 

 

Red de Madres Lesbianas en México 

De Alejandro (2021), miembro fundadora de Red de Madres Lesbianas comenta 

que es una colectiva que se crea debido a la situación que las fundadoras 
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pasaban, son mujeres lesbianas y madres también, sin embargo, para la 

sociedad eso no era posible, o bien visto, el apoyo no lo tenían, y la 

discriminación en las instituciones gubernamentales estaba presente, es así que 

en el 2013, gracias a la fundadora, por medio de contactos de madres de todos 

los estados de la república mexicana, se crea Red de madres Lesbianas en 

México, con la idea de la visibilidad lésbica, de conocer distintos grupos y formar 

una red de apoyo para las mamás lesbianas que lo necesiten.  

 Red de Madres Lesbianas en México se sustenta por medio de recursos 

propios, donaciones y un tiempo con un financiamiento gubernamental que dio 

pie a la creación del manual de apoyo a docentes para entender familias 

lesbomaternales principalmente patrocinado por el Instituto de las Mujeres del 

Distrito Federal (INMUJERES DF) (de Alejandro, Red de Mujeres Lesbianas 

México, 2021).  

 

Principales resultados 

En este capítulo expondré los principales resultados encontrados en el trabajo 

de campo mediante las entrevistas semiestructuradas, es decir, los principales 

problemas relatados por los participantes en el marco de la visibilización de las 

mujeres lesbianas y bisexuales. En primera instancia se encontró una similitud 

en las respuestas de las y los participantes, con el proceso de comparación 

constante se pueden ubicar categorías (temas) —relatados de distintas formas 

y perspectivas— que conciernen a la visibilidad de las mujeres lesbianas y 

bisexuales en las dos clases de las unidades de análisis y que resultaron de la 

comparación constante en la codificación abierta. 

En torno al tema de la discriminación como un descubrimiento significativo 

y que contrasta con lo mencionado en el capítulo las mujeres lesbianas y 

bisexuales y su lugar en el orden social, una de las participantes de un colectivo 

de mujeres lesbianas y bisexuales, mencionó un tipo de discriminación: 

tengo participando desde el 2003, y he participado en monterrey y en CDMX y 

por ahí del 2011 la marcha del orgullo en monterrey, la estaban organizando 

hombres y si había una mujer pero no era suficiente, yo participé pero a la hora 

de la hora no me tomaron en cuenta, entonces yo me fastidie y me vestí de vato, 

mi camisa de cuadros, mi sombrero, etc., y todo, me preguntaron qué pasó y yo 

les dije que a ver si así si me toman en cuenta, porque nada más a los vatos los 
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toman en cuenta, entonces me ha tocado enfrentar mucho eso (de Alejandro, 

Red de Mujeres Lesbianas México, 2021).  

 

Como podemos ver, la participante nos hace mención sobre una situación 

de machismo, no obstante, es importante mencionar también que la situación de 

machismo en la situación anterior es por parte de hombres gay y es posible que 

la comunidad LGBT no esté exenta de manifestar estas acciones. En este orden 

se puede inferir que la situación de las mujeres lesbianas y bisexuales tiene 

mucha importancia en cuanto a que no son respetadas y, por tanto, no son 

visibles. Al respecto, un participante de una organización de la comunidad LGBT 

en general menciona, “es menor que la de los hombres gays porque eso ha sido 

a lo largo del propio movimiento, entonces hemos tenido mayor visibilidad los 

hombres gay” (Moreno, Fuera del Closet, 2021). 

El participante explica que la visibilidad de las mujeres dentro del 

movimiento LGBT es menor que la de los hombres gay, respuesta que contrasta 

con la participante anterior, tomemos en cuenta que la visibilidad dentro del 

movimiento hace referencia a las participaciones dentro de las marchas, dentro 

de los colectivos organizados y en la comunidad en general.  

De esta manera podemos preguntarnos ¿las mujeres están destinadas a 

la discriminación y el estigma social?, ¿a qué se debe la invisibilidad de las 

mujeres lesbianas y bisexuales dentro de los movimientos LGBT?, ¿por qué tras 

el paso del tiempo las mujeres lesbianas y bisexuales no se han visibilizado como 

los hombres gay? Podemos responder que es debido al sistema machista que 

se ha replicado en estas identidades sexuales, que, si bien las mujeres han sido 

víctimas del sistema machista por largos años, podría esperarse que este 

sistema se siga reproduciendo incluso, en comunidades que se han manifestado 

toda su vida en pro del respeto y del derecho, “no podemos trabajar con las letras 

G, porque muchos hombres nos oprimen” (de Alejandro, Red de Mujeres 

Lesbianas México, 2021). 

yo honestamente considero que la situación de la mujer es distinta desde el 

momento en el que te llevan al registro civil y en el acta te ponen sexo femenino 

o sea ya, eso ya es una desventaja, legal, jurídica y socialmente, 

económicamente etc., pero en estos diálogos con las diferencias sexuales si hay 

un estigma más dirigido hacia las mujeres bisexuales que a las mujeres 
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lesbianas, no sé si tiene que ver con la representación social del lesbianismo y 

el ideario de que una mujer lesbiana debería de estar más apegada a un ideal 

masculinizado y que eso justamente le genere otro tipo de imagen y significado 

socialmente, pero, finalmente son identidades que desde el hecho de la 

feminidad se ven vulneradas (Aguilar, Somos voces MX, 2021). 

  

La discriminación hacia las mujeres lesbianas y bisexuales se puede ver 

también en el tema de lo económico, “ellos ganan más dinero por esto, por la 

brecha salarial los hombres ganan más” (Méndez, Musas de Metal Grupo de 

Mujeres Gay, 2021), podemos ver que no es sólo el tema de la invisibilidad la 

que se interna en estas mujeres, o que, la visibilización se descompone también 

porque la economía no es favorable para ellas y esto repercute en muchas 

situaciones dentro de los colectivos de mujeres lesbianas y bisexuales. 

dedicarse de lleno a la colectiva no es una opción que te da dinero, muchas 

satisfacciones sí, pero tenemos la mala costumbre de comer, entonces más bien 

me dediqué a trabajar con hombres gays con el tema de VIH, porque a nivel 

nacional no hay dinero presupuestado para trabajar con puras mujeres lesbianas 

y bisexuales como con el VIH (Contreras, Mujeres Lesbiviendo, 2021). 

 

Hay una fuerte diferencia en cuanto a los hombres gay y las mujeres 

lesbianas y bisexuales que repercute en la conformación de los colectivos de 

lesbianas y bisexuales, según mencionan las participantes, el dinero 

presupuestado que se dirige a las organizaciones, son en mayor medida con 

temas como el VIH, derivado de que es una situación de salud mundial y 

repercute fuertemente en la sociedad. De esta forma, las mujeres lesbianas al 

dedicarse en un inicio a formar colectivos que toquen temas específicos para las 

mujeres lesbianas y bisexuales y que no resulten como se esperaba, toman la 

decisión de adentrarse en colectivos u organizaciones con temas como el VIH o 

el aborto que si cuentan con sustento económico para poder inyectar de ese 

sustento, a los colectivos de mujeres lesbianas y bisexuales y que estos sigan 

de pie, o bien, al no poder inyectar dinero de otras organizaciones a las 

organizaciones de mujeres lesbianas y bisexuales prefieren dedicarse a otros 

empleos.  

todos esos temas que la gente no ve hacen que las mujeres lesbianas y 

bisexuales nos dediquemos a temas que, si dejan, como el aborto, las lesbianas 
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estamos en todas partes, pero en realidad en ninguno, en realidad cuando se 

trata de nuestros derechos pues, no vas a ver a muchas justo trabajando para 

nosotras y que se nos reconozca dentro de la ley (Contreras, Mujeres 

Lesbiviendo, 2021). 

 

No obstante, la situación de la mujer en la sociedad es precaria, se puede 

decir que, desde el hecho de nacer mujer, además la brecha salarial sigue siendo 

uno de los principales resultados en la recolección de los datos, se puede atribuir 

a esta situación que las mujeres lesbianas y bisexuales no contribuyan a los 

colectivos como miembros o como público, al respecto una participante nos dice: 

la población lésbica es muy renuente a contribuir con los recursos y dinero a los 

proyectos que se llevan a cabo, lo que habíamos hecho en los años anteriores 

era hacer fiestas, eventos porque necesitábamos recaudar fondos para seguir 

trabajando y ante la desaparición de espacios las mujeres lesbianas no dan 

mucha respuesta de apoyar, en este caso, muchas no están convencidas y hay 

grupos que mantienen esas ideas de que tú no debes pedir dinero, que siempre 

tienes que regalar tu trabajo, principalmente muchas no consideran que esto es 

un trabajo, hay una mala idea de las organizaciones” (de Alejandro, Red de 

Madres Lesbianas México, 2021). 

 

Ahora bien, otro participante nos habla sobre una cuestión importante en 

cuanto a la seguridad de las mujeres y cómo cambia ésta para un hombre:  

 

yo soy una persona trans, en algún momento me narré como lesbiana, en algún 

momento me narré como bisexual y ahora me narro como un hombre trans, 

claramente como que el desenvolvimiento social cambia y hoy día puedo decir 

que me gané el privilegio de la masculinidad, porque hoy día si salgo a las 10 de 

la noche del trabajo y llego a la casa a las 12 no me da miedo hacerlo, como 

pudo haberme pasado hace 7 años que no estaba en este proceso, que no 

gozaba de este privilegio (Aguilar, Somos Voces MX, 2021). 

 

Hasta el momento, por un lado se encuentra la situación de la 

discriminación hacia las mujeres por el simple hecho de nacer mujer en un 

sistema patriarcado y, también la discriminación hacia las lesbianas y bisexuales 

por parte de los hombres gay, al replicar actos machistas, que van de la mano 

con la brecha salarial en la que los hombres ganan más dinero que las mujeres, 
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por otro lado, tenemos la falta de sustento económico en las organizaciones o 

colectivos formados para mujeres lesbianas y bisexuales, en donde hay un 

mayor presupuesto para los colectivos de la comunidad LGBT en general, con 

temas específicos como el VIH. En suma, es posible decir que la visibilización 

de las mujeres bisexuales y lesbianas se ve afectada por un sistema machista 

que denigra económicamente a estas y, por consiguiente, a sus colectivas. 

Además, agregar el hecho de que, debido a que las mujeres ganan menos dinero 

que los hombres, ellas temen pagar por actividades o talleres en los colectivos 

de mujeres, pues no cuentan con el dinero suficiente para su sustento personal.  

Teniendo en cuenta que muchas organizaciones de mujeres lesbianas y 

bisexuales no duran mucho tiempo por la falta de sustento económico, es 

importante mencionar que muchas veces también se disuelven por problemas 

internos y diferencias irreconciliables que surgen entre las organizadoras, al 

respecto dos participantes comentan lo siguiente: 

(...) muchos de los grupos lésbicos surgen a partir de parejas, es un 

primer detalle, es mi mismo caso y cuando las parejas se pelean a veces 

se disuelven los proyectos, se llevan la… el divorcio de la pareja se lleva 

el proyecto (Méndez, Musas de Metal Grupo de Mujeres Gay, 2021). 

 

(...) las lesbianas inician el activismo por amor, entonces empiezas 

armando tu grupo con tu novia y se disuelven cuando terminan, otras de 

las causas para que se disuelvan los grupos son las diferencias políticas 

irreconciliables y, por falta de tiempo (de Alejandro, Red de Madres 

Lesbianas México 2021).    

    

Así, la visibilización de las mujeres lesbianas y bisexuales vista desde los 

colectivos u organizaciones LGBT: 

sí hay menos mujeres que lleguen y no creo que sea por poco interés sino que 

hay también dobles prejuicios y enfrentarse al machismo, si por ser una mujer 

lesbiana no puede ser mujer, entonces eso nos obliga a que se visibilice y que 

vayamos cambiando esos paradigmas porque incluso socialmente hay una 

menor visibilización en algunas cuestiones o algunos apartados y se les ha 

anclado en unas y en otras no, como el fetiche, el que sea una mujer lesbiana 

está bien para algunos hombres como un objeto de consumo pero no cuando 

están reconociendo sus derechos, entonces eso no pasa con los hombres gays, 
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y entonces tenemos que estar en esa discusión constante (Moreno, Fuera del 

Closet, 2021). 

 

Al participante, miembro de una organización de la comunidad LGBT en 

general, se le preguntó sobre la visibilización de la lucha de las mujeres lesbianas 

y bisexuales en comparación con la lucha de las demás identidades sexuales y 

como se observa, el tema del machismo fue el punto de partida para su 

respuesta, reconociendo que las mujeres si luchan por su visibilidad, pero no es 

reconocida debido a ese sistema. 

Son pocas las organizaciones de mujeres lesbianas y bisexuales que se 

mantienen de pie, y su forma de hacerlo va desde el sustento económico propio, 

es decir, las organizadoras sustentan las actividades o talleres, además de los 

apoyos que proporcionan al público lésbico y bisexual de sus bolsillos, y en muy 

poca proporción, por donaciones del público o de instituciones privadas, “todo lo 

que logramos hacer es ya sea autogestionado o logrado, yo como fundadora y 

cuidadora de esta red de madres ha habido veces en que red de madres se 

sustenta de que yo eh lavado baños” (de Alejandro, Red de Madres Lesbianas 

México, 2021). 

A su vez, la mayoría no cuenta con un espacio específico para realizar 

sus actividades, se organizan para reunirse en cafeterías, parques, en alguna 

casa de alguna organizadora, o bien, en espacios disponibles rentables para 

actividades culturales. 

 

(...) en un inicio nuestras primeras reuniones fueron en un deportivo y ahí 

estuvimos, pero a la gente no le gusta, entonces retomamos un espacio previo 

que era el parque hundido (de Alejandro, Red de Madres Lesbianas México, 2021) 

 

(...) antes hacíamos nuestros talleres presenciales en la librería Somos Voces, nos 

hemos apoyado de espacios siempre porque las rentas de la ciudad de México 

son muy caras y yo eh visto en otros estados de la república que es mucho más 

fácil que las compañeras tengan lugares propios, tienen un poco más de 

oportunidad de conseguir un lugar grande, en cambio acá si quieres una oficina te 

sale más caro, entonces mi estrategia siempre ha sido tener el apoyo de otro grupo 

o de un espacio (Méndez, Musas de Metal Grupo de Mujeres Gay, 2021). 
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Se puede inferir que el resultado de no contar con un sistema de apoyo 

económico y organizacional será muy difícil y casi imposible mantener activa una 

organización o colectivo de mujeres lesbianas y bisexuales. Ahora bien, ¿cómo 

son los espacios en los colectivos u organizaciones LGBT para mujeres 

lesbianas y bisexuales? 

nuestra compañera es la que lleva esos temas, hay fechas muy específicas que 

tenemos en cuenta como el día de la visibilidad lésbica, el día de contra la 

lesbofobia, bifobia. Y en nuestro aniversario cuando hacemos siempre 

actividades dirigidas a mujeres lesbianas porque, nos ha llamado la atención que 

por ejemplo, en redes sociales que nos permite ver quiénes son nuestra 

audiencia, cada vez hemos tenido más mujeres en el público que siguen el 

proyecto y eso pues también nos obliga a seguir generando contenido, temáticas 

para estos temas sexuales y entonces en nuestros espacios que son creados, 

son nuestras compañeras quienes las llevan, los demás no intervenimos 

(Moreno, Fuera del Closet, 2021). 

 

Dentro de los colectivos LGBT si hay espacios específicos para las 

mujeres lesbianas y bisexuales, en donde, son organizados por mujeres puesto 

que, ellas saben que es lo que necesitan específicamente, consecuentemente 

con esto, se realizó una pregunta específica a todos los participantes de las dos 

clases de análisis (colectivos LGBT y colectivos L y B) en donde se les preguntó 

¿Cuál es la agenda pendiente para la visibilización de las mujeres lesbianas y 

bisexuales? Es importante mencionar que las respuestas coincidieron en su 

mayoría y el punto más importante, resultado de este cuestionamiento fue, que 

las mujeres lesbianas y bisexuales necesitan espacios específicos y seguros 

manejados por ellas mismas.  

Me parece fundamental que se creen espacios particulares, no segregacionistas, 

sino que, sean generadores, que sean seguros para atender sus necesidades, 

liderados por ellas donde sean ellas quienes lleven esa agenda (Moreno, Fuera 

del Closet, 2021). 

 

Yo puse un énfasis en las cuestiones de salud ginecológica, lo he hablado en 

varios espacios y la verdad es que casi no hay intensiones de hacer algo al 

respecto pero yo lo pongo siempre sobre la mesa, que no hay campañas de 

prevención para mujeres u hombres trans, para personas no binarias que tengan 
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vulva, que tengan vagina y que necesiten revisiones ginecológicas, revisión de 

mamas de un modo respetuoso en donde sí se entiendan las necesidades, esto, 

en la mayoría de los casos se da por visto (Méndez, Musas de Metal Grupo de 

Mujeres Gay, 2021). 

 

Nos hacen falta espacios seguros, si no viviéramos en este mundo de 

heterosexualidad obligatoria no necesitaríamos espacios seguros y exclusivos, 

pero como decía Cheryl Clarke, ser lesbiana en este mundo es un acto de 

resistencia, y lo dijo en el ochenta y tantos, entonces, corremos peligro en 

nuestro entorno, entonces necesitamos espacios en donde nos podamos sentir 

seguras y creo que ahí es donde debemos poner atención (de Alejandro, Red de 

Madres Lesbianas México, 2021). 

  

Como se puede observar, los espacios desde la salud hasta culturales y 

recreativos, son una petición de las mujeres lesbianas y bisexuales y que, 

además, está, en este caso, respaldada por otras identidades sexuales, la 

invisibilidad de las mujeres L y B, necesita resolverse desde el sistema machista 

en el que viven las mujeres y las organizaciones que existen y siguen de pie, 

pues, lo tienen bastante claro.  

 

 

Categorías resultantes 

 

Como se menciona en el capítulo de metodología de esta investigación, el 

análisis de contenido se hizo mediante una codificación abierta, que parte de la 

teoría fundamentada, la codificación de las entrevistas semiestructuradas se 

realizó empleando el software ATLAS.ti, en donde se ubicaron cinco grupos de 

códigos resultantes de la comparación constante, cada grupo de códigos se 

define por una categoría o tema. Este análisis de contenido me permitió 

identificar los principales problemas que las mujeres lesbianas y bisexuales 

muestran desde los colectivos u organizaciones que ellas crean, en donde, 

muchos de ellos parten del sistema machista que se vive en México.  

En la tabla 1, se muestran los códigos y temas que resultaron de una 

comparación constante de las respuestas de los participantes en el trabajo de 

campo. 
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Tabla 1. Teoría Fundamentada, codificación abierta  

Codificación abierta de diseño emergente  

Códigos (categorías) Códigos (temas) 

1. Brecha salarial vinculado al sistema machista 
2. Discriminación en instituciones 
3. Discriminación familiar 
4. Discriminación interna  
5. Estereotipos entre lesbianas  
6. Población precarizada 
7. Sin espacios 
8. Sistema machista 

Discriminación 

9. Colectivos desaparecidos 
10. Desintegración por reclamos 
11. Desorganización en colectivos L y B 
12. Diferencias políticas  
13. Intereses personales  
14. Invisibilidad L y B 
15. Invisibilización de mujeres L y B 
16. Lesbianas no contribuyen 
17. No denuncian 
18. Sin tiempo 

Desorganización 

19. Dedicarse a la colectiva no da dinero 
20. Sustento por donaciones 
21. Gobierno recorta fondos para el VIH 
22. Gobierno recorta fondos para las organizaciones  
23. No dinero, no organización  
24. No hay dinero para colectivos de L y B 
25. Sustento por recursos propios  

Economía 

26. Posición pública  
27. Sin sedes 
28. Visibilidad L y B en LGBT 

Organización 

29. Espacios seguros para mujeres L y B Peticiones/ Agenda 
pendiente 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Como se observa, se generaron 29 códigos por la codificación abierta, 

varios de ellos recurrentes en cada entrevista analizada. En el informe de los 

grupos de categorías (se puede ver en anexos) se detalla cada código, en la 
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tabla 1 solamente se mencionan las categorías (temas) con sus respectivos 

grupos de códigos (categorías), como resultado de la comparación constante. 

Por lo tanto, la primera categoría (tema) se infiere a la discriminación, 

relatada en distintos aspectos, como la brecha salarial vinculada al sistema 

machista, la discriminación en instituciones, la discriminación familiar, la 

discriminación interna, es decir, dentro de los colectivos u organizaciones, los 

estereotipos entre lesbianas, una población precarizada (población LGBT), 

también, sin espacios, es decir, la inexistencia de espacios seguros para mujeres 

lesbianas y bisexuales, y un sistema machista. 

La segunda categoría (tema), resulta de una desorganización dentro y 

para formar colectivos u organizaciones de mujeres lesbianas y bisexuales: en 

donde hay colectivos desaparecidos, los colectivos u organizaciones se 

desintegran por reclamos, por desorganización, por diferencias políticas, por 

intereses personales, se ubica también, una invisibilidad L y B (la visibilidad de 

las mujeres lesbianas y bisexuales es menor que la de los hombres gay en el 

movimiento LGBT), una Invisibilización de mujeres L y B (no hay muchas mujeres 

lesbianas y bisexuales luchando por sus derechos), además la cuestión de que 

las lesbianas no contribuyen monetariamente a las colectivas, que no denuncian 

sus discriminaciones o agresiones y, finalmente, sin tiempo que se entiende 

como que las mujeres lesbianas y bisexuales no tienen tiempo para dedicarle al 

colectivo u organización.   

En la tercera categoría (tema), a modo general infiere de una economía 

faltante, en donde, dedicarse a la colectiva no da dinero, el sustento es por 

donaciones, el gobierno recorta fondos para el VIH (que repercute en un 

problema para sostener colectivos de mujeres lesbianas y bisexuales, pues 

algunos de esos fondos se destinaban también, por las organizadoras, para los 

colectivos L y B), el gobierno recorta fondos para las organizaciones, no dinero, 

no organización, (al no haber dinero para los colectivos L y B, estos no se 

organizan), no hay dinero para colectivos de L y B y en donde el sustento es por 

recursos propios. 

La cuarta categoría (tema), toca la organización dentro y para los 

colectivos u organizaciones de mujeres lesbianas y bisexuales, en esta, se 

enlista una posición pública, sin sedes (las organizaciones y colectivos de 

mujeres lesbianas y bisexuales dan sus actividades en espacios disponibles 
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como, parques, cafeterías y espacios culturales, no tienen sede específica), 

visibilidad L y B en LGBT (espacios, actividades, talleres, etc., creados en 

organizaciones LGBT para mujeres lesbianas y bisexuales). Y, por último, la 

quinta categoría (tema) infiere a las peticiones o agenda pendiente para las 

mujeres lesbianas y bisexuales, en donde se necesitan espacios seguros para 

las mujeres L y B. 

La figura 1, es un diagrama Sankey, elaborado con el software ATLAS.ti, 

en donde se muestra el vaciado de los códigos resultantes, la zona marcada en 

azul infiere al sistema machista, que, como describo en el capítulo anterior, los 

participantes identificaron este como el mayor problema para la visibilización de 

las mujeres lesbianas y bisexuales, como se observa en el diagrama, la zona 

marcada en azul representa la frecuencia de los códigos en todas las entrevistas 

analizadas, es decir, el sistema machista fue el código con mayor frecuencia en 

la comparación constante. 

 

Figura 1. Diagrama Sankey 

Fuente: elaboración propia mediante el software ATLAS.ti 
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Con lo anterior, el análisis de contenido cualitativo me permitió 

comprender cuáles son los principales problemas por los que la visibilidad de las 

mujeres lesbianas y bisexuales no termina de formarse, las unidades de análisis 

formada por las dos categorías (colectivos L y B, y colectivos LGBT) permiten 

ver que cada uno se ocupa de las necesidades que corresponden a su “tipo” de 

colectivo, sin embargo, los colectivos L y B, tienen menos posibilidades 

económicas para solventar sus gastos y lograr una visibilidad completa.  
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Capítulo V. Conclusiones 

 

Inicié esta investigación con un panorama, diré que general, de lo que pretendía 

estudiar, al principio quise estudiar las luchas y peticiones pendientes del 

movimiento LGBT, y me adentré en el campo con esta idea, posteriormente me 

di cuenta de que, dentro del movimiento, cada acrónimo o identidad tiene sus 

propias peticiones y luchas y me iba a llevar más tiempo estudiar a cada una de 

ellas. Es así como decidí, y me enfoqué en las identidades que más resaltaron 

sus problemas en esta inmersión en el campo. 

Opté por estudiar la visibilidad de las mujeres lesbianas y bisexuales 

desde los colectivos u organizaciones que son creados para la población LGBT, 

puesto que, ellas, con su identidad lésbica y bisexual han estado en el 

movimiento LGBT apoyando, pero no resaltando sus peticiones y luchas como, 

por ejemplo, la identidad gay. Mi hipótesis, se concentró en que la participación 

de las mujeres lesbianas y bisexuales en los colectivos u organizaciones es 

limitada en comparación con las demás identidades sexuales. 

En el primer capítulo de esta investigación, planteó las primeras 

movilizaciones de las mujeres que surgieron desde poco antes de los años 60´s, 

con el logro de que las mujeres pudieran votar gracias al levantamiento de estas 

ante la sociedad y el gobierno, también, las movilizaciones de las mujeres 

lesbianas dentro de los colectivos para hombres gay, puesto que estos, 

funcionaban como aliados del movimiento lésbico, sin embargo, el movimiento 

lésbico tuvo que manifestarse por su cuenta, con aliadas de la misma identidad, 

ya que, surgieron desacuerdos dentro de los movimientos que se consideraban 

mixtos, por decirlo de alguna forma. En el recorrido de la recolección de los datos, 

se pudieron identificar ciertos problemas que contrastan con el planteamiento del 

primer capítulo, es decir, las participantes hablaron acerca de que no pueden 

trabajar con otras identidades, específicamente con los hombres gay, puesto que 

en muchas ocasiones la visibilidad de ellas se esconde tras las acciones del 

movimiento gay.  

Por otra parte, también abordé las problemáticas que al movimiento LGBT 

le afectaban en esas épocas y cómo se movilizaron, con varios movimientos 
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lésbicos al frente de la lucha. En primera instancia es posible apuntar que las 

mujeres lesbianas y bisexuales estuvieron presentes desde los inicios del 

movimiento LGBT, muchas de ellas, personajes emblemáticos ahora, 

posicionaron al movimiento en la esfera pública e hicieron su primera aparición 

como mujeres lesbianas ante los medios de comunicación, haciendo visible la 

identidad lésbica. 

Desde mi perspectiva, los primeros levantamientos de movimientos no 

hubiesen tenido ese auge sin la ayuda en particular de las mujeres lesbianas y 

bisexuales, puesto que ellas han sido invisibilizadas desde el hecho de no 

pertenecer al género masculino, lo que las lleva a un levantamiento más fuerte 

que el del género masculino. Por tanto, el movimiento feminista tuvo mucho que 

ver, pues desde la perspectiva del feminismo, las mujeres generaron luchas más 

fuertes y visibles.  

Sin duda, los medios culturales fungieron una voz muy fuerte del 

movimiento LGBT ante la crítica de las sociedades conservadoras, a partir de 

esta, se ubicaron en más aspectos a las diversas identidades del movimiento, 

haciendo de esta una figura más visible y llamativa que dio mucho de qué hablar, 

pero, sobre todo, hizo dar cuenta al mundo que existen otras identidades que se 

apropian de la cultura a través de los distintos medios que existen. 

En el segundo capítulo, pongo en contexto las identidades sexuales y de 

género, haciendo un énfasis en el análisis de cada uno de los acrónimos que 

pertenecen al movimiento LGBT, posteriormente, ubico conceptos arraigados a 

la visibilidad lésbica y bisexual, en un marco teórico-conceptual, entre los 

conceptos teóricos, primeramente, se ubicó al estigma y sus tipos, así como a la 

discriminación social y los estereotipos. Todos aquellos antes mencionados, se 

suscitan en el marco de la visibilidad lésbica bisexual, puesto que, actúan en 

contra. Hablando en un contexto social, fuera del movimiento LGBT, 

probablemente todas las mujeres lesbianas y bisexuales sufren alguna forma de 

rechazo social, llámese estigma, discriminación social, prejuicios o estereotipos 

y la percepción de estas identidades busca, por tanto, actuar en contra de su 

adversario.   

La situación de las mujeres lesbianas en particular es cuestionable, como 

bien se ha visto en esta investigación, el orden social al que pertenecen está por 

debajo de lo masculino, viven en una lucha constante por derrocar la inferioridad 
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que las representa, lo abordé teóricamente con Bourdieu en el supuesto de que 

su inferioridad está simbólicamente aceptada. Ejemplificando, en la comparación 

constante del análisis de contenido ubico al sistema machista, como principal 

problema ante la visibilidad de las mujeres lesbianas y bisexuales. 

El trabajo de campo que realicé dejó como evidencia que, si hay mujeres 

lesbianas al frente de los colectivos organizados para su visibilidad, pero 

también, dejé en evidencia que dentro de las organizaciones creadas para la 

comunidad LGBT, es muy poca la participación de estas, puesto que, los 

participantes de otras identidades hicieron un énfasis en la falta de mujeres 

lesbianas y bisexuales en los colectivos. 

Bajo esta lógica, puede plantearse que la opresión machista es uno de los 

principales obstáculos que las mujeres lesbianas y bisexuales aún no 

sobrepasan, generando así, una invisibilización de los colectivos u 

organizaciones que ya están formados para ellas. Es importante hacer mención 

el papel de las redes digitales en los colectivos u organizaciones, en esta 

investigación, se puede percibir que las redes forman un papel crucial para su 

organización, sin embargo, la participación del público lésbico y bisexual no es 

sobresaliente, habría que cuestionarse para próximas investigaciones: ¿cómo es 

la logística del manejo de las redes digitales para la visibilidad de las mujeres 

lesbianas y bisexuales? 

Considero que las redes digitales son ahora, el vehículo para que las 

colectivas y organizaciones puedan moverse por todo el mundo, su función es 

imperante para visibilizar a las mujeres lesbianas y bisexuales y su manejo debe 

ser bien estructurado para su buen funcionamiento.  

En el análisis de contenido, fueron frecuentes las respuestas que 

conducían a una mala organización e interés de las lesbianas y bisexuales por 

los colectivos, no obstante, este poco interés tiene que ver con las dobles vidas 

que muchas lesbianas y bisexuales llevan, que contrasta con el orden social que 

teoriza Bourdieu, en el que las mujeres tienen un lugar definido que se mantiene 

en la familia y el hogar. Además, también tiene que ver con las relaciones que 

forman las mujeres lesbianas y bisexuales, pues el hecho de formar un colectivo 

cuando tienen una relación amorosa, al fallar esa relación casi siempre el 

colectivo se disuelve, dejando a un lado los objetivos por los que en un principio 

se formó.  
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Desde mi criterio, el tema de la visibilidad lésbica y bisexual tiene 

bastantes matices y en su mayoría, todas chocan con el sistema machista, pues 

este tiene mucho que ver en el sistema económico, en el sistema de la salud, y 

el social, que llevan, sobre todo a una discriminación hacia las mujeres, aunque 

estas nos sean lesbianas o bisexuales en todos los sistemas mencionados. 

Así, puedo decir que la principal contribución de esta investigación fue 

comprender la participación y la situación de las mujeres lesbianas y bisexuales 

en los colectivos u organizaciones creados para ellas y, en las organizaciones o 

colectivos creados para las demás identidades, a partir de la óptica de los 

participantes de esta investigación. En donde, es importante mencionar que la 

teorización aplicada en este estudio no es generalizable, puesto que, se tomaron 

sólo seis participantes, cada uno de ellos miembro de alguna colectiva u 

organización. Cuatro, fueron hombres trans y gay, y brindaron su perspectiva de 

la visibilidad ahondando más en la lésbica que en la bisexual, y dos más, fueron 

mujeres lesbianas, que ahondaron, por supuesto, más en la visibilidad lésbica.  

Como resultado, queda pendiente profundizar más en la visibilización de 

las mujeres bisexuales, que conlleva a ubicar más grupos colectivos creados 

solamente para ellas y manejados por ellas. Las oportunidades para indagar 

sobre la cuestión de la visibilidad lésbica y bisexual siguen siendo bastantes. 

Las dificultades que se presentaron en la formulación de esta 

investigación se situaron en la dificultad para lograr comunicación con los 

colectivos activos, puesto que, muchos de ellos actualmente sólo actúan como 

páginas de contenido en internet o redes sociales digitales, dejando a un lado el 

trabajo colectivo y organizativo para brindar apoyos, talleres y actividades que 

representen la visibilidad lésbica y bisexual.  

La visibilización de las mujeres lesbianas y bisexuales consta de rasgos 

que en su mayoría están fuera del alcance, con respecto a los objetivos de este 

estudio, la participación de las mujeres lesbianas y bisexuales dentro y fuera de 

los colectivos es suficiente, no obstante, no se logra percibir puesto que mucha 

de esa participación no es para fines de la visibilidad de sus identidades, es 

posible que tenga que ver con el sesgo económico que persigue a las mujeres. 

Las peticiones actuales de las mujeres lesbianas y bisexuales en cuanto a sus 

derechos tienen que ver, en su mayoría, con el requerimiento de espacios libres 

y dignos para su estancia y estabilidad, salud, salud sexual y reproductiva.  
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La permanencia de los colectivos u organizaciones dentro de los 

movimientos sociales es la clave para el aumento de formaciones de colectivos 

u organizaciones, en definitiva, creo que la visibilidad lésbica y bisexual requiere 

de apoyos económicos financiados para la permanencia de algún colectivo o 

grupo, pues, la brecha salarial en las mujeres está muy presente en México y ha 

afectado, en su mayoría a las movilizaciones de las mujeres. Se puede decir que 

el sistema machista es el principal punto por vencer para erradicar las 

discriminaciones que, como mujer, viven todos los días, y como mujer lesbiana 

o bisexual, lo viven aún más. 
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Anexos 

Informe de grupos de códigos empleando el software ATLAS.ti   

Proyecto (Una visibilización lésbica-bisexual 
desde las organizaciones creadas para la 
comunidad LGBT en México) 

Informe creado por Andrea Hernández en 01/10/2021 

Informe de códigos ‒ Agrupado por: Grupos de códigos 

Todos los (29) códigos 

Desorganización 

10 Códigos: 

○ Colectivos desaparecidos 

Comentario: por Andrea Hernández  
hay muchos grupos de mujeres lesbianas que han desparecido y no se sabe la 

razón  

1 Grupos: 
Desorganización 

○ Desintegra por reclamos 

Comentario: por Andrea Hernández  
El colectivo u organización de mujeres lesbianas y bisexuales se desintegra por 

reclamos de las participantes  

1 Grupos: 
Desorganización 

○ Desorganización en colectivos L y B 

Comentario: por Andrea Hernández  
no hay una movilización clara por sus derechos en las mujeres lesbianas y 

bisexuales como en el caso de los hombres gay  

1 Grupos: 
Desorganización 

○ Diferencias políticas 
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Comentario: por Andrea Hernández  
los colectivos u organizaciones de mujeres lesbianas y bisexuales se disuelven 

por deferencias políticas irreconciliables  

1 Grupos: 
Desorganización 

○ Intereses personales 

Comentario: por Andrea Hernández  
las organizaciones o colectivos de mujeres lesbianas y bisexuales se disuelven 

porque las inician cuando ellas son novias y al separarse, el colectivo u 

organización, también  

1 Grupos: 
Desorganización 

○ Invisibilidad L y B 

Comentario: por Andrea Hernández  
la visibilidad de las mujeres lesbianas y bisexuales es menor que la de los 

hombres gay en el movimiento LGBT 

1 Grupos: 
Desorganización 

○ Invisibilización de L y B 

Comentario: por Andrea Hernández  
no hay muchas mujeres lesbianas y bisexuales luchando por sus derechos  

1 Grupos: 
Desorganización 

○ Lesbianas no contribuyen 

Comentario: por Andrea Hernández  
la población lésbica es renuente a contribuir con los recursos de los proyectos 

que se llevan a cabo en las organizaciones o colectivos  

1 Grupos: 
Desorganización 

○ no denuncian 

Comentario: por Andrea Hernández  
las mujeres lesbianas y bisexuales prefieren ya no denunciar por lo complicado 

que resulta  

1 Grupos: 
Desorganización 
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○ Sin tiempo 

Comentario: por Andrea Hernández  
las mujeres lesbianas y bisexuales no tienen tiempo para dedicarle al colectivo u 

organización  

1 Grupos: 
Desorganización 

Discriminación 

8 Códigos: 

○ Brecha salarial vinculado al sistema machista 

Comentario: por Andrea Hernández  
existe una brecha salarial en cuanto a mujeres y hombres, las mujeres ganan 

menos dinero que los hombres  

1 Grupos: 
Discriminación 

○ Discriminación en instituciones 

Comentario: por Andrea Hernández  
discriminan a las madres lesbianas en el registro civil  

1 Grupos: 
Discriminación 

○ Discriminación familiar 

Comentario: por Andrea Hernández  
las mujeres lesbianas son mayormente discriminadas, no aceptadas en su familia  

1 Grupos: 
Discriminación 

○ Discriminación interna 

Comentario: por Andrea Hernández  
dentro de la misma comunidad LGBT hay discriminación  

1 Grupos: 
Discriminación 

○ Estereotipo entre lesbianas 

Comentario: por Andrea Hernández  
hay un estereotipo entre buenas lesbianas y malas lesbianas  
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1 Grupos: 
Discriminación 

○ Población precarizada 

Comentario: por Andrea Hernández  
la comunidad LGBT es una población precarizada  

1 Grupos: 
Discriminación 

○ Sin espacios 

Comentario: por Andrea Hernández  
no hay espacios para las mujeres lesbianas y bisexuales  

1 Grupos: 
Discriminación 

● Sistema machista 

Comentario: por Andrea Hernández  
la lucha de las mujeres lesbianas y bisexuales es menos visible debido al sistema 

machista  

1 Grupos: 
Discriminación 

Economía 

7 Códigos: 

○ Dedicarse a la colectiva no da dinero 

Comentario: por Andrea Hernández  
formar un colectivo no genera dinero  

1 Grupos: 
Economía 

○ Sustento por Donaciones 

Comentario: por Andrea Hernández  
se sustenta con donaciones de instituciones privadas y del público  

1 Grupos: 
Economía 

○ Gobierno recorta fondos para el VIH 
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1 Grupos: 
Economía 

○ Gobierno recorta fondos para las organizaciones 

1 Grupos: 
Economía 

○ No dinero, no organización 

Comentario: por Andrea Hernández  
al no haber dinero para los colectivos L y B, estos no se organizan  

1 Grupos: 
Economía 

○ No hay presupuesto para organizaciones L y B 

Comentario: por Andrea Hernández  
para organizaciones con temas de VIH si hay presupuesto  

1 Grupos: 
Economía 

○ Sustento por recursos propios 

Comentario: por Andrea Hernández  
la organización se sustenta con recursos propios  

1 Grupos: 
Economía 

Organización 

3 Códigos: 

○ Posición pública 

Comentario: por Andrea Hernández  
cuesta trabajo que una organización o colectivo se posicione en un público 

especifico  

1 Grupos: 
Organización 

○ Sin sedes 

Comentario: por Andrea Hernández  
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las organizaciones y colectivos de mujeres lesbianas y bisexuales dan sus 

actividades en espacios disponibles como, parques, cafeterías y espacios 

culturales, no tienen sede especifica  

1 Grupos: 
Organización 

○ Visibilidad L y B en LGBT 

Comentario: por Andrea Hernández  
espacios, actividades, talleres, etc., creados en organizaciones LGBT para 

mujeres lesbianas y bisexuales  

1 Grupos: 
Organización 

Peticiones/Agenda pendiente 

1 Códigos: 

○ Espacios seguros para mujeres L y B 

Comentario: por Andrea Hernández  
que se creen espacios seguros para mujeres lesbianas y bisexuales que sean 

manejados por ellas  

1 Grupos: 
Peticiones/Agenda pendiente 
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Guion de entrevista piloto  

Fecha:                    Hora:  

Ciudad: 

Lugar:  

Entrevistadora:  

Entrevistado (a):  

Presentación. 

Buen día, mi nombre es Andrea Jimena Hernández Quevedo, actualmente curso 

el último trimestre de la licenciatura en Sociología de la Universidad Autónoma 

Metropolitana Unidad Xochimilco en la Ciudad de México, y estoy realizando mi 

proyecto terminal intitulado, Una visibilización lésbica-bisexual desde las 

organizaciones creadas para la comunidad LGBT en México, para recibir el 

grado de licenciada en Sociología.  

El objetivo de la entrevista es conocer la percepción que tiene usted, respecto a 

la lucha en general, que ha llevado la comunidad LGBT para lograr que les 

concedan los derechos que de alguna manera aún no tienen completamente, y 

cuáles son las luchas que llevan a cabo en la actualidad. 

Antes de dar inicio le presento el aviso de privacidad. 

Aviso de privacidad.  

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco con domicilio calzada 

del Hueso No. 1100, Col. Villa Quietud, Coyoacán , CDMX C.P. 04960, en 

términos de lo establecido en el artículo 8 de la Ley Federal de Protección a los 

Datos Personales en Posesión de los Particulares, hace de su conocimiento el 

presente Aviso de Privacidad que tiene como finalidad informarle sobre el 

tratamiento que se le dará a su opinión personal como voluntario cuando estos 

sean recopilados, utilizados, resguardados y/o transferidos por la entrevistadora 

perteneciente a la licenciatura en Sociología de doceavo trimestre en la UAM 

Xochimilco. 
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La información personal que se recabe será utilizada sin fines de lucro y 

únicamente para fines de la investigación “Una visibilización lésbica-bisexual 

desde las organizaciones creadas para la comunidad LGBT en México”. La 

sesión será grabada, transcrita y categorizada para su análisis, sin embargo, no 

se mostrarán sus datos personales. 

 

Para comenzar me gustaría conocer un poco más de ti: 

¿Cuál es tu nombre completo? 

¿Cuál es tu formación académica y especialidad? 

 

1. ¿Cuántos años lleva el colectivo?  

2. ¿Cómo se sustenta el colectivo económicamente? 

3. Además de la idea de crear una página que comparte contenido sobre los 

temas referentes a la diversidad sexual, ¿Alguna vez surgió la idea de 

formar un grupo que brinde distintas formas de apoyo a la comunidad 

LGBT? ¿Por qué? 

4. ¿Consideras que la participación y el interés de las personas que 

visualizan esta red social ha progresado desde sus inicios hasta la 

actualidad? ¿De qué manera?  

5. ¿Has notado alguna diferencia social para con las minorías sexuales que 

se muestran libres en los lugares públicos? ¿Cuáles? 

6. ¿Piensas que el estigma y el rechazo de la sociedad hacia las minorías 

sexuales es un ejercicio que aún se lleva a cabo dentro del espacio 

público? ¿Has presenciado ejercicios de este tipo? 

7. ¿Cómo red social activa que visibiliza los problemas sociales, en este 

caso, de la diversidad sexual ¿Han llegado a ustedes casos en los que 

soliciten su ayuda con algún tema de discriminación, violencia, o algún 

otro caso en especial? ¿Podrías hablar de ello?  
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8. ¿Cuáles crees que serían las acciones necesarias para mejorar el 

proceso de liberación de los derechos de la diversidad sexual? Es decir, 

qué más se tiene que hacer, cuál es la agenda pendiente. 
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 Guía de entrevista semiestructurada para colectivos u organizaciones de 

mujeres lesbianas y bisexuales  

 

Fecha:                  Hora: 

Ciudad: 

Lugar:  

Entrevistadora:  

Entrevistado (a):             

 

Presentación. 

Buen día, mi nombre es Andrea Hernández, actualmente curso el último trimestre 

de la licenciatura en Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana 

Unidad Xochimilco en la Ciudad de México, y estoy realizando mi proyecto 

terminal intitulado, Una visibilización lésbica-bisexual desde las organizaciones 

creadas para la comunidad LGBT en México, para recibir el grado de licenciada 

en Sociología.  

El objetivo de la entrevista es conocer la percepción que tiene usted, respecto a 

la lucha que ha llevado la comunidad LGBT, en particular, las mujeres lesbianas 

y bisexuales, para lograr que les concedan los derechos que de alguna manera 

aún no tienen completamente, así como identificar los problemas sociales que 

tienen y las organizaciones y/o colectivos que generan espacios y apoyos para 

ellas.  

Antes de dar inicio le presento el aviso de privacidad. 

Aviso de privacidad.  

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco con domicilio calzada 

del Hueso No. 1100, Col. Villa Quietud, Coyoacán , CDMX C.P. 04960, en 

términos de lo establecido en el artículo 8 de la Ley Federal de Protección a los 
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Datos Personales en Posesión de los Particulares, hace de su conocimiento el 

presente Aviso de Privacidad que tiene como finalidad informarle sobre el 

tratamiento que se le dará a su opinión personal como voluntario cuando estos 

sean recopilados, utilizados, resguardados y/o transferidos por la entrevistadora 

perteneciente a la licenciatura en Sociología de doceavo trimestre en la UAM 

Xochimilco. 

La información personal que se recabe será utilizada sin fines de lucro y 

únicamente para fines de la investigación “Una visibilización lésbica-bisexual 

desde las organizaciones creadas para la comunidad LGBT en México”. La 

sesión será grabada, transcrita y categorizada para su análisis, sin embargo, no 

se mostrarán sus datos personales. 

 

Inicio de entrevista 

 

Categorías Preguntas 

Datos personales 1. ¿Cuál es tu nombre completo? 

2. ¿Qué edad tienes? 

3. ¿Cuál es tu formación académica y especialidad? 

 

Datos de la 

organización o 

colectivo 

4. ¿Qué te impulso a ser parte de esta organización o 

colectivo? 

5. ¿En qué región surge la organización o colectivo al 
que perteneces? 

6. ¿Cuántos años lleva activa la organización o 
colectivo? 

7. ¿Cómo se formó la idea de crear la organización o 

colectivo? Y ¿Cuáles son los objetivos de éste? 

8. ¿Cómo se sustenta económicamente la organización? 

9. ¿Cuántas personas participan en éste? 
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10. ¿Cuentan con un espacio específico para realizar y 

organizar sus actividades? 

Actividad dentro 

de las 

organizaciones o 

colectivos 

 

11. Además de las actividades con temas de la diversidad 

sexual ¿Qué otra clase de actividades realizan en la 

organización o colectivo?   

12. En lo que respecta a la diversidad sexual ¿Ofrecen 

algún tipo de apoyo a ésta? ¿De qué tipo? 

13.  ¿Consideras que la participación y el interés de las 

personas hacia el colectivo u organización ha 

progresado desde sus inicios hasta la actualidad? ¿De 

qué manera?  

14. Desde su punto de vista ¿por qué crees que las 

organizaciones o colectivos específicamente de 

mujeres se disuelven? 

 

Visibilización de 

las mujeres 

lesbianas y 

bisexuales  

15. Desde tu punto de vista ¿Cuáles crees que sean los 

motivos por los cuales las mujeres lesbianas y 

bisexuales se adentran en otras organizaciones que no 

siempre tienen como objetivo la lucha por la 

visibilización de sus derechos? 

16.  ¿Consideras que la visibilización social de las mujeres 

lesbianas y bisexuales es menor o mayor a la de las 

demás identidades sexuales? ¿En qué forma? 

17. ¿Consideras que las mujeres lesbianas y bisexuales 

participan por igual en la lucha por sus derechos y por 

los derechos de la diversidad sexual que las demás 

identidades sexuales? ¿Por qué? 
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18. En cuanto a los estigmas y la discriminación ¿Crees 

que las mujeres lesbianas y bisexuales lo padecen más 

que las demás identidades sexuales? ¿Por qué? 

19. ¿Tú crees que son importantes los espacios para 

mujeres lesbianas y bisexuales?  

  

Diversidad 

sexual en la 

sociedad 

 

20. ¿Cuál es tu opinión respecto al avance que ha tenido 

México en cuestión de la aceptación de la diversidad 

sexual? ¿en particular, en tu región, cómo es este 

avance?  

 

Cierre 21. ¿Cuáles crees que serían las acciones necesarias para 

mejorar el proceso de liberación de los derechos de las 

mujeres lesbianas y bisexuales? Es decir, qué más se 

tiene que hacer, cuál es la agenda pendiente 
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Guía de entrevista semiestructurada para colectivos u organizaciones de 

la comunidad LGBT en general 

Fecha:                  Hora: 

Ciudad: 

Lugar:  

Entrevistadora:  

Entrevistado (a):             

  

Presentación. 

Buen día, mi nombre es Andrea Hernández, actualmente curso el último trimestre 

de la licenciatura en Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana 

Unidad Xochimilco en la Ciudad de México, y estoy realizando mi proyecto 

terminal intitulado, Una visibilización lésbica-bisexual desde las organizaciones 

creadas para la comunidad LGBT en México, para recibir el grado de licenciada 

en Sociología  

El objetivo de la entrevista es conocer la percepción que tiene usted, respecto a 

la lucha que ha llevado la comunidad LGBT, en particular, las mujeres lesbianas 

y bisexuales, para lograr que les concedan los derechos que de alguna manera 

aún no tienen completamente, así como identificar los problemas sociales que 

tienen y las organizaciones y/o colectivos que generan espacios y apoyos para 

ellas.  

Aviso de privacidad.  

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco con domicilio calzada 

del Hueso No. 1100, Col. Villa Quietud, Coyoacán , CDMX C.P. 04960, en 

términos de lo establecido en el artículo 8 de la Ley Federal de Protección a los 

Datos Personales en Posesión de los Particulares, hace de su conocimiento el 

presente Aviso de Privacidad que tiene como finalidad informarle sobre el 

tratamiento que se le dará a su opinión personal como voluntario cuando estos 
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sean recopilados, utilizados, resguardados y/o transferidos por la entrevistadora 

perteneciente a la licenciatura en Sociología de doceavo trimestre en la UAM 

Xochimilco. 

La información personal que se recabe será utilizada sin fines de lucro y 

únicamente para fines de la investigación “Una visibilización lésbica-bisexual 

desde las organizaciones creadas para la comunidad LGBT en México”. La 

sesión será grabada, transcrita y categorizada para su análisis, sin embargo, no 

se mostrarán sus datos personales. 

  

Inicio de entrevista  

 

Categorías Preguntas 

Datos personales 1. ¿Cuál es tu nombre completo? 

2. ¿Qué edad tienes? 

3. ¿Cuál es tu formación académica y especialidad? 

 

Datos de la 

organización o 

colectivo 

4. ¿Qué te impulso a ser parte de esta organización o 

colectivo? 

5. ¿En qué región surge la organización o colectivo al 
que perteneces? 

6. ¿Cuántos años lleva activa la organización o 
colectivo? 

7. ¿Cómo se formó la idea de crear la organización o 

colectivo? Y ¿Cuáles son los objetivos de éste? 

8. ¿Cómo se sustenta económicamente la organización? 

9. ¿Cuántas personas participan en éste? 

10. ¿Cuentan con un espacio específico para realizar y 

organizar sus actividades? 
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Actividad dentro 

de las 

organizaciones o 

colectivos 

 

11. Además de las actividades con temas de la diversidad 

sexual ¿Qué otra clase de actividades realizan en la 

organización o colectivo?   

12. En lo que respecta a la diversidad sexual ¿Ofrecen 

algún tipo de apoyo a ésta? ¿De qué tipo? 

13.  ¿Consideras que la participación y el interés de las 

personas hacia el colectivo u organización ha 

progresado desde sus inicios hasta la actualidad? ¿De 

qué manera?  

14. Desde su punto de vista ¿por qué crees que las 

organizaciones o colectivos específicamente de 

mujeres se disuelven? 

 

Visibilización de 

las mujeres 

lesbianas y 

bisexuales  

15. Dentro de su organización o colectivo ¿realizan 

actividades y/o tienen espacios específicamente para 

mujeres lesbianas y/o bisexuales? ¿Cuáles? 

16. Desde tu punto de vista ¿Cuáles crees que sean los 

motivos por los cuales las mujeres lesbianas y 

bisexuales se adentran en otras organizaciones que no 

siempre tienen como objetivo la lucha por la 

visibilización de sus derechos? 

17.  ¿Consideras que la visibilización social de las mujeres 

lesbianas y bisexuales es menor o mayor a la de las 

demás identidades sexuales? ¿En qué forma? 

18. ¿Consideras que las mujeres lesbianas y bisexuales 

participan por igual en la lucha por sus derechos y por 
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los derechos de la diversidad sexual que las demás 

identidades sexuales? ¿Por qué? 

19. En cuanto a los estigmas y la discriminación ¿Crees 

que las mujeres lesbianas y bisexuales lo padecen más 

que las demás identidades sexuales? ¿Por qué? 

  

Diversidad 

sexual en la 

sociedad 

20. ¿Piensas que el estigma y el rechazo de la sociedad 

hacia las minorías sexuales es un ejercicio que aún se 

lleva a cabo dentro del espacio público? ¿Has 

presenciado ejercicios de este tipo? 

21. ¿Cuál es tu opinión respecto al avance que ha tenido 

México en cuestión de la aceptación de la diversidad 

sexual? ¿en particular, en tu región, cómo es este 

avance?  

 

Cierre 22. ¿Cuáles crees que serían las acciones necesarias para 

mejorar el proceso de liberación de los derechos de las 

mujeres lesbianas y bisexuales? Es decir, qué más se 

tiene que hacer, cuál es la agenda pendiente 
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Tabla de Datos de Participantes 

Nombre 
Organización o 

Colectivo 

Tipo de 

Organización o 

Colectivo 

Fecha de 

Entrevista 

Ana de Alejandro 
Red de Madres 

Lesbianas México 

Mujeres Lesbianas y 

Bisexuales 
23/09/2021 

Ariadna Contreras Mujeres Lesbiviendo 
Mujeres Lesbianas y 

Bisexuales 
01/09/2021 

Mauricio Moreno Fuera del Closet LGBT 14/09/2021 

Oscar Villa Vida Plena Puebla LGBT 02/09/2021 

Pedro Méndez 
Musas de Metal Grupo 

de Mujeres Gay 

Mujeres Lesbianas y 

Bisexuales 
23/09/2021 

Kevin Aguilar  Somos Voces MX LGBT 09/09/2021 

Fuente: elaboración propia 
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Transcripción de Entrevista a Mujeres Lesbiviendo 

Fecha: 01/09/2021                        Hora: 8:30 pm 

Ciudad: Ciudad de México 

Lugar: en Línea 

Entrevistadora: Andrea Hernández 

Entrevistado (a):  Ariadna Contreras 

  

1. Entrevistadora: Buenas noches, me presento, mi nombre es Andrea 

Hernández, actualmente curso el último trimestre de la licenciatura en 

Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco 

en la Ciudad de México, y estoy realizando mi proyecto terminal intitulado, 

Una visibilización lésbica-bisexual desde las organizaciones creadas para 

la comunidad LGBT en México. 

El objetivo de la entrevista es conocer la percepción que tienes, respecto 

a la lucha en general, que ha llevado la comunidad LGBT+ para lograr que 

les concedan los derechos que de alguna manera aún no tienen 

completamente, y cuáles son las luchas que llevan a cabo en la 

actualidad. 

Antes de dar inicio te presento el aviso de privacidad. 

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco con domicilio 

calzada del Hueso No. 1100, Col. Villa Quietud, Coyoacán , CDMX C.P. 

04960, en términos de lo establecido en el artículo 8 de la Ley Federal de 

Protección a los Datos Personales en Posesión de los Particulares, hace 

de su conocimiento el presente Aviso de Privacidad que tiene como 

finalidad informarle sobre el tratamiento que se le dará a su opinión 

personal como voluntario cuando estos sean recopilados, utilizados, 

resguardados y/o transferidos por la entrevistadora perteneciente a la 

licenciatura en Sociología de doceavo trimestre en la UAM Xochimilco. 

La información personal que se recabe será utilizada sin fines de lucro y 

únicamente para fines de la investigación “Una visibilización lésbica-

bisexual desde las organizaciones creadas para la comunidad LGBT en 



 

85 
 

México”. La sesión será grabada, transcrita y categorizada para su 

análisis, sin embargo, no se mostrarán sus datos personales. 

2. Entrevistadora: Para comenzar me gustaría conocer un poco más de ti 

¿Cuál es tu nombre completo? 

3. Entrevistada: mi nombre es Ariadna Contreras y tengo 31 años 

4. Entrevistadora: ¿Cuál es tu formación académica y especialidad? 

5. Entrevistada: estudie la licenciatura en lenguas modernas pero no me 

titule como buena parte de la población LGBT, me he dedicado a la 

incidencia política y comunitaria, tengo muchas constancias sobre género, 

diversidad sexual, políticas públicas, derechos humanos, fui parte de una 

generación de una escuela para la transformación positiva de conflictos, 

también estoy formada para hacer pruebas realidad de VIH, Hepatitis c y 

sífilis, soy promotora de salud sexual y actualmente estoy estudiando 

técnico en gastronomía y asisto a la escuela de derechos humanos en 

Vida Plena Puebla y soy consejera ciudadana de derechos humanos igual 

entre géneros en el municipio de puebla y también me dedico a 

documentar casos de crímenes de odio hacia las poblaciones LGBT+ en 

Puebla 

6. Entrevistadora: Anteriormente “Mujeres Lesbiviendo” era un colectivo 

¿Por qué razón dejaron de serlo? 

7. Entrevistada: la colectiva se desintegra como tal en 2017, fueron tres 

años trabajando juntas pero nuestras compañeras, bueno, Alba y yo que 

es mi novia, llevábamos la ejecución de los proyectos mucho tiempo 

mientras ellas no tenían el tiempo para hacerlo, básicamente llevábamos 

toda la parte logística y de ejecución la mayoría de las veces, esta 

compañera tenía una cafetería que se llamaba Frida, fue un lugar 

importante para mujeres lesbiana y bisexuales en donde hacíamos varios 

eventos, pues más bien habían ganas de trabajar pero como nosotras 

éramos la cara visible de la colectiva una compañera comenzó a 

molestarse mucho, hubo reclamos, ellas no eran tomadas en cuenta, que 

no eran visibles pero la verdad es que les preguntábamos y nunca podían, 

no tenían tiempo para dedicarle a la colectiva, si hicimos muchas cosas 

pero sólo por esos tres años, tuvimos el programa de radio, escribimos un 

par de proyectos y los metimos a algunas financiadoras pero nunca nos 
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los dieron, usualmente el dinero se queda en ciudad de México y quien te 

diga que no, miente, pues siempre hemos trabajo como en precariedad, 

pues una de las razones por las que se desintegra es por reclamos. Se 

disuelve y quedamos en que se iba a quedar como una página para 

compartir contenido y si es complicado porque a partir de esa ruptura pues 

nos alejamos. 

8. Entrevistadora: ¿Cuántos años duró el colectivo? 

9. Entrevistada: del 2014 al 2017 aproximadamente 

10. Entrevistadora: Además de la idea de crear una página que comparte 

contenido sobre los temas referentes a la diversidad sexual, ¿Alguna vez 

surgió la idea de formar un grupo que brinde distintas formas de apoyo a 

la comunidad LGBT+? ¿Por qué? 

11. Entrevistada: pues no, realmente no lo pensamos así, más bien eh… 

tuvimos un par de talleres un grupo de crecimiento a mujeres lesbianas y 

bisexuales hace domo dos años, era como no un grupo de autoayuda 

justamente porque tenía cierta metodología de esta organización que 

trabaja familiares y amigos que se llama cuenta conmigo, pues bajo esa 

metodología hicimos esos talleres, eh…no en realidad no nos quedaron 

muchas ganas y pues como también dedicarse de lleno a la colectiva no 

es una opción que te da dinero, muchas satisfacciones sí, pero tenemos 

la mala costumbre de comer, entonces más bien me dedique a trabajar 

con hombres gays con el tema de VIH, porque a nivel nacional no hay 

dinero presupuestado para trabajar con puras mujeres lesbianas y 

bisexuales como con el VIH.. eh yo eh querido trabajar con otras mujeres 

lesbianas y bisexuales, pero justo por el tema de dinero no hay 

organización y es algo desgastante tener que organizar un grupo. 

12. Entrevistadora: ¿Cómo se sustenta el colectivo económicamente? 

13. Entrevistada: una de las cosas que nos permitía hacer este trabajo era 

que alba trabaja con mujeres en situaciones de violencia, yo trabajaba el 

tema del VIH pero obviamente bajo proyectos financiados y tenía dinero 

justo para poder inyectarle a proyectos que no dan dinero, que no son 

rentables de alguna manera, pero cuando López Obrador en 2018  a la 

presidencia , cree que todas las asociaciones civiles son sus enemigas en 

sus delirios de persecución y recorta fondos para el tema del VIH y pues 
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ya no se pueden financiar los demás proyectos, porque no solo era el 

tema del VIH, con eso podíamos financiar este… pues los talleres aunque 

pedíamos una cuota simbólica en realidad los talleres cuestan mucho más 

y la gente se queja y pues todos esos temas que la gente no ve, hace que 

las mujeres lesbianas y bisexuales nos dediquemos a temas que si dejan, 

como el aborto, las lesbianas estamos en todas partes pero en realidad 

en ninguno, en realidad cuando se trata de nuestros derechos pues, no 

vas a ver a muchas justo trabajando para nosotras y que se nos reconozca 

dentro de la ley…muchos creen que sólo es el matrimonio igualitario y 

sí… bueno…pero saliendo de aquí me pueden matar, no nada más es el 

tema del matrimonio, también está el desgaste de la doble militancia y el 

desgaste físico que resulta trabajar en el tema de derechos humanos… y 

tampoco hay financiamiento para atender el cansancio físico de los 

defensores. 

14. Entrevistadora: ¿Consideras que la participación y el interés de las 

personas que visualizan sus redes sociales ha progresado desde sus 

inicios como colectivo, hasta la actualidad? ¿De qué manera?  

15. Entrevistada: pues… tenemos las likes que antes que hacíamos 

actividades jaja…si había digamos respuesta, llegábamos a máximo 5 

personas en los talleres, empezaba a haber respuesta considerando que 

entre mujeres lesbianas y bisexuales no hay espacios, pero surgió por ahí 

alguna rivalidad entre las integrantes, intentamos trabajar con ella, pero 

no se pudo, sucede que son más conocidas las personas que saben sobre 

algún tema que los colectivos. 

16. Entrevistadora: ¿Cómo colectivo activo que visibiliza los problemas 

sociales, en este caso, de la diversidad sexual ¿Han llegado a ustedes 

casos en los que soliciten su ayuda con algún tema de discriminación, 

violencia, o algún otro caso en especial? ¿Podrías hablar de ello? 

17. Entrevistada: realmente no, de por si es muy complicado poner una queja 

o la denuncia, por ejemplo en la página del consejo si nos llegan muchas 

solicitudes como de información pero dentro del desconocimiento de la 

gente tú no puedes tener ciertas atribuciones… eh la cosa territorial no te 

lo permite…es como de solo somos del municipio de puebla… creo que 

alguna vez si nos llegaron algún tipo de mensajes que los orientaremos 
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en algo pero es muy poquito, yo creo que la población al menos en puebla 

no denuncia, no confía en las autoridades… me han llegado más 

invitaciones pero personales que incluso a la misma colectiva, cuesta 

mucho trabajo que una organización se posicione dentro de un público, 

una población especifica, porque incluso dentro de la misma comunidad 

LGBT+ se discrimina, uno de los grandes males es que hay mucha 

LGBTfobia internalizada, si tú no te sientes y no es que lo hagas tu 

solito…si no sientes que mereces ser tratada como una ciudadana 

obviamente no vas a poner una queja, pero no va allegar solita, no es que 

mi falta autoestima, es por mí mismo, no, tiene que ver por el contexto 

social en el que te estas desarrollando, en puebla estamos en los primero 

lugares de discriminación y pues para eso se necesita dinero, para 

informar sobre la discriminación.  

18. Entrevistadora: ¿Piensas que el estigma y el rechazo de la sociedad 

hacia las minorías sexuales es un ejercicio que aún se lleva a cabo dentro 

del espacio público? ¿Has presenciado ejercicios de este tipo? 

19. Entrevistada: pues depende del espacio, si yo me voy a la condesa y mi 

aspecto no coincide, pues si me discriminan, por ejemplo, justo en el 

super, pues tengo tatuajes, llevaba sudadera y nos revisaron la mochila 

solamente porque camine por el super buscando lo que necesitaba y 

muchas veces no tienes ya las ganas para denunciar, solamente quieres 

llegar a casa y olvidarte de todo…y también pues sí, nos gritan en la calle 

cuando vamos de la mano, nos dicen cochinas, abominaciones o cosas 

así, también, a mi roomie le rayaron el coche por vivir con una lesbiana… 

también una vez nos gritaron “que viva el amor” y en realidad yo sólo 

quería ir por un café, no espero que me agredan ni que me celebren. Creo 

que hay más violencia que discriminación directa.  

20. Entrevistadora: ¿Has notado alguna diferencia social para con las 

minorías sexuales que se muestran libres en los lugares públicos? 

¿Cuáles? 

21. Entrevistada: pues yo si eh notado diferencia, en el centro si ya te puedes 

mostrar un poco más libre, pero la policía todavía te dice que son faltas a 

la moral, me parece que ha habido avances de manera general, por 

ejemplo en los años del señor Eduardo Rivera, panista, que durante su 
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periodo del 2011 al 2014 hubo persecución, policías vestidos de civiles, 

extorsión, ha habido hostigamiento a bares y antros y empezaron a cerrar, 

o sea en materia de leyes y reformas si ha habido avances, pero sabemos 

que el que suba a la alcaldía, nos puede regresar al oscurantismo, a toda 

esta persecución, en volver a encasillar a las mujeres en programas de 

cuidados infantiles o cosas muy estereotipadas, puede quitar la dirección 

de diversidad sexual y pues… es que depende del gobierno es como nos 

va…y pues bajo a ningún gobierno a las LGBT+ nos puede ir menos mal 

o menos peor, pero en realidad no nos va tan bien, porque no hay 

programas de sensibilización… o sea jurídicamente estamos bien, pero 

socialmente no porque no hay un trabajo institucional para contribuir a 

erradicar los estereotipos, la violencia, la representación en los medios no 

nos ayudan, además hay un estereotipo de las buenas lesbianas y las 

malas lesbianas, de los buenos gays y los malos gays. 

22. Entrevistadora: y ¿Cuáles crees que serían las acciones necesarias para 

mejorar el proceso de liberación de los derechos de la diversidad sexual? 

Es decir, qué más se tiene que hacer, cuál es la agenda pendiente. 

23. Entrevistada: pues es que depende de la letra, cada letra tiene sus 

exigencias, a nivel social, al menos aquí en Puebla falta que la gente 

entiende que es el respeto, porque no es algo que se gana, entender que 

los derechos humanos, son indivisibles, irrenunciables y una no es más 

importante que otra, porque una de las grandes peleas que tienen las 

sociedades es que pedimos “derechos especiales”, pero no, alguien no 

puede renunciar a los derechos humanos…además tenemos derecho a 

formar una familia como todos… en puebla a la gente le falta el respeto, 

que no tengan actitudes violentas, que la gente tuviera acceso a la salud 

integral que incluso es una política pública de la SEP, uno de los grandes 

problemas que yo veo para el acceso de la salud integral son los padres, 

ellos son la berrera del conocimiento de la salud sexual entre los menores 

de edad, sabemos que la secretaria de la salud sexual no es lo más idóneo 

pero ni siquiera a ellos los dejan entrar, o sea ni siquiera a las 

independencias de gobierno las dejan entrar…educar en el respeto a las 

infancias, porque ya cuando tienes cierta edad pues obviamente es más 

difícil cambiar creencias, tu cuadrito de principios, pero si, la educación 
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sexual integral bien ejecutada nos haría un gran favor pero tendría que 

ser lago obligatorio porque si no muchos tutores quitarían a sus hijos de 

esas clases, eh… que se tengan protocolos a cualquier nivel para 

aprender violencia por razón u orientación, identidad de género, que lo 

entendieran los profesores pero no lo entienden porque no están 

capacitados y es que ni siquiera es un tema de grado o título, tiene que 

ver con sensibilizar a la población, pero es complicado porque dijera un 

amigo… “es que no entienden que no entienden”, la gente solo va a 

cambiar cuando quiera cambiar y tenga la información, también cuando 

se vuelva obligatorio, la obligatoriedad en las escuelas nos daría un poco 

de chance de entender que existimos y podríamos avanzar si hubiera más 

gente involucrada porque en general en tema LGBT+ somos los mismos, 

hace falta un dialogo intergeneracional, a las juventudes LGBT+ les hace 

falta conocer su historia. 

La población LGBT+ es una población precarizada, en muchos casos no 

terminan el nivel medio superior ni el superior, y eso dificultan el acceso 

al empleo, a la alimentación, a la salud, ya ni siquiera hablemos del 

acceso a créditos para una vivienda, a veces ni siquiera los albergues son 

seguros y el acceso a la justicia no está garantizado para la población en 

general y muchos menos a la población LGBT+. 

24. Entrevistadora: con esto finalizamos la entrevista, muchas gracias por 

concederme este espacio. 
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Transcripción de Entrevista a Vida Plena Puebla 

Fecha: 02/09/2021                        Hora: 4:30 pm 

Ciudad: Ciudad de México 

Lugar: en Línea 

Entrevistadora: Andrea Hernández 

Entrevistado (a):  Oscar Villa 

1. Entrevistadora: Buenas tardes, me presento, mi nombre es Andrea 

Hernández, actualmente curso el último trimestre de la licenciatura en 

Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco 

en la Ciudad de México, y estoy realizando mi proyecto terminal intitulado, 

Una visibilización lésbica-bisexual desde las organizaciones creadas para 

la comunidad LGBT en México. 

El objetivo de la entrevista es conocer la percepción que tienes, respecto 

a la lucha en general, que ha llevado la comunidad LGBT+ para lograr que 

les concedan los derechos que de alguna manera aún no tienen 

completamente, y cuáles son las luchas que llevan a cabo en la 

actualidad. 

Antes de dar inicio te presento el aviso de privacidad. 

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco con domicilio 

calzada del Hueso No. 1100, Col. Villa Quietud, Coyoacán , CDMX C.P. 

04960, en términos de lo establecido en el artículo 8 de la Ley Federal de 

Protección a los Datos Personales en Posesión de los Particulares, hace 

de su conocimiento el presente Aviso de Privacidad que tiene como 

finalidad informarle sobre el tratamiento que se le dará a su opinión 

personal como voluntario cuando estos sean recopilados, utilizados, 

resguardados y/o transferidos por la entrevistadora perteneciente a la 

licenciatura en Sociología de doceavo trimestre en la UAM Xochimilco. 

La información personal que se recabe será utilizada sin fines de lucro y 

únicamente para fines de la investigación “Una visibilización lésbica-

bisexual desde las organizaciones creadas para la comunidad LGBT en 
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México”. La sesión será grabada, transcrita y categorizada para su 

análisis, sin embargo, no se mostrarán sus datos personales. 

2. Entrevistadora: Para comenzar me gustaría conocer un poco más de ti 

¿Cuál es tu nombre completo y cuál es tu formación académica o 

especialidad? 

3. Entrevistado: bueno, mi nombre es Oscar Villa y yo estudié lengua y 

literatura inglesa en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero 

no me titulé, sin embargo, también tengo el teachers diploma por parte de 

la Universidad de Cambridge y eh trabajado como profesor de inglés por 

quince años, más o menos una cantidad así y actualmente ya me dedico 

de tiempo completo desde hace veinte años al activismo y soy 

coordinador de la organización que lleva por nombre no dejarse 

exincluirse AC pero somos más conocidos como Vida Plena Puebla. 

4. Entrevistadora: Perfecto, me comentabas que se encuentran en puebla 

¿cierto? 

5. Entrevistado: Así es 

6. Entrevistadora: ¿Cuantos años lleva en pie esta organización? 

7. Entrevistado: De hecho, ya tenemos veinte años que iniciamos el trabajo 

a favor de los derechos de las personas LGBTI y nos dimos a conocer 

como por octubre del 2001 que fue cuando realizamos una primera 

actividad en aquel tiempo, entonces ya tenemos veinte años de trabajo 

ininterrumpido 

8. Entrevistadora: ¿Cómo se formó la idea de crear la organización? 

9. Entrevistado: en este caso tiene mucho que ver precisamente con 

nuestra vida, con lo que ha venido ocurriendo conmigo y con mis amigos 

en aquel tiempo de los cuales conservo la mayoría porque varios han 

muerto, entonces si tiene que ver con nuestra experiencia de vida, con lo 

que estuvimos viviendo y que en mi caso muy personal y junto con otros 

dos amigos, uno de ellos fue mi pareja en aquel tiempo y eh… ellos dos y 

yo, en realidad el primer acercamiento que tuvimos a un movimiento social 

fue a un movimiento de las culturas indígenas, en aquel tiempo, estoy 

hablando de finales de los 90´s, eh… ya el ejército zapatista de liberación 

nacional ya tenía varios años de salir a la luz pública de hecho a mí y a 

mis dos amigos, nos impactó mucho el levantamiento armado de 1994 el 
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ejército Zapatista de liberación nacional y lo que vimos en los medios de 

comunicación y en la televisión para nosotros fue muy impactante, eh.. no 

tenía yo ni mis amigos ningún acercamiento con algún otro movimiento 

social, incluso ya existía el movimiento de liberación homosexual e incluso 

ya estaban las marchas LGBTI en México no habíamos participado de 

manera activa, ni siquiera en el movimiento indígena cuando surge, sino 

que, más bien nosotros nos involucramos a finales de los 90´s estoy 

hablando de 1999 cuando dan a conocer el EZLN que va a realizar lo que 

se llamó en aquel tiempo la marcha del color de la tierra, entonces como 

ya teníamos más o menos conocimiento del EZLN, ya habíamos conocido 

incluso también aquí en Puebla a algunos grupos que estaban 

organizados que estaban dando apoyo al EZLN, entonces cuando nos 

enteramos que iba a ver una marcha precisamente para retomar lo que le 

el gobierno había dejado de lado, porque en aquellos años se supone que 

el estado México ya debía de haber aprobado los acuerdos de San Andrés 

y como no había ocurrido así, inician esta marcha, entonces aquí en 

puebla nosotros nos unimos a la marcha y participamos durante todo el 

recorrido a partir de puebla porque la marcha empezó en san Cristóbal de 

las casas y viene recorriendo varios estados, paso por Oaxaca, venia de 

Veracruz y cuando hacen su paso en puebla nosotros nos unimos eh… y 

de ahí iniciamos su recorrido junto con ellos hasta que llegamos a la 

CDMX y estuvimos acompañando precisamente a los comandantes y a 

las comandantas hasta que llegaron al congreso de la unión [se corta el 

audio] no se si me estas escuchando bien  

10. Entrevistadora: si, ya 

11. Entrevistado: entonces eh… ese impacto, esa movilización a nivel 

nacional e internacional que fue ,muy importante para mí y mis amigos, 

nos animó mucho a de alguna manera a considerar, porque en ese 

momento ni siquiera habíamos pensado hacer algo por los LGBTI, no, 

pero sí de laguna manera el mensaje era organizarnos, que nosotros 

conocemos las problemáticas en las cuales vivíamos y lo que 

principalmente animaba el EZLN a los jóvenes de aquel entonces era 

precisamente organizarse, conociendo cuales son la problemáticas y 

cuáles serían los aportes para mejorar las situaciones no, entonces de 
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pues de esa experiencia que fue fabulosa, escuchar el discurso de los 

indígenas y también, que ya sabemos que desde el 99 el EZLN había 

enviado una carta al movimiento LGBTI a la marcha de la ciudad de 

México, entonces eso también fue WOW, o sea el movimiento indígena 

está considerando al movimiento LGBTI y esta hermanando su lucha, 

entonces eso también fue para mí y para mis amigos fue muy impactante 

e importante y como te digo, específicamente en la marcha del color de la 

tierra, al regresar nosotros a Puebla, al inicio si fue como pues vamos a 

hacer algo, pero a la mera hora no surgía nada.  

Yo estuve junto con Citlal viviendo en Berlín un tiempo, habíamos 

regresado, conocimos lo de la marcha, y al término de la marcha pues te 

digo no íbamos a hacer verdaderamente algo, más bien el regreso en mi 

caso de Alemania era para regresar por mi pareja e irnos porque en ese 

tiempo y ahora también, las condiciones de vida de homosexuales que en 

aquel tiempo pues éramos muy obvias y era muy complicado, en mi caso 

pues yo ya vivía con VIH desde muchos años atrás, entonces y eh... pues 

no había en aquel tiempo pues tratamiento para personas con VIH y  sin 

embargo, en Alemania pue si tenía la oportunidad de conseguirlos, 

entonces yo quería regresarme para allá para acceder a lo que yo no 

podía acceder en México, eh… pero bueno, suceden una serie de cosas, 

te estoy hablando ya de finales del año 2000 cuando ya en alguna manera 

en la preparación de yo irme a Alemania pues les comunico a mis amigos 

que mi intención es seguir viviendo y yo allá tenía la oportunidad de 

conseguir trabajo y medicamentos que no podía conseguir yo acá, 

entonces en esos festejos de irnos resulta que en una fiesta de despedida 

a unos de mis amigos antes de llegar a la fiesta los ve la policía besarse 

en contra esquina de la catedral y los golpean brutalmente, ellos llegan a 

la casa eh… y eh… pues golpeados, ensangrentados y pues lo que piden 

es precisamente que los ayudemos pero por las heridas que no eran tan 

graves pero si requerían de una atención médica, los llevamos, uno de 

ellos era derechohabiente del IMSS, pero no lo quieren atender, porque 

nosotros venimos de la fiesta, entonces además fuimos todos en bola, yo 

creo que nos vieron y dijeron “ay esos son maricones” y además bien 

enfiestados y si no, en realidad veníamos de la fiesta entonces uno de los 
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trabajadores en la entrada nos impidió el acceso y nos dijo “aquí no 

atendemos a sidosos” entonces, fue otro impacto no, entonces para mí 

era todavía más justificación irme de México, porque cómo es posible que 

dos instituciones, por un lado, la policía nos golpeaba y por otro lado, el 

IMSS no nos daba el acceso al derecho a la protección de la salud en este 

caso no, para mí era discriminación solamente basada en una orientación 

sexual, fue indignante y al final ellos fueron atendidos en una clínica 

particular y eso nos hizo pensar otra vez, en donde estamos viviendo, que 

está pasando en nuestra sociedad, que sigan ocurriendo aparte de eso 

crímenes, habíamos recordado que anteriormente habían asesinado a 

otros amigos y amigos de amigos, y que el tratamiento incluso dentro de 

los medios de comunicación era terrible, o sea las mismas notas 

periodísticas que tocaban el tema homosexual, las fotos los tratos, eran 

verdaderamente muy estigmatizantes, se notaba mucho lo que ahora 

llamamos homofobia. Eso hizo que de alguna manera comenzáramos a 

hablar de lo que estábamos viviendo, que era lo que estaba ocurriendo y 

pues sí, creo que fue la indignación lo que nos motivó a querer hacer algo, 

pero de alguna manera yo estaba también casis casi con las maletas 

hechas y yo les decía a mis amigos “ya ven por eso no me quiero quedar” 

y ellos me decían “no pues por eso te tienes que quedar”.  

Entonces ya era un momento en donde yo estaba entre la espada y la 

pared y pues de alguna manera yo dije “bueno, está bien si me quedo 

vamos a hacer algo”, pero en esos momentos yo no veía de activista, pero 

si me veía haciendo algo para reducir la cuestión de la discriminación por 

ser homosexual, tener VIH, por ser lesbiana, transexual o por ser 

trabajadora sexual o por ser indígena que al final de cuentas ellos eran 

los que habían venido poniendo sobre la mesa y en la oficio  publica el 

discurso de los indígenas, de los zapatistas, y precisamente ligado con 

esto es que empezamos a ver como lo íbamos a hacer, no fue una 

organización que se diera de la noche a la mañana ni mucho menos fácil, 

fue un proceso de alguna manera largo, incluso en algunos momentos si 

fue tediosos y también de desencuentros porque teníamos varios 

contextos diferentes, fue también un proceso educativo de comenzar a 

entender muchas cosas que no sabíamos y comenzar también incluso a 
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buscar que estaban haciendo otros grupos en otros lados, comenzamos 

a investigar los grupos y la cuestión de los derechos, a establecer 

comunicación con otros grupos no solamente de la ciudad de México, sino 

también de Guadalajara, de Tijuana, de España, de la misma Alemania, 

para comenzar nosotros mismos a meternos en el tema y cuando fuera 

oportuno nosotros salir públicamente como un grupo políticamente 

organizado, entonces eso fue así como en este trabajo grupal le dimos 

vida, cuerpo y forma, a lo que en una primera instancia el grupo se llamó 

“Fratoy” pero después se cambió a Vida Plena Puebla y lo primero que 

hicimos fue una reproducción de unas fotografías de una exposición que 

tuve la oportunidad de ver en Berlín en una iglesia protestante que 

retrataba la pasión de cristo y en esas fotografías cristo está representado 

por un homosexual, montamos la exposición en un hotel en puebla, y tuvo 

el impacto que esperábamos,  y de ahí nos dimos la tarea de seguir 

trabajando en grupo para próximamente salir en una manifestación 

pública. Y a grandes rasgos así fue como surgió Vida Plena Puebla.  

12. Entrevistadora: ¿Cuáles son los objetivos de la organización? 

13. Entrevistado: al inicio nuestros objetivos eran realizar actividades 

culturales y recreativas, incluso la marcha se nos hacia una cosa muy 

lejana porque en puebla es y sigue siendo una sociedad que tiene dos 

expresiones, una muy conservadora y otra muy liberal, entonces eh… la 

marcha la veíamos muy lejana por la parte conservadora y por el miedo a 

que nos agredan, entonces habíamos pensado en una semana cultural 

similar a la de la CDMX, esa fue nuestra tirada al principio pero después 

decidimos que es tiempo de salir a la marcha, el caso es que para marzo 

del 2002 ya estábamos saliendo a la calle, la marcha la planeamos 

durante todo noviembre diciembre, enero y febrero, tomamos la decisión 

pero fueron meses de preparación, pero en esa ocasión aunque habíamos 

pensado que fuera marcha, muchas personas LGBTI no querían salir por 

el miedo, entonces cambiamos a que fuera una caravana, entonces como 

muchos quieran salir pero no querían que la vieran y los golpeen o maten, 

así que decidimos disfrazarnos de DragQueen´s y también pensando un 

poco en la misma historia LGBTI y de alguna manera fue un homenaje, 

decidimos que fuera el 21 de marzo, pero por cuestiones de que no 
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conseguíamos una plataforma que nos acompañe durante todo el 

recorrido y al final de cuentas quienes si se atrevieron fueron unos 

señores que producen y venden ladrillos y fuimos y les dijimos de la 

plataforma y el señor acepto, pero el señor podía el 31 de marzo, pero 

nunca nos pasó por la cabeza que era domingo de resurrección, ese día 

salimos, fue un recorrido muy largo y el objetivo principal de esa primera 

ocasión no era denunciar la agresión policiaca porque había mucho temor, 

más bien, todo fue colectivo, nos fuimos por el área de la salud, la 

prevención del VIH, la exigencia de condones gratis y medidas de 

protección para quien lo necesite y en contra de la discriminación del VIH 

en los servicios de salud. Posteriormente se tomaron todos los demás 

temas en las subsiguientes marchas. 

14. Entrevistadora: ¿Consideras que la participación y el interés de las 

personas que visualizan sus redes sociales ha progresado desde sus 

inicios como organización, hasta la actualidad? ¿De qué manera?  

15. Entrevistado: a lo largo de estos años han participado una gran cantidad 

de personas dentro de la organización y actualmente es más que nada 

por la cuestión de la COVID, éramos un equipo de cuatro personas de 

tiempo completo, aproximadamente 6 de medio tiempo y 

aproximadamente otras 6 de tiempo parcial, entonces el equipo era más 

o menos robusto, actualmente por la situación de COVID pues muchos 

tuvieron que buscar chamba porque nosotros ya no podíamos darle es 

trabajo y porque se redujo mucho, nosotros también dentro de las 

actividades que hacíamos eran las pruebas de detección de VIH y que 

eran uno de los servicios más fuertes que tenemos, actualmente ya no lo 

tenemos por el cambio de las políticas públicas con este gobierno de la 

4T, desgraciadamente López Obrador cree que todas las organizaciones 

somos iguales cuando en realidad no lo somos. Entonces por estas 

cuestiones nuestro equipo se tuvo que disolver y también quien quiera 

participar con nosotros si deben tomar una capacitación porque son temas 

específicos y para eso nosotros tenemos, ya desde hace 10 años la 

escuela de derechos humanos y diversidad sexual. Vida Plena Puebla 

aparece en un momento en que, si existían otros grupos de gays o 

lesbianas o trans, pero eran solamente grupos de socialización, o para 
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hacer fiestas, o autoapoyos para el VIH, pero no había sobre cuestiones 

políticas, quienes, si participamos políticamente hablando, quiero recalcar 

que somos totalmente apartidistas, somos completamente autónomos, 

entonces la participación ha tenido diversas maneras de integrarse a las 

actividades que hacemos. Quienes más acuden son jóvenes, quienes 

todavía de alguna manera están en proceso de aceptación o que viven un 

proceso familiar adverso, o que quieren conocer más gente o más del 

tema, pero si quieren participar tienen que capacitarse. Ningún evento que 

hemos realizado se ha quedado vacío, siempre afortunadamente ha 

llegado gente porque creo que lo que hace que tenga éxito es la gente 

que participa para llevarlo a cabo.  

16. Entrevistadora: ¿Qué otra clase de actividades y/o temas, se visualizan 

en la organización?   

17. Entrevistado: con el paso de los años fueron haciéndose más robustas 

las capacitaciones, que al final de cuentas tienen que ver con cuestiones 

de lo que es la orientación sexual, la sexualidad, de derechos humanos, 

no discriminación, identidades sexuales, son los temas que al final de 

cuentas la comunidad requiere, y nos dimos cuenta que era muy 

importante y muy necesario porque cuando los medios de comunicación 

llegaban y nos preguntaban y entrevistaban , sabían que responder y 

también eso era muy importante para el movimiento porque en ninguna 

marcha LGBTI te vas a encontrar a gente que no sepa a que fue, porque 

es un movimiento muy autentico y muy legitimo quienes participan son las 

poblaciones que están proponiendo o exigiendo algo. 

18. Entrevistadora: ¿Cómo se sustenta la organización económicamente? 

19.  Entrevistado: Al inicio, un gran porcentaje, recursos propios, un 

porcentaje muy menos ha sido de financiamiento, gubernamental en este 

caso, participamos en convocatorias y si el proyecto es elegido entonces 

tenemos recursos para realizar la actividad que propusimos, también otra 

parte es a través de donaciones que nos haces personas de la comunidad 

o aunque no sean de la comunidad ya sea en especie o económico y en 

otras ocasiones ha sido trueque, también un porcentaje mínimo es por 

fundaciones internacionales, últimamente nos ha apoyado la fundación 
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Levi´s y actualmente son las cuotas de recuperación de los talleres y 

seminarios que impartimos. 

20. Entrevistadora: ¿Cuál es tu opinión respecto al avance que ha tenido 

México en cuestión de la aceptación de la diversidad sexual? ¿en 

particular, en su región, cómo es este avance? 

21. Entrevistado: creo que en muchos ámbitos ha habido avances, en la 

cuestión de la leyes, aquí en Puebla, el código penal sancionaba a la 

homosexualidad, podías ser detenido y metido a la cárcel, si a un policía 

se le ocurría decir que tue eras homosexual generalmente en un caso así 

le daban la razón al policía y te metían a la cárcel, en términos de 

homofobia pues yo creo que permanece, ha habido momento en que 

incluso se ha fortalecido, al final de cuentas no quiere decir que con el 

matrimonio igualitario ya hayamos alcanzado todo, al contrario hay 

muchos otros temas que no se ven, hay muchos retos todavía y la 

homofobia no creo que se radique, si pensamos en erradicar la homofobia 

tendríamos que erradicar el sistema binario de género y tampoco lo veo 

como que se fácil.  

22. Entrevistadora: ¿Cómo organización activa que visibiliza los problemas 

sociales, en este caso, de la diversidad sexual ¿Han llegado a ustedes 

casos en los que soliciten su ayuda con algún tema de discriminación, 

violencia, o algún otro caso en especial? ¿Podrías hablar de ello? 

23. Entrevistado: si, de hecho, dentro de los servicios que ofrecíamos eran 

el acompañamiento y asesoría legal en cuestiones de discriminación por 

orientación sexual, uno de los casos donde más hemos notado que hay 

discriminación es en los servicios de salud, educación, en los de 

impartición de justicia y laborales, también hemos dado acompañamiento 

a familias que han tenido asesinatos por homofobia. 

24. Entrevistadora: pues muchas gracias por concederme este tiempo, doy 

por terminada la entrevista. 
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Transcripción de Entrevista a Somos Voces MX 

Fecha: 09/09/2021                        Hora: 5:30 pm 

Ciudad: Ciudad de México 

Lugar: en Línea 

Entrevistadora: Andrea Hernández 

Entrevistado (a):  Kevin Aguilar 

25. Entrevistadora: Buenas tardes, me presento, mi nombre es Andrea 

Hernández, actualmente curso el último trimestre de la licenciatura en 

Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco 

en la Ciudad de México, y estoy realizando mi proyecto terminal intitulado, 

Una visibilización lésbica-bisexual desde las organizaciones creadas para 

la comunidad LGBT en México.  

El objetivo de la entrevista es conocer la percepción que tiene usted, 

respecto a la lucha que ha llevado la comunidad LGBT+, en particular, las 

mujeres lesbianas y bisexuales, para lograr que les concedan los 

derechos que de alguna manera aún no tienen completamente, así como 

identificar los problemas sociales que tienen y las organizaciones y/o 

colectivos que generan espacios y apoyos para ellas.  

 

Antes de dar inicio te presento el aviso de privacidad. 

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco con domicilio 

calzada del Hueso No. 1100, Col. Villa Quietud, Coyoacán , CDMX C.P. 

04960, en términos de lo establecido en el artículo 8 de la Ley Federal de 

Protección a los Datos Personales en Posesión de los Particulares, hace 

de su conocimiento el presente Aviso de Privacidad que tiene como 

finalidad informarle sobre el tratamiento que se le dará a su opinión 

personal como voluntario cuando estos sean recopilados, utilizados, 

resguardados y/o transferidos por la entrevistadora perteneciente a la 

licenciatura en Sociología de doceavo trimestre en la UAM Xochimilco. 

La información personal que se recabe será utilizada sin fines de lucro y 

únicamente para fines de la investigación “Una visibilización lésbica-
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bisexual desde las organizaciones creadas para la comunidad LGBT en 

México”. La sesión será grabada, transcrita y categorizada para su 

análisis, sin embargo, no se mostrarán sus datos personales. 

1. Entrevistadora: ¿Cuál es tu nombre completo, edad y cuál es tu 

formación o especialidad? 

2. Entrevistado: mi nombre es Kevin Aguilar, eh tengo 27 años y bueno yo 

me formé en la Universidad Autónoma de México como psicólogo 

específicamente en el área de psicología social. 

3. Entrevistadora: ¿Qué te impulsó a ser parte de esta organización o 

colectivo? 

4. Entrevistado: eh pues los ejes de trabajo, en primera instancia ser una 

persona forma parte del colectivo LGBT y por otro lado que es somos 

voces pues la organización en la que colaboro es uno de los únicos 

proyectos culturales LGBT que existen y no solamente uno de los únicos, 

sino que uno de los más antiguos a nivel nacional y también a nivel 

Latinoamérica. 

5. Entrevistadora: ¿Cuántos años lleva activa la organización o colectivo? 

6. Entrevistado: es una organización como te comentaba, es una empresa 

cultural especializada en el tratamiento a las temáticas de género y 

sexualidad y empezó a trabajar en el 2009, actualmente como espacio 

físico el proyecto cumplió 12 años el 27 de agosto 

7. Entrevistadora: y me podrías contar ¿Cómo se formó la idea de crear la 

organización o colectivo? Y ¿Cuáles son los objetivos de éste? 

8. Entrevistado: si, bueno actualmente el proyecto consta de tres, bueno, 

la parte de como la socialización de la información y también la división 

física del espacio consta de una cafetería, un foro cultural y una librería, 

en 2009 el proyecto inicio, bueno de hecho, el espacio físico se formó en 

el 2009, sin embargo, hace unos 24 años se inició un proyecto de 

distribución de literatura especializada en diversidad que es justamente lo 

que impulso para poder generar un espacio público en donde además se 

permitiera tener también algún tipo de programación o de oferta cultural  

9. Entrevistadora: ¿Cómo se sustenta económicamente la organización? 
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10. Entrevistado: es una empresa, es una sociedad anónima de capital 

variable. 

11. Entrevistadora: ¿Cuántas personas participan en éste? 

12. Entrevistado: eh internamente 7, más o menos 4 externos 

13. Entrevistadora: ¿Dentro de los participantes se encuentran personas 

que se identifiquen con alguna identidad sexual? ¿Cuáles? 

14. Entrevistado: todes, toda la plantilla 

15. Entrevistadora: Además del contenido sobre la diversidad sexual ¿Qué 

otra clase de temas sociales y/o actividades realizan en la organización o 

colectivo? 

16. Entrevistado: nuestros ejes rectores son masculinidades, feminismos, 

derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, diversidad sexual 

y bueno, tocamos teoría queer, estudios trans, estudios sobre la mujer y 

la parte de la diversidad se trabaja desde el ensayo y también desde la 

ficción  

17. Entrevistadora: En lo que respecta a la diversidad sexual ¿Ofrecen algún 

tipo de apoyo a ésta? ¿De qué tipo? 

18. Entrevistado: en este momento es un proyecto cultural, el sentido del 

proyecto cultural también es interesante porque se pensaría que es como 

una cuestión de intervenciones específicas, sin embargo, tratándose y 

tocando el tema cultural, recurrimos a distintas instancias academias y lo 

hacemos a través de distintas expresiones artísticas. 

19. Entrevistadora: Dentro de su organización o colectivo ¿realizan 

actividades y/o tienen espacios específicamente para mujeres lesbianas 

y/o bisexuales? ¿Cuáles? 

20. Entrevistado: bueno, aquí sucede un asunto que es interesante, e 

importante de visualizar, y es que en realidad la cartelera de somos voces 

no es formada por nosotres, eh… más bien el foro opera como este 

espacio en donde estos grupos específicos vienen a solicitar el espacio, 

se apropian del espacio y entonces generan sus carteleras, hoy 9 de 
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septiembre de 2021, contexto postpandemia, donde a penas esta semana 

se nos dio la oportunidad de operar al 100% de aforo, no tenemos un 

grupo específico para mujeres pero esto no depende del espacio, esto 

depende de que no hay grupos que se acerquen a apropiarse del espacio. 

21. Entrevistadora: ¿Consideras que la visibilización de las mujeres 

lesbianas y bisexuales es menor o mayor a la de las demás identidades 

sexuales? ¿En qué forma? 

22. Entrevistado: en realidad, bueno pasa algo curioso, hoy en día no 

tenemos un segmento real porque la respuesta del público no es igual que 

hace dos años, bueno este contexto ha mutado y ha cambiado mucho la 

dinámica del espacio, desde la parte en que la gente que frecuenta el 

espacio ha cambiado, los grupos que deciden tomar el espacio ha 

cambiado eh… quizá, bueno más bien en gran medida mucha gente 

todavía no tiene la confianza de estar en espacios públicos, sin embargo, 

anteriormente hemos tenido participación de algunos grupo como el 

“ágora de las tribadas”, bueno, inclusive hay muchos grupos de mujeres 

que han desaparecido que no sabemos que ha pasado con ellos, por 

ejemplo antes estaba frecuentemente aquí “mujeres que aman a otras 

mujeres”, creo que también es interesante revisar de qué manera ha 

afectado como la dinámica actual y justo de qué manera se ha 

tergiversado la dinámica de los grupos y de qué manera se han 

reconfigurado las apropiaciones de los espacios. 

23. Entrevistadora: En cuanto a los estigmas y la discriminación ¿Crees que 

las mujeres lesbianas y bisexuales lo padecen más que las demás 

identidades sexuales? ¿Por qué? 

24. Entrevistado: pues no, o sea, realmente yo honestamente considero que 

la situación de la mujer es distinta desde el momento en el que te llevan 

al registro civil y en el acta te ponen sexo femenino o sea ya, eso ya es 

una desventaja, legal, jurídica y socialmente, económicamente etc., pero 

en estos diálogos con las diferentes sexuales si hay un estigma más 

dirigido hacia las mujeres bisexuales que a las mujeres lesbianas, no sé 

si tiene que ver con la representación social del lesbianismo y el ideario 
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de que una mujer lesbiana debería de estar más apegada a un ideal 

masculinizado y que eso justamente le genere otro tipo de imagen y 

significado socialmente, pero, finalmente son identidades que desde el 

hecho de la feminidad se ven vulneradas  

25. Entrevistadora: ¿Piensas que el estigma y el rechazo de la sociedad 

hacia las minorías sexuales es un ejercicio que aún se lleva a cabo dentro 

del espacio público? ¿Has presenciado ejercicios de este tipo? 

26. Entrevistado: pues, yo soy una persona trans, en algún momento me 

narre como lesbiana, en algún momento me narre como bisexual y ahora 

me narro como un hombre trans, claramente como que el 

desenvolvimiento social cambia y hoy día puedo decir que me gane el 

privilegio de la masculinidad, porque hoy día si salgo a las 10 de la noche 

del trabajo y llego a la casa a las 12 no me da miedo hacerlo, como pudo 

haberme pasado hace 7 años que no estaba en este proceso, que no 

gozaba de este privilegio y digo finalmente creo que esto no tiene que ver 

con derechos legislados sino también con las políticas culturales y con las 

políticas sociales que se generan alrededor de ello no, porque, incluso lo 

narro desde la vivencia trans, hoy día ya es un protocolo, ya es un proceso 

administrativo el reconocimiento legal de la identidad en todas las 

instancias gubernamentales porque se legislo no, salió en diario oficial de 

la federación, todo mundo debería saberlo, los servidores públicos 

deberían de estar sensibilizados a estas identidades, sin embargo, no 

pasa porque no necesariamente el derecho legislado es el derecho 

aplicado y muchas veces el derecho aplicado pues tiene cabida como en 

este cruce de la cultura y que tiene que ver son la sensibilidad y la 

sensibilización que se genera en estos diferentes momentos y en estos 

diferentes puntos. 

27. Entrevistadora: ¿Cuáles crees que serían las acciones necesarias para 

mejorar el proceso de liberación de los derechos de la diversidad sexual? 

Es decir, qué más se tiene que hacer, cuál es la agenda pendiente. 

28. Entrevistado: creo que debería tener cabida sobre todo cuando se trata 

de disidencias, de disidencia étnicas, relacionales, sexo genéricas y 
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lingüísticas, o sea dentro de las agendas de las políticas públicas debería 

de existir una sección especializada en las pedagogías, en generar 

pedagogías para toda la gente que está encargada de si suministrar el 

derecho legislado, que se vaya generando una pedagogía estructural. 

29. Entrevistadora: y ¿Cuáles crees que serían las acciones necesarias para 

mejorar el proceso de liberación de los derechos de las mujeres lesbianas 

y bisexuales? Es decir, qué más se tiene que hacer, cuál es la agenda 

pendiente 

30. Entrevistado: no lo sé, honestamente no tendría una respuesta porque 

no lo encarno, no sé cuáles son esas necesidades, porque es lo que te 

decía, ahora yo disfruto de un privilegio que quizá no disfruté antes, creo 

que más bien es necesario que existan actoras que tomen la batuta para 

generar pues estos procesos de comunidad, porque desde este espacio 

y dado que no se acercan grupos a apropiarse del espacio, yo pensaría 

que no existen grupos articulados de mujeres bisexuales y lesbianas, 

entonces creo que es una chamba que está pendiente, que es configurar 

y coordinar estos grupos para luego dar visibilidad y empezar a apropiarse 

de espacios. 
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Transcripción de Entrevista a Fuera del Closet 

Fecha: 14/09/2021                        Hora: 4:00 pm 

Ciudad: Ciudad de México 

Lugar: en Línea 

Entrevistadora: Andrea Hernández 

Entrevistado (a):  Mauricio Moreno 

1. Entrevistadora: Buenas tardes, me presento, mi nombre es Andrea 

Hernández, actualmente curso el último trimestre de la licenciatura en 

Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco 

en la Ciudad de México, y estoy realizando mi proyecto terminal intitulado, 

Una visibilización lésbica-bisexual desde las organizaciones creadas para 

la comunidad LGBT en México. 

El objetivo de la entrevista es conocer la percepción que tienes, 

respecto a la lucha que ha llevado la comunidad LGBT+, en particular, 

las mujeres lesbianas y bisexuales, para lograr que les concedan los 

derechos que de alguna manera aún no tienen completamente, así 

como identificar los problemas sociales que tienen y las organizaciones 

y/o colectivos que generan espacios y apoyos para ellas.  

Antes de dar inicio te presento el aviso de privacidad. 

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco con domicilio 

calzada del Hueso No. 1100, Col. Villa Quietud, Coyoacán , CDMX C.P. 

04960, en términos de lo establecido en el artículo 8 de la Ley Federal 

de Protección a los Datos Personales en Posesión de los Particulares, 

hace de su conocimiento el presente Aviso de Privacidad que tiene 

como finalidad informarle sobre el tratamiento que se le dará a su 

opinión personal como voluntario cuando estos sean recopilados, 

utilizados, resguardados y/o transferidos por la entrevistadora 

perteneciente a la licenciatura en Sociología de doceavo trimestre en la 

UAM Xochimilco. 

La información personal que se recabe será utilizada sin fines de lucro y 

únicamente para fines de la investigación “Una visibilización lésbica-
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bisexual desde las organizaciones creadas para la comunidad LGBT en 

México”. La sesión será grabada, transcrita y categorizada para su 

análisis, sin embargo, no se mostrarán sus datos personales. 

2. Entrevistadora: ¿Cuál es tu nombre completo? 

3. Entrevistado: Mauricio Moreno 

4. Entrevistadora: ¿Qué edad tienes? 

5. Entrevistado: tengo 29 años 

6. Entrevistadora: ¿Cuál es tu formación académica y especialidad? 

7. Entrevistado: licenciado en comunicación y tengo una especialidad en 

género y violencia y políticas publicas  

8. Entrevistadora: bien, y ¿Qué te impulsó a ser parte de esta 

organización? 

9. Entrevistado: especialmente que el proyecto, la asociación primero 

nació como un proyecto universitario, como un programa de radio y eso 

pues cuando estudiábamos en la facultad conformaba parte de este 

programa y pues ya después se fue formando con el paso del tiempo 

como un colectivo y después como una asociación civil pero 

especialmente el saber que había pocas organizaciones en el estado de 

México, en el valle de Toluca donde se trataran temas de diversidad 

sexual y donde se atendían estos casos y yo creo que este es el 

principal impulso de ser parte de la asociación  

10. Entrevistadora: entonces entiendo que la organización como tal surge 

en el Estado de México 

11. Entrevistado: sí 

12. Entrevistadora: ¿Cuántos años lleva esta organización activa? 

13. Entrevistado: 11 años 

14. Entrevistadora: y ¿Cómo se formó la idea de crear la organización o 

colectivo? Y ¿Cuáles son los objetivos de éste? 

15. Entrevistado: pues fue un proyecto universitario porque éramos 

estudiantes en ese entonces y era un programa de radio universitario 

que tocaba temas sobre la diversidad sexual y después conforme fue 

pasando el tiempo nos iban llegando casos de discriminación, de 

violencia que sucedían, nos invitaban a actividades y eso nos hizo 
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reflexionar que no bastaba con ser un programa de radio sino que 

queríamos que estas acciones se tradujeran en cosas más a largo plazo 

y que diéramos ayuda, que si pudiéramos brindar una atención 

especializada a las personas que estaban pidiendo esas asesorías y 

eso ha sido lo que hemos estado haciendo con el paso de tiempo. 

16. Entrevistada: ¿y esta organización como se sustenta 

económicamente? 

17. Entrevistado: pues durante los 11 años hemos sido los que lo 

conformamos, los que lo sustentamos, no cobramos nada, tenemos por 

ahí algunos convenios con algunas otras asociaciones o con 

instituciones formalizados, por ejemplo para la atención psicológica que 

hay un consultorio psicológico donde les canalizamos para que sean 

llevado justo las consultas a quienes las pueden pagar o si no, la 

asociación la absorbe, pero todo eso sale de quienes estamos en la 

asociación y lo que hemos hecho a veces, se obtienen a través de 

alguna donación que hemos obtenido especialmente de instituciones 

privadas cuando vamos a algún tipo de conferencia o talleres ya 

especializados en la materia y eso pues nos permite seguir teniendo 

recursos para mantenerlo y brindar este caso 

18. Entrevistadora: y ¿Cuántas personas participan en la organización? 

19. Entrevistado: somos aproximadamente 20 o 25 personas, muchas 

personas de nosotras y nosotres éramos estudiantes y muchas 

personas lo siguen siendo en distintas áreas  

20. Entrevistadora: Además del contenido sobre la diversidad sexual ¿Qué 

otra clase de temas sociales y/o actividades realizan en la organización 

o colectivo? 

21. Entrevistado: hacemos especialmente estas labores de 

acompañamiento a las personas en caso de discriminación o de 

violencia o en procesos de descubrir su sexualidad o de hablarlo con la 

familia. También llevamos a cabo actividades artísticas, culturales de 

manera recurrente, eh ahora todas han sido digitales o las ultimas han 

sido digitales, las otras cosas que hacemos son acciones de incidencia 

política en el acercarnos a las instituciones, exigir a las autoridades que 

hagan protocolos o marcos de actuación, presentar iniciativas de leyes, 
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eso es a grandes rasgos lo que hacemos en la organización y lo de 

nuestras redes sociales que difundimos información sobre la diversidad 

sexual y todo tiene que ver son quitar estigmas, con ayudar a eliminar 

prejuicios y también a ayudar a que las personas conozcan que es la 

diversidad sexual. 

22. Entrevistadora: ¿Consideras que la participación y el interés de las 

personas hacia el colectivo u organización ha progresado desde sus 

inicios hasta la actualidad? ¿De qué manera?   

23. Entrevistado: si, bastante porque eso también nos ha permitido que 

fuéramos creciendo porque antes estábamos enfocados en el tema 

universitario y teníamos el público de mayoría universitario y ahora 

hemos crido cada vez mas  

24. Entrevistadora: Dentro de su organización o colectivo ¿realizan 

actividades y/o tienen espacios específicamente para mujeres lesbianas 

y/o bisexuales? ¿Cuáles? 

25. Entrevistado: si, una de las organizaciones que tenemos es 

precisamente en la coordinación de voluntariado que se encarga de 

capacitar las actividades y dentro de todo, nuestra compañera es la que 

lleva esos temas y no dejamos hay fechas muy específicas que tenemos 

en cuenta como el día de la visibilidad lésbica, el día de en contra la 

lesbofobia, bifobia. Y en nuestro aniversario cuando hacemos siempre 

actividades dirigidas a mujeres lesbianas porque, nos ha llamado la 

atención que por ejemplo en redes sociales que nos permite ver quiénes 

son nuestra audiencia, cada vez hemos tenido más mujeres en el 

público que siguen el proyecto y eso pues también nos obliga a seguir 

generando contenido, temáticas para estos temas sexuales y entonces 

en nuestros espacios que son creados, son nuestras compañeras 

quienes las llevan, los demás no intervenimos más que en hacer 

promoción, porque es un espacio que es generado por ellas y para ellas. 

26. Entrevistadora: ¿Consideras que la visibilización de las mujeres 

lesbianas y bisexuales es menor o mayor a la de las demás identidades 

sexuales? ¿En qué forma? 

27. Entrevistado: es menor, menor que la de los hombres gays porque eso 

ha sido a lo largo del propio movimiento, entonces hemos tenido mayor 
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visibilidad los hombres gay, aunque hay algunos aspectos que hay que 

ir revisando, por ejemplo los crimines de odio, las mayores víctimas son 

primero las mujeres trans, luego los hombres gays, en menor medida 

aparecen las mujeres lesbianas, bisexuales, hombres bisexuales y 

hombres trans, eso significa que no les asesinan pero si podría 

vincularse a que encuentren una menor visibilizarían dentro del todo el 

movimiento, porque, si, eso es indudable, hay una centralización en 

estos temas sobre los hombres gay, incluso eso nos lleva a pensar 

también en, cuantas cosas de entretenimiento están dirigidas a este 

público y cuantas están dirigidas a mujeres trans, a las mujeres 

bisexuales o a otras personas con otra identidad sexual u otra identidad 

de género y eso por ejemplo, la otra vez nos pusimos a platicar de como 

estas aplicaciones de ligues o lugares de sociabilidad, donde hay 

antros, fiestas y la mayoría son para los hombres gays con ciertos 

estereotipos y entonces las otras identidades son muy poco 

representadas dentro de todo. 

28. Entrevistadora: ¿Consideras que las mujeres lesbianas y bisexuales 

participan por igual en la lucha por los derechos de la diversidad sexual 

que las demás identidades sexuales? ¿Por qué? 

29.  Entrevistado: no creo que sea menor la lucha, pero sí creo que es 

menos visible, y que eso está vinculado con este otro sistema que es 

también machista, en la mayoría de las ocasiones los movimientos 

quienes dirigen son hombres y en poca medida hay organizaciones que 

si hacen mujeres, incluso, cuando nos remontamos a la historia del 

movimiento de México, nos encontramos con al frente homosexual de 

actor revolucionaria, integrada por hombres, LAMBA que era un grupo 

mixto y me parece que si es menos visible y que los derechos y sus 

necesidades sean trabajados por ellas, por sus necesidades 

particulares, por sus problemáticas, no que alguien hable de lo que 

necesitan, sino, que sean ellas mismas quienes hablen por si, y 

entonces hay que abrir muchos espacios y eso también nos obliga a 

discutir pues que dentro de todo el movimiento no se está exento de 

repetir practicas machistas como ocurre en el exterior y entonces eso 

hay que estarlo replanteando a cada momento, pero incluso si hay 
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menos mujeres que lleguen y no creo que sea por poco interés sino que 

hay también dobles prejuicios y enfrentarse al machismo, si por ser una 

mujer lesbiana no puede ser mujer, entonces eso nos obliga a que se 

visibilice y que vayamos cambiando esos paradigmas porque incluso 

socialmente hay una menor visibilización en algunas cuestiones o 

algunos apartados y se les ha anclado en unas y entras no, como el 

fetiche no, el que sea una mujer lesbiana está bien para algunos 

hombres como un objeto de consumo pero no cuando están 

reconociendo sus derechos, entonces eso no pasa con los hombres 

gays, y entonces tenemos que estar en esa discusión constante. No me 

parece que hayan luchado menos, pero me parece que si son menos 

visibles de lo que han hecho en realidad. 

30. Entrevistadora: En cuanto a los estigmas y la discriminación ¿Crees 

que las mujeres lesbianas y bisexuales lo padecen más que las demás 

identidades sexuales? ¿Por qué? 

31. Entrevistado: yo creo que cuando podemos revisar los datos eh, habría 

que hacer como una revisión más de fondo porque, por ejemplo en la 

asociación, cuando nos llegan víctimas y vamos registrado casos, al año 

cuando hacemos nuestro informe, nos siguen repitiendo estos patrones 

como los crímenes de odio, los hombres gays que viven discriminación 

especialmente en espacios públicos, también muchas mujeres trans y 

en los crímenes de odio si tenemos casos de mujeres lesbianas, 

especialmente eh, yo ubicaría ahí algunos aspectos sobre violencia en 

la familia, que no les acepten, algunos, cuestiones en la escuela, en el 

trabajo, pero son pocos casos en comparación con los hombres y las 

mujeres trans en espacios públicos. Y yo no sé si retengan un menor 

impacto, pero sí creo que a veces hay como pocos mecanismos de 

denuncia que podría ser eso una forma por la que no se estén 

denunciando todos esos casos que se están viviendo, pero no me 

aventuraría a decir que, porque viven menos discriminación, sino que 

habría que revisar que es lo que está pasando incluso para que no 

denuncien.  
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32. Entrevistadora: ¿Cuál es tu opinión respecto al avance que ha tenido 

México en cuestión de la aceptación de la diversidad sexual? ¿en 

particular, en tu región, cómo es este avance? 

33. Entrevistado: ha ido evolucionando y si ha habido avances, 

legislativos, en ley, de un tema que era poco tratado, poco hablado, si 

hay avance, si se va avanzando y disminuyendo creo yo la percepción 

de la discriminación y de la violencia en contra de las personas LGBT, 

en ciertos contextos, no en todos, eh no sé, en el estado de México 

habría que ponerle el foco en que es un estado muy complejo hablando 

de que somos alrededor de 17 millones de personas en 125 municipios 

y que tenemos realidades muy distintas, los avances que se tienen no 

necesariamente pasan en todas las entidades, en todo sector hay que 

revisar que las leyes se traduzcan en acciones reales que las 

instituciones trabajen para que la sociedad se vaya quitando el 

discriminar, que también se sancione porque son cosas que no hemos 

logrado aterrizar por completo. Hay mucho rezago y a mí me parece que 

el rezago es la deuda de justicia hacia las personas LGBT. 

34. Entrevistadora: ¿Cuáles crees que serían las acciones necesarias 

para mejorar el proceso de liberación de los derechos de las mujeres 

lesbianas y bisexuales? Es decir, qué más se tiene que hacer, cuál es 

la agenda pendiente 

35. Entrevistado: por una parte, me parece fundamental que se creen 

espacios particulares, no segregacionistas, sino que, sean 

generadores, que sean seguros para atender sus necesidades, 

liderados por ellas donde sean ellas quienes lleven esa agenda, porque 

habría que revisar también, por ejemplo en el estado de México 

tenemos 11 municipios con alerta de violencia de género, incluyendo la 

capital, por el número tan alto de feminicidios registrados y entonces 

tenemos que avanzar hacia eso porque eh me acuerdo que en último 

informe de crímenes odio, se reportaban que había un numero de 

feminicidio hacia mujeres lesbianas pero también no sabemos que estos 

número sean los únicos, no sabemos si esos protocolos que están 

haciendo la Fiscalía, incluyen, incorporan, siquiera les pasa por la 
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cabeza que podría haber otras mujeres con alguna otra orientación 

sexual u otra identidad de género, pero por una parte que se creen 

espacios particulares, que sean ellas quienes vayan liderando y los 

demás mecanismos los que ellas vayan encontrando porque pues no 

hay un recetarios que diga “es este”, porque también forma parte de irse 

descubriendo y que lo tienen que ir descubriendo apropiándose por ellas 

mismas, pero a nosotros nos queda la chamba de trabajar en conductas 

propias y en darles esos espacios donde podamos escuchar sus voces 

y que las instituciones también lo visibilicen y lo atiendan.  

36. Entrevistadora: bueno pues con eso terminamos la entrevista, te 

agradezco por concederme este tiempo, fue grato que respondieras 

todas las preguntas, gracias y hasta luego.  

37. Entrevistado: por nada, no hay de que y gracias a ti por contactarnos. 

Hasta pronto.  
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Transcripción de entrevista a Musas de Metal Grupo de Mujeres 

Gay 

Fecha: 23/09/2021                 Hora: 10:00am 

Ciudad: Ciudad de México 

Lugar: en Línea 

Entrevistadora: Andrea Hernández  

Entrevistado (a):  Pedro Méndez  

 

1. Entrevistadora: Buen día, mi nombre es Andrea Jimena Hernández 

Quevedo, actualmente curso el último trimestre de la licenciatura en 

Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco 

en la Ciudad de México, y estoy realizando mi proyecto terminal intitulado, 

Una visibilización lésbica-bisexual desde las organizaciones creadas para 

la comunidad LGBT en México. 

El objetivo de la entrevista es conocer la percepción que tienes, respecto 

a la visibilización de las mujeres lesbianas y bisexuales en las 

organizaciones o colectivos creados para la comunidad LGBT+ en 

México, es decir, como es su participación dentro de estos grupos 

colectivos.  

Antes de dar inicio te presento el aviso de privacidad. 

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco con domicilio 

calzada del Hueso No. 1100, Col. Villa Quietud, Coyoacán , CDMX C.P. 

04960, en términos de lo establecido en el artículo 8 de la Ley Federal de 

Protección a los Datos Personales en Posesión de los Particulares, hace 

de su conocimiento el presente Aviso de Privacidad que tiene como 

finalidad informarle sobre el tratamiento que se le dará a su opinión 

personal como voluntario cuando estos sean recopilados, utilizados, 

resguardados y/o transferidos por la entrevistadora perteneciente a la 

licenciatura en Sociología de doceavo trimestre en la UAM Xochimilco. 

La información personal que se recabe será utilizada sin fines de lucro y 

únicamente para fines de la investigación “Una visibilización lésbica-
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bisexual desde las organizaciones creadas para la comunidad LGBT en 

México”. La sesión será grabada, transcrita y categorizada para su 

análisis, sin embargo, no se mostrarán sus datos personales.  

2. Entrevistadora: ¿Cuál es tu nombre completo? 

3. Entrevistado: Pedro Méndez 

4. Entrevistadora: ¿Cuántos año tienes? 

5. Entrevistado: 48 años 

6. Entrevistadora: ¿Cuál es tu formación académica y especialidad? 

7. Entrevistado: yo estudie en la UNAM tengo la licenciatura en diseño 

gráfico, después estudie en el Instituto Mexicano de Sexología una 

maestría en sexología educativa sensibilización y manejo de grupos, 

después estudie en el Instituto Humanista Psicoterapeuta la especialidad 

de psicoterapeuta humanista y bueno, tengo varias formaciones en 

diplomados de derechos humanos. 

8. Entrevistadora: y ¿Qué te impulso a ser parte de esta organización o 

colectivo? 

9. Entrevistado: bueno yo la fundé con Magali Piña en 1995 eh... en ese 

tiempo no había, a lo mejor para nuestra edad lugares y espacios en donde 

podríamos encontrar mujeres lesbianas y bisexuales y en esa época 

existía el Closet de Sor Juana, pero no era algo a lo que pudiéramos asistir 

y bueno la idea de las musas surgió porque nos invitaron a un programa 

de radio, nos pidieron que hiciéramos una sección para el programa era 

media noche en babilonia, lo conducía Tito Vasconcelos que es un actor y 

un activista de un grupo que se llama guerrilla gay y bueno ya en esa 

entrevista que nos hicieron porque llevábamos una revista con otro 

compañeros, nos dicen que hagamos la sección, de la sección de radio es 

que sale la idea de hacer un espacio para las mujeres lesbianas y se hizo 

una invitación por el mismo medio, por el radio y pusimos el espacio, yo 

puse mi casa y de ahí es que se hace la primera sesión el 21 de mayo de 

1995, entonces a la fecha yo eh estado en el grupo, Magali Piña es mi 

socia en el acto constitutiva de la asociación que se constituyó en el 2002 

y bueno ya llevamos 26 años de trabajo, eh… yo en la actualidad me 

asumo como una persona trans pero bueno, eso tiene poquito y el grupo 

siempre ha estado dirigido, principalmente a mujeres y con las identidades 
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pues tenemos un rollo porque el grupo es de mujeres gays y esto es 

porque muchas mujeres en México, en donde se habla español se asumen 

gay, porque no se sienten a gusto con la palabra lesbiana, porque no la 

ven como algo que sea amable o que sea para portar con orgullo, después 

de que se trabaja la autoaceptación ya las mujeres lo pueden decir, si lo 

utilizan como identidad o no, pero la verdad es que si hay muchas mujeres 

que se asumen gays y por eso el grupo es de mujeres gays. 

10. Entrevistadora: y ¿Cómo se sustenta económicamente la organización? 

11. Entrevistado: al inicio no se buscaba ningún recurso, la invitación se 

había hecho por nuestra necesidad y después ya vimos que si tenía mucho 

impacto porque gracias al radio es que llegó mucha gente, el radio es un 

factor muy importante porque antes de eso no había medio de 

comunicación que llegaran a todo público, entonces en ese caso si 

llegaban así, y lo que hicimos más adelante pues fue distribuir algunos 

invitaciones con cosas manuales, hicimos fotocopias y cuando aumentó la 

cantidad de asistentes, que eso si fue durante el primer año que de repente 

ya era mucha gente, empezamos a pedir una cooperación voluntaria, la 

cooperación servía para financiar el café y las galletas, en realidad no era 

para otra cosa, y después ya conforme pasaron los años se fue 

profesionalizando y esto porque vimos que tenía que tener oro tipo de 

trabajo… pero nadie cobraba, todo eso era al principio no, no requería, o 

no vimos como algo que lo necesitara, pero ya en el octavo año que se 

logra constituir legalmente la asociación es porque un poco antes nos 

habían ofrecido un financiamiento del gobierno de la Ciudad de México y 

se necesitaba una figura jurídica que no teníamos y bueno, como le 

dedicábamos tanto tiempo pues dijimos, pues bueno, si estaría bien que 

nos financien y gracias a ese primer apoyo hicimos unos manuales, unos 

libros pequeñitos y con eso dimos unos talleres también, eh… y 

empezamos a buscar otros temas pues para que las sesiones fueran 

mucho más amplias y siempre con el enfoque del mismo tema, y ya 

después pues eh… es que empecé yo a buscar recursos porque bueno, 

mi socia se retiró del grupo y o sea ella permanece como asociada pero 

no se involucra ya tanto y yo empecé a buscar eh, más personas que 

participen y el financiamiento se buscó a partir de las coinversiones de la 
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CDMX concurso de conversión que financiaban, y de ahí empezamos a 

meter los temas, aunque al principio no salía la figura de lesbianas, salía 

tema de mujeres, tema de género y pues a partir de esos apoyos 

empezamos a hacer, por lo menos a buscar pues un, salario para trabajar 

y yo empecé a trabajar ya para las musas de lleno. Si pudimos tener un 

financiamiento que no fuera de México, también nos había apoyado fondo 

semillas que es, era un proyecto de mujeres y ahorita tuvimos el apoyo de 

la embajada de Irlanda y también del fondo de mujeres del sur que está a 

demás en colaboración con. Tenemos un proyecto con Leslac, es un 

proyecto de lesbianas y Bisexuales en donde estamos 5 países y con ese 

proyecto vamos a trabajar tres años sobre el tema de mujeres lesbianas y 

bisexuales y Queer. 

12. Entrevistadora: y ¿Cuántas personas participan en éste? 

13.  Entrevistado: uy pues ahorita hay mucha gente que está colaborando, 

tal vez unas 15 personas, eh… el grupo ahorita es con puras voluntarias, 

a veces si hay recursos, pero el cambio de gobierno no fue nada benéfico, 

la 4T trae una muy mala idea sobre asociaciones civiles y no da recursos, 

todos los programas de coinversión eran del PRD  y ahí mucho mejor 

comunicación, de hecho con ese gobierno, la verdad nos llevabas mucho 

mejor y cuando llego este otro, el cambio ha sido muy malo y… dicen que 

trabajan pero mi percepción es que no trabajan, de repente si montan en 

el trabajo de las asociaciones civiles, eso sí pero también nos descalifican 

y ya no quieren dar dinero para nada, siempre piensan que lo que hacemos 

es lavar dinero o cosas corruptas. Entonces estamos ahorita cerca de 15 

personas más gente de servicio social que nos apoya.  

14.  Entrevistadora: ¿Cuentan con un espacio específico para realizar y 

organizar sus actividades? 

15. Entrevistado: estamos en la CDMX y antes hacíamos nuestros talleres 

presenciales en la librería Somos Voces, nos hemos apoyado de espacios 

siempre porque las rentas de la ciudad de México son muy caras y yo eh 

visto en otros estados de la república que es mucho más fácil que las 

compañeras tengan lugares propios, tienen un poco más de oportunidad 

de conseguir un lugar grande, en cambio acá si quieres una oficina te sale 
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más caro, entonces mi estrategia siempre ha sido tener el apoyo de otro 

grupo o de un espacio como la librería de Voces en Tinta que  además en 

un foro cultural, pero ahorita ni hemos vuelto por lo mismo de la pandemia 

porque yo creo que ha sido algo riesgoso aunque la población ya este mas 

vacunada creo que todavía no se puede hacer eventos presenciales. Pero 

ahorita gracias a la pandemia y a Zoom es que podemos tener a mujeres 

de muchos lugares, ya no sólo de la CDMX. Nuestro único acto presencial 

en la pandemia fue que entregamos despensas por un año a gente que se 

había quedado sin trabajo de la población LGBT junto con Manos amigues 

que es una organización que bajo un fondo para las despensas. 

16. Entrevistadora:  Además del contenido sobre la diversidad sexual ¿Qué 

otra clase de actividades realizan en la organización o colectivo?  

17. Entrevistado: bueno, además de la población de mujeres lesbianas 

bisexuales, atendemos personas trans, no binarias y también familiares de 

personas trans, entonces el cambio de actividades lo modificamos el año 

pasado buscando alternativas porque no teníamos experiencia en la 

virtualidad, hicimos un proyecto con la embajada de Irlanda que se llamó 

abriendo caminos para atender la violencia de género en ese proyecto lo 

que hicimos fue atender 100 interesadas mujeres que tuvieran 

necesidades de trabajar violencia de genero con mujeres, esto se hizo para 

todo el país entonces tuvimos asistentes de bastantes estados, se 

trabajaron derechos humanos, cuestiones legales y además una situación 

con plataforma, entonces empezamos a trabajar también con materiales 

en plataforma, nada de eso lo habíamos hecho pues todo era presencial y 

nuestra idea es hacer una escuela para seguir dando estos cursos. Lo 

demás que hacemos es atender talleres sobre familiares de personas 

trans, programa de radio, constantemente estamos canalizando a 

personas con dudas, si hay necesidad se servicios terapéuticos, ese el 

único servicio que se cobra en la actualidad, estamos un espacio para 

personas trans, también estamos haciendo investigación sobre cómo 

están resultando estas sesiones en zoom y para esto nos están ayudando 

los chicos y chicas de servicio social. 

18. Entrevistadora: En lo que respecta a la diversidad sexual ¿Ofrecen algún 

tipo de apoyo a ésta? ¿De qué tipo? 
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19. Entrevistado: para las mujeres son los talleres de musas todos los martes, 

esos están de fijo y ahí pueden entrar de manera libre, los temas son 

variados, invito a muchas mujeres que nos den los temas, cuando 

estábamos en vivo, pues invitábamos compañeros hombres, casi no, pero 

pue si los invitábamos, pero ahorita han sido puras mujeres, hemos tenido 

escritoras, invitadas de otros países, en estas semanas hablamos de 

menstruación, madres lesbianas, la violación en la pareja.  

20.  Entrevistadora: ¿Consideras que la visibilización de las mujeres 

lesbianas y bisexuales es menor o mayor a la de las demás identidades 

sexuales? ¿En qué forma?  

21. Entrevistado: en el caso del acrónimo que es LGBTIQA, probablemente 

las lesbianas han estado ya muy poco visibles y por ejemplo en los temas, 

ya me invitaron de nuevo al gobierno de la ciudad de México, estuvimos 

hablando de las ECOSIG y de temas de salud de que queremos como 

LGBT´s y yo puse un énfasis en las cuestiones de salud ginecológica, lo 

eh hablado en varios espacios y la verdad es que casi no hay intensiones 

de hacer algo al respecto pero yo lo pongo siempre sobre la mesa, que no 

hay campañas de prevención para mujeres u hombres trans, para 

personas no binarias que tengan vulva que tengan vagina y que necesiten 

revisiones ginecológicas, revisión de mamas de un modo respetuoso en 

donde si se entiendan las necesidades, esto, en la mayoría de los casos 

se da por visto, casi siempre la respuesta que me dan es que si existen 

clínicas que atienden mujeres, y se les explica que si pero no te dan el 

mismo trato si tú les dices que tu pareja es mujer y eres una mujer, no te 

van a atender bien y por supuesto no hay campañas de salud a esa 

población y las mujeres lesbianas no se sienten identificadas con las 

campañas que son para que no te embaraces o si bien va, que no tengas 

una infección de transmisión sexual pero en realidad no van encaminadas 

las campañas a ninguna situación de placer o sexualidad de manera plena 

o solamente están para las adolescentes pero no para las mayores. 

También plantee que se hiciera una clínica para población LGBT y no me 

abuchearon, pero lo vieron mal y yo siendo trans no lo veo mal que una 

especialista reciba a la población LGBT porque la va a recibir bien, no la 

va a discriminar ni maltratar. Ahora la clínica trans va a estar por el 
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politécnico, frente al canal 11 y yo quería proponer que la atención 

ginecológica también se dirigiera a mujeres lesbianas y no se aceptó, no 

hay respuesta, casi casi me contestaron que ¿Cómo para qué? Y además 

por supuesto que hay mucha petición de VIH y sí, concuerdo con que el 

VIH sigue siendo un gran tema y requiere mucho recurso y de hecho le 

bajaron presupuesto a ese tema y es gravísimo y yo decía hay temas en 

donde las mujeres mueren por infecciones y si a mí me dicen que en una 

relación heterosexual es en donde tengo más riesgo y yo tengo una 

relación con otra mujer y que es muy bajo, porque eso es verdad, pues no 

voy y me pongo en riesgo porque no puedo hacer una detección temprana 

si hay un virus de papiloma o alguna otra cosa y bueno hay muchas 

mujeres heterosexuales que no se les atiende y yo lo veo como un 

problema de género y de violencia de genero.   

22. Entrevistadora: ¿Tú crees que son importantes los espacios para mujeres 

lesbianas y bisexuales? 

23. Entrevistado: siempre es esa una petición, yo estuve en contacto con 

mexfam que nos pidieron una capacitación en esa ocasión para mujeres 

trans pero de por si me pareció que no sabían atender lesbianas, se les 

explico lo que tenían que hacer pero ya no nos volvieron a hablar, en otra 

ocasión pensamos que CIPAM podría dar un buen servicio, sobre todo 

porque estaba dirigido a mujeres, son feministas y no, ahí si me consta 

que no porque fui yo con mi pareja y el servicio no fue bueno en este 

entendimiento de que era una pareja en donde los cuerpos son similares, 

tenemos vulva pero yo le dije, yo soy una persona trans y la doctora como 

que ni cachó ni nada y teníamos que recibir tratamiento ambos y no nos 

dijo nada y yo le dije, oiga como que se le está olvidando que esto es en 

pareja no? Y ella ha sí, claro, pero no era algo que yo le tuviera que decir 

pues tienen guardado mira es más fácil que yo adentraros en line para 

atención así de población de la gente y no te discriminen supuestamente 

ya aun así puede pasar es más fácil que haya un Gobierno central sin 

muchas veces la logo de la diversidad sexual eh pero eran áreas de 

Desarrollo Social no lo he visto no en clínicas no lo he visto en los bares 

así entonces yo no ubico siempre la verdad es que canalizamos a un 

servicio privado cuando conocemos sobre todo mujeres ginecólogas 
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porque además también las chavas no quieren hombres ginecólogos es 

otro detalle no, por comodidad por tranquilidad no les gusta a la mayoría 

que sean hombres. 

24. Entrevistadora: Desde su punto de vista ¿por qué crees que las 

organizaciones o colectivos específicamente de mujeres se disuelven? 

25. Entrevistado: hay muchos detalles muchos de los grupos lésbicos surgen 

a partir de parejas, es un primer detalle, es mi mismo caso y cuando las 

parejas se pelean a veces se disuelven los proyectos se llevan la… el 

divorcio de la pareja se lleva el proyecto, esa es una, otra es que la 

población lésbica es muy renuente a contribuir con los recursos y dinero a 

los proyectos que se llevan a cabo, lo que habíamos hecho en los años 

anteriores era hacer fiestas, eventos porque estábamos de recaudar 

fondos para seguir trabajando y ante la desaparición de espacios las 

mujeres lesbianas no dan mucha respuesta de apoyar este caso muchas 

no están convencidas y hay grupos que mantienen esa esas ideas de que 

tú no debes pedir dinero que siempre tienes que regalar tu trabajo 

principalmente muchas no consideran que esto es un trabajo, hay una 

mala idea de las organizaciones y con algunas ideas feministas en contra 

de la institucionalización por ejemplo, el debate entre autonomía e 

institucionalidad donde se dice que si tú trabajas con Gobierno entonces 

tú te estas vendiendo, entonces se contradice con quien no trabaja con 

gobierno pues porque cobra los las conferencias muy caras no, entonces 

es una parte difícil es cierto que las mujeres lesbianas tal vez de la cuando 

tú haces una revisión de la economía te vas a dar cuenta que esta para 

ciertas empresas hay una categoría que es la de doble ingreso sin niños 

qué tiene nombre en inglés, esa categoría coloca primero de los hombres 

homosexuales sin hijos como la fuerza económica más grande no ellos 

ganan más dinero por esto por la brecha salarial los hombres ganan más, 

puedes poner después a la pareja de heterosexuales hombre o mujer y al 

final puede ser la pareja de mujeres lesbianas o bisexuales que es ahora 

ellas quienes ganan menos pero ahí depende no si las mujeres no tienen 

hijos son las que tanto hombres como parejas de mujeres se piensa que 

gastan más en cuestiones de diversión y placer es en ese tipo de cosas no 

y no es una población que requiera muchos espacios de reflexión porque 
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hay algunas que tienen un circuito pequeño de amigos y familiares donde 

las aceptan, esto me pasó en el evento de Ella que fue el último que fui de 

atrás de la pandemia en febrero del año pasado en ese evento que era un 

evento internacional algunas mujeres decían, pues es que yo no había 

pensado que necesitaba espacios lésbicos porque yo estaba bien con mis 

amigas en mi familia me quieren mucho me aceptan y pues lo necesito no, 

son mujeres de poder adquisitivo diferente, porque además digamos que 

las musas han atendido más clase media un poco más baja que tienen una 

escolaridad, entonces también hay que dividirlas por escolaridades no, hay 

un rubro de mujeres lesbianas que tienen más poder adquisitivo que jamás 

pisarían la librería Somos Voces, que nunca irían a la “gozadera” porque 

no lo necesitan porque tienen otros sector que no se inmiscuyen en 

derechos humanos, entonces esas son algunas cosas que yo he 

observado a lo largo de los años y por ejemplo, pues cuando pedimos la 

cooperación en somos voces cada vez más chicas más nos hacían cara 

de por qué me pides y yo les explicaba que esto funciona si mejor ustedes 

contribuyen y los costos realmente por ejemplo pues por terapia este así 

por muy barata que esté, cobra $250 la hora no y acá estamos pidiendo 

una cooperación de $80 por 5 horas de estar ahí en un espacio 

especializado pues un lugar bonito, la cafetería donde se podía pedir, en 

fin, son un montón de puntos de vista que no han ayudado. Los hombres 

gays por ejemplo, ellos no tienen problema en gastar en sus eventos, en 

sus fiestas, en sus puntos de encuentro, ellos dicen ¡ha sí, vamos! o sea, 

gastarse en una fiesta de 400 a 600 pesos, ellos la pagan y te puedes 

encontrar muchas clases sociales también eh… no diré que todas, pero 

ellos no tienen esta onda tanto de no pagar por un servicio o una fiesta, 

entonces la mirada es distinta, obviamente, colocando esto que te decía, 

si las mujeres ganan menos pero las que ganan bien tampoco tienen esa 

disposición de pagar y nos hemos encontrado eso durante los 26 años del 

grupo, por eso los servicios que tenemos tienen que ser con pago diferido 

o sea yo doy los servicios sin costo para las que entran pero siempre 

estamos buscando financiamiento porque eh hasta ahorita no hemos 

podido girar esa idea de las usuarias. Luego si la pareja además es la que 

lleva un proyecto llámese hasta un proyecto lésbico de grupo de atención 
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o una empresa que además se revuelve mucho y eso es un factor que yo 

si eh detectado en las parejas de mujeres, que además hay violencia 

porque las mujeres lesbianas se fusionan muchísimo y eso en cosas de 

las activistas pueden hablar de temas de violencia y vivir mucha violencia 

en su pareja, lo cual se entiende porque se vive aislamiento social, no hay 

muchos lugares en donde tú puedes ser abiertamente lesbiana y estar 

súper bien. 

26. Entrevistadora:  Desde tu punto de vista ¿Cuáles crees que sean los 

motivos por los cuales las mujeres lesbianas y bisexuales se adentran en 

otras organizaciones que no siempre tienen como objetivo la lucha por la 

visibilización de sus derechos? 

27. Entrevistado: yo creo que son muchos factores también o sea las mujeres 

lesbianas están presentes en los movimientos de los setentas en la Ciudad 

de México, si tú lo comparas con otras ciudades porque México siempre 

todos los temas parten de la Ciudad de México después ves que pasó en 

los Estados y en el recorrido hasta donde yo he visto si empezó 

nuevamente en la Ciudad de México ya después podemos hablar de otras 

ciudades podemos hablar de Chiapas podemos hablar de Tijuana de 

Guadalajara no pero hay mucho movimiento en Puebla y en otras 

ciudades, pero efectivamente los hombres en los 80 se movieron porque 

se estaba muriendo y era una cosa terrible muchos lo han descrito de ir a 

un funeral cada semana entonces era una cosa tremenda entonces ellos 

se movieron y se movieron mundialmente y han conseguido esos recursos 

a la fecha sigue siendo un dinero que se dirige a los temas de VIH y que 

no, yo decía con la velocidad que se consiguió la vacuna del coronavirus 

es para mí muy evidente que la cura del VIH no se ha hecho por falta de 

voluntad, esa es mi propia idea, porque si las energías se pusieron así 

mundialmente para detenerlo porque en el caso del VIH no y hay un 

montón de temas no, ahí entran negocios recursos, gente que de verdad 

no le conviene el VIH se detenga y eso es escandaloso pero yo pienso que 

hay gente que prefiere que esto siga así y las políticas públicas cuando 

iban muy encaminadas a que se erradicara que la gente se previniera pues 

lograron bajar las cifras pero en cuanto llegaron los gobiernos panistas a 

México eso chafeo y ya, otra vez tienes cifras muy altas y mundialmente. 
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entonces los recursos los bajan hacia el tema del VIH porque sigue siendo 

un tema muy fuerte y yo lo que decía es que en el caso de los temas de 

mujeres no ha habido esa movilización de los recursos más que para él lo 

del aborto, ahí sí tendríamos que ver de dónde viene el dinero para el tema 

del aborto por ejemplo a veces son de Países Bajos este mucho, a veces 

el dinero lo da Ivos a veces el dinero este los dan los fondos de 

cooperaciones no y de ahí ese tema pues hay que ver no, porque pues 

que tiene muchas perspectivas no te diría una sola porque estoy 

totalmente de acuerdo en que la gente las mujeres y los cuerpos gestantes 

como le pusieron ahora la corte perfecto, no menciona hombres trans pero 

va para allá eh… decía sobre sus cuerpos, cuando, cómo y de manera 

saludable, eso está muy bien, esos fondos vienen de otros lugares, no 

vienen de México, entonces cuando te metes al tema de las lesbianas y 

las lesbianas no tienen mucha claridad de que necesitan, cuando les 

pregunto, que necesitan las lesbianas, la respuesta no es muy clara, ¿que 

necesitas? ¿espacios? yo digo esos servicios de salud en su totalidad o 

sea bienestar no sólo ginecológico que mencioné salud mental este que 

más pero que necesita cuando preguntas no parece que haya una 

respuesta muy clara y es un juego muy muy difícil entre políticas públicas, 

gobiernos, Objetivos de Desarrollo sostenible, ¿Dónde alineas tu a las 

lesbianas? Y luego tú las ves como muy muy aisladas, enojadas porque 

los hombres toman la batuta, otro sector enojadas porque las personas 

trans han tomado mucha fuerza no, ese enojo es injustificado porque la 

población trans se han movilizado en los últimos años y con las mismas 

energías que el VIH porque estaban matando a las mujeres Trans igual 

que a los hombres gays, entonces estás hablando de muertes inminentes, 

a las lesbianas también se les violenta, se les maltrata, yo tengo una 

investigación pequeñita porque yo decía no hay crímenes de odio 

espectaculares como con los hombres, no se señala tanto ese crimen, no 

lo vas a ver en una nota periodística de alguna lesbiana y de por sí hay 

muchos feminicidios tú no sabes si era lesbiana o bisexual no, o un hombre 

tras y no es la misma razón del crimen de odio o no queda plasmado en 

una nota periodística o en un registro, entonces, en realidad las violencias 

son de otro tipo, no que culminen en asesinato, pero son de otro tipo, 
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entonces tampoco es que las mujeres estén así de ay nos van a matarnos 

es muy arriesgado ser lesbiana nombre no es así las mujeres trans sí, es 

así, por eso se mueven y buscan como  ayudarse, además muchas se 

dedican al trabajo sexual lo cual las ha puesto en un riesgo muy alto, la 

esperanza de vida de las mujeres es muy baja, 30 y tantos años, las 

lesbianas no tienen esa situación, entonces son muchos factores los que 

te menciono que hacen que yo las vea así en su generalidad muy aisladas 

y rezagadas en cuanto al movimiento LGBT y además peleando en una 

parte de necesitamos estar más visibles en otro aspecto. Hicieron una 

marcha lencha no?, ya platique con algunas, yo decía eso, primero se me 

hacía extraño que en medio de la pandemia hubiera una marcha y la 

marcha del orgullo si se llevó a cabo también, la gente salió a la calle pues 

está bueno y esta marcha lencha me pareció interesante no porque si jaló 

mucha gente mucha lesbianas muchas bis que querían estar, no era como 

las marchas que organizó el otro grupo que eran lesbianas puras y no 

recibimos a nadie, ese es otro detalle, las lesbianas de ciertas posturas 

han sido muy insistentes que no aceptamos que venga nadie de otras 

letras, entonces al final pues ha sido de hasta bien pues ustedes quédense 

solas, es un sector de no quiero bisexuales no quiero hombres no quiero 

personas tras entonces no y entonces es un grupo reducido, hay países 

en donde tú ves la mezcla de las mujeres lesbianas efectivamente metidas 

en el movimiento de VIH porque no tienen otras mujeres lesbianas con 

quienes trabajar porque están muy separadas, y claro se meten en el tema 

del VIH aunque ellas no sean la población de mayor riesgo pues porque 

son solidarias porque son se sienten en la misma población de arcoíris 

entonces eso es lo que yo observaría.  

28. Entrevistadora: ¿Consideras que la visibilización de las mujeres 

lesbianas y bisexuales es menor o mayor a la de las demás identidades 

sexuales? ¿En qué forma? 

29. Entrevistado: muy baja, como que hubo momentos mejores tal vez en los 

noventa había más grupos y ahorita los que hay son muy pocos. Los 

grupos bisexuales tampoco,  hoy que es el día de la visibilidad bi, en los 

grupos LGBT estaban preguntando quiénes hay y cómo es posible que sí 

hay grupos bisexuales pero así preguntando quiénes o no entonces no veo 
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mucho movimiento en esas en esa parte, se piensa que es una cuestión 

transitoria y que no es una identidad verdadera entonces eh es noche le 

da peso y además hay mucho maltrato, muchas lesbianas no se quieren 

vincular con bisexuales eh… les parece desagradable y lo dicen 

abiertamente y habido, por lo menos en musas que es un grupo para las 

dos identidades o sea tanto mujeres lesbianas como bisexuales y las 

hemos hecho temas al respecto y muchas dicen yo no las quiero ni como 

amigas así que las ven en estos prejuicios como pues, infieles con estas 

palabras que a mí no me gustan, promiscuas de tienen parejas a diestra y 

siniestra no, y las ven como depredadoras sexuales no y andan con 

mujeres y anda con hombres y no se estabilizan y cosas así pero no es 

real, entiendo que a veces se piensa en la salida del closet que si yo digo 

que soy bisexual es como tener un piecito en la heterosexualidad y 

entonces no me rechazaran tanto pero eso también es parte como de una 

fantasía porque la gente no le gustan ni las bisexuales ni las lesbianas, 

entonces, eh.. pero si no lo veo así que alguien diga primero no lo tengo 

claro, digo que soy bi pero hay quien… yo eh voy hablado con gente que 

me dice yo me he sentido bi desde siempre y siempre es así, a lo largo de 

la vida no cambió, de hecho tengo unas fotos de una campaña de España 

que salió sobre la identidad bisexual, eh… es muy chistosa porque salen 

varias personas bisexuales diciendo que no es una etapa, que no tienen 

más ventajas, que no tienen este eh que no es un asunto de moda o sea 

está  muy simpático porque además también hay personas de distintas 

edades, hay una foto de un adulto mayor y dice que es bisexual, entonces 

eso me parece bueno también pero no hay muchas campañas del tema 

bisexual y de mujeres Les es difícil encontrar grupos de mujeres bis.  

30.  Entrevistadora: ¿Consideras que las mujeres lesbianas y bisexuales 

participan por igual en la lucha por los derechos de la diversidad sexual 

que las demás identidades sexuales? ¿Por qué? 

31. Entrevistado: pues veo menos participación pero pues en ciertos 

espacios tampoco es que haya buena, por ejemplo, en la coalición 

LGBTTTI+ hay un 80% de hombres eh y lo demás 20% repartido entre las 

otras letritas no, yo creo que sigue siendo esta parte económica, es distinto 

que otros movimientos porque en otros temas las mujeres son mayoría son 
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de las defensoras de otros temas, incluso creo que las lesbianas se van 

más hacia temas ecológicos, o de defensa de la tierra y territorio, temas 

parecidos, también es que las veo en otras áreas, no específicamente por 

el tema de la identidad sexual e algunas se estrenó en el movimiento 

feminista y entonces van por muchos otros temas yo creo que están en 

eso no especialmente en el tema lésbico pero sí de activistas en otros 

temas y no sólo en el VIH. 

32. Entrevistadora: En cuanto a los estigmas y la discriminación ¿Crees que 

las mujeres lesbianas y bisexuales lo padecen más que las demás 

identidades sexuales? ¿Por qué? 

33. Entrevistado: no se puede medir el sufrimiento en esa en esa manera no 

de quien sufre más a quien le va peor, porque decía yo sí lo mido por 

crímenes de odio, las estadísticas te van a decir que hay más crímenes de 

odio que terminan en asesinatos contra mujeres trans, contra hombres 

gays, en ese punto podríamos decir que son muchas más las cifras sobre 

eso, que si tú vas con las lesbianas ahora cuántas personas viven violencia 

por ser lesbianas tendríamos que entender que mucha dicen muchas o 

sea el primer lugar donde se discrimina es la familia y ahí pienso creo que 

los datos están viendo reforzó la endocif y yo lo tengo registrado o sea 

donde primero te maltratan es en tu casa, en tu familia después ya en los 

espacios como la escuela el trabajo y la calle y eso pues hay un rechazo 

social generalizado no es que nadie le aplaudan cuando… hay tengo una 

hija lesbiana que padre, no, y el apoyo lo veo menor porque por ejemplo 

yo que trabaja con familias de personas trans yo he llevado muchos años 

esperando abrir un grupo de familiares de lesbianas y nunca lo conseguí 

porque no había apoyo y si hay grupos para ello pero no eran así uff… 

cuántas mamás y papás van a apoyar a sus hijas lesbianas o bisexuales 

en cambio, para la población trans en la actualidad para las infancias de 

formación trans hay muchas más respuestas de apoyo entonces yo lo 

comparo y digo pues sí, parece que sigue siendo más mal vista la 

orientación sexual que no es hetero que la identidad de género inclusive, 

sigue habiendo más rechazo con eso, entonces pienso que familiarmente 

sigue siendo una dificultad y depende de la edad también, hay mujeres 

lesbianas que salen del clóset más jovencitas porque se encuentran en 
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redes sociales con otras, pero las que son más grandes y te hablo de 40, 

50 han estado en el closet y siguen estando en el closet, tienen unos estilos 

de vida en donde pues puede que vivan solas o vivan con pareja pero 

siguen llegando a sus familias de, es mi amiga, es mi compañera, pero no 

la presentan como pareja, entonces está esa parte de no puedo enfrentar 

a mi familia todavía porque hay mucho rechazo en esa parte, el rechazo 

social pues te puede llevar a falta de apoyos económicos falta de 

solidaridad de las familias que te corran de tu casa sigue ocurriendo, pero 

yo no lo podría poner así como en mayor o menor cantidad de a quién le 

va peor porque cuánta población LGBT está en calle, ahora con los 

migrantes puedes ver no sé hay muchas de las personas que han migrado 

entre otras razones migraron porque no fueron aceptados por ser LGBT´s 

y esos datos nos los dieron de ACNUR de Gobierno de la Ciudad de 

México o sea entre toda la gente que venía de las caravanas por ejemplo 

había un sector LGBT y la causa de la migración fue esa no, no ser 

aceptados en sus países y pues a veces en México parece que está mejor 

la situación en la Ciudad de México y ahí va ahí va entonces, creo que 

sigue habiendo las necesidades que te dije de salud de atención de temas 

de pareja de poder, por ejemplo, en el grupo hay muchas maestras y esas 

maestras nos han dicho que estas no son abiertamente lesbianas en su 

trabajo porque una maestra lesbiana de preescolar imagínate cómo le va 

a ir no y tenemos de todos los niveles escolares de preescolar de 

Secundaria de maestrías no y muchas de ellas no abren su orientación 

sexual que dicen eso o sea es muy riesgoso siendo maestra que tú seas 

lesbiana, siendo hombre gay uf igual… malisimo no, siempre esta idea de 

que somos depredadores sexuales y de niños peor, entonces eso esas 

son las discriminaciones que creo que aún siguen persistiendo. 

34. Entrevistadora: ¿Cuáles crees que serían las acciones necesarias para 

mejorar el proceso de liberación de los derechos de las mujeres lesbianas 

y bisexuales? Es decir, qué más se tiene que hacer, cuál es la agenda 

pendiente 

35. Entrevistado: pues yo creo que, hace mucho tomamos un curso que era 

de creación de públicos y creo que hay que ayudar a que las mujeres vean 

que ellas también tienen que lograr que sea que no tienen que estar 
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esperando que algunas otras personas mujeres trabajen y les den los 

espacios sino que se tiene que, se tiene que hacer mucha labor de 

sororidad o sea en donde si se haga una labor, un trabajo articulado entre 

mujeres lesbianas y  bisexuales, con otros movimientos yo la veo buena 

yo la veo positiva pero siempre y cuando no haya después un reclamo de 

ah es que ese otro movimiento se aprovechó de mí, me trago sino más 

bien entrar con la forma de estoy aquí apoyando una causa y no voy a 

dejar de lado mis temas, creo que eso ha faltado o sea las poblaciones de 

lesbianas decidan aquí está el tema y si se va a quedar o sea no va a ser 

borrado de las agendas ya sean agendas feministas porque también eso 

pasa en los feminismos, que tú digas ay está este tema no voy a estar aquí 

en el rinconcito no o sea este tema también es importante y se va a quedar 

no, eso creo que ya debería de ser creo que hay que sentarse a reflexionar 

lo que te decía ante la pregunta de qué necesitan las lesbianas, que 

necesitan las bi, y tener respuesta con claridad no y no estar discusión si 

esto es más importante, creo que sí hay mucho desgaste en estarse 

peleando con lo trans no, muchas energías gastadas, para mi sigue siendo 

promoción del odio y de sacar a las mujeres trans de los espacios, creo 

que eso no abona para nada y hacen que otras alianzas se pierdan, otras 

defensoras de derechos,  las feministas se alejan de ese sector no que 

existen en la que le llaman separatismo pero híjole digo, entiendo que cada 

quien tiene sus espacios no a quien requieren sus momentos de diálogo 

con sus pares eso sí, innegablemente, pero no de las labores de trabajo 

no las coincidencias de lucha de defensa de derechos, ahí si deberíamos 

estar todas las letras, todas las letras juntas con procesos de consenso, 

creo que eso tampoco lo sabemos llevar a cabo el consenso como tal y 

que no prevalezca otra identidad sobre otra. 

  

 

 

 

 

 

 



 

130 
 

Transcripción de entrevista a Red de madres lesbianas México 

Fecha: 23/09/2021                 Hora: 01:00pm 

Ciudad: Ciudad de México 

Lugar: en Línea 

Entrevistadora: Andrea Hernández  

Entrevistado (a):  Ana de Alejandro     

 

1. Entrevistadora: Buen día, mi nombre es Andrea Jimena Hernández 

Quevedo, actualmente curso el último trimestre de la licenciatura en 

Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco 

en la Ciudad de México, y estoy realizando mi proyecto terminal intitulado, 

Una visibilización lésbica-bisexual desde las organizaciones creadas para 

la comunidad LGBT en México.  

El objetivo de la entrevista es conocer la percepción que tienes, respecto 

a la visibilización de las mujeres lesbianas y bisexuales en las 

organizaciones o colectivos creados para la comunidad LGBT+ en 

México, es decir, como es su participación dentro de estos grupos 

colectivos.  

Antes de dar inicio te presento el aviso de privacidad. 

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco con domicilio 

calzada del Hueso No. 1100, Col. Villa Quietud, Coyoacán , CDMX C.P. 

04960, en términos de lo establecido en el artículo 8 de la Ley Federal de 

Protección a los Datos Personales en Posesión de los Particulares, hace 

de su conocimiento el presente Aviso de Privacidad que tiene como 

finalidad informarle sobre el tratamiento que se le dará a su opinión 

personal como voluntario cuando estos sean recopilados, utilizados, 

resguardados y/o transferidos por la entrevistadora perteneciente a la 

licenciatura en Sociología de doceavo trimestre en la UAM Xochimilco. 

La información personal que se recabe será utilizada sin fines de lucro y 

únicamente para fines de la investigación “Una visibilización lésbica-

bisexual desde las organizaciones creadas para la comunidad LGBT en 
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México”. La sesión será grabada, transcrita y categorizada para su 

análisis, sin embargo, no se mostrarán sus datos personales.  

2. Entrevistadora: ¿Cuál es tu nombre completo? 

3. Entrevistada: Ana de Alejandro  

4. Entrevistadora: ¿Cuántos años tienes?  

5. Entrevistada: tengo 42 años 

6. Entrevistadora: ¿Cuál es tu formación académica? 

7. Entrevistada: yo estudie licenciatura en Artes en Monterrey en la 

Universidad de Monterrey, empecé estudiando arquitectura en el 97, hice 

tres semestres de arquitectura, no me gradué en tiempo, después de eso 

ya fue que en 2012 inicie la maestría en estudios de la mujer, que termine 

en 2014 y presente mi tesis hasta 2016. 

8. Entrevistadora: ¿Qué te impulso a ser parte de esta organización o 

colectivo? 

9. Entrevistada: pues yo soy lesbiana y pues feminista y con personales 

políticos, yo conocí a la que ahora es madre de mis hijos en 1993 o 94, por 

allá, entre a un grupo que se llamaba nueva generación de jóvenes 

lesbianas y me gustó el tema, ser lesbiana. Resulta que le dije a la madre 

de mis hijos que quiero tener hijos, por allá del 2002, 2003, aquí apenas 

se estaban discutiendo sociedades de convivencia y entonces yo le dije 

que nos podemos casar en España, en Australia… porque pues una es 

joven y se le hace fácil, pues tenía ciertos privilegios en aquel entonces, y 

pues ya, me dio el sí, yo me quede viviendo acá en CDMX porque parte 

de mi familia vive aquí y ella estaba terminando una maestría, ya en 2004 

se vino a vivir conmigo, nosotras hicimos nuestra ceremonia de matrimonio 

ante la pirámide de la luna y pues yo como parte de todo esto de sí soy 

lesbiana e empecé a meter mocho en los movimientos sociales, en grupos 

de lesbianas y terminé participando en la organización del sexto encuentro 

lésbico feminista de Latinoamérica y el caribe, eh… en ese momento pues 

reunía a las más importantes figuras lésbicas del 2003 y 2004 entonces 

pues muy pronto me hice conocida de algunas personas y entre ellas había 

mujeres lesbianas, y le digo a mi esposa, mira si se puede ser mamá y si 

se puede ser lesbiana, está bien, no pasa nada, y nosotras tomamos 

terapia de pareja, hicimos el plan de ser mamás y nos recomendaron a un 
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médico de reproducción asistida que era lo super wow en aquel entonces 

y fuimos. Nos dio un precio, una cantidad y estamos hablando de que hace 

15 años para tu poder tener acceso a una reproducción asistida pues 

tenías que ahorrar media vida, y nosotras tuvimos que ahorrar más de una 

año y medio  y cuando nosotras dijimos ya estamos listas ya habíamos 

investigado sobre maternidades lésbicas, encontramos grupos de apoyo y 

demás y encontramos al grupo de madres lesbianas grumales, pero no 

había casi nada en redes sobre maternidades lésbicas en español  y 

menos maternidades lesbianas visibles, entonces pues yo me embaracé, 

y en 2006 hicimos un blog sobre maternidad, una persona nos tiró mala 

vibra sobre cómo no íbamos a poder ser madres de los varones y que los 

íbamos a volver maricones y que era una locura que las lesbianas 

tuviéramos hijos y yo dije, sí, hay que hablar sobre nosotras, hay que 

hablar sobre los hijos hay que demostrar que somos una familia con 

cualquiera y que somos gente normal.  

Y en ese momento esa fue la tirada, nosotras hicimos un blog que se 

llamaba “las dos mamis, activismo virtual”, nosotras ya no lo alimentamos 

desde hace 5 años, pero fue el primer blog en español, en todo el mundo, 

que hablara de maternidades lésbicas visibles y de ahí surgieron blogs en 

España, en Argentina, en otras partes de Latinoamérica y en otras partes 

de México, ese blog sirvió como un punto nodal, para comenzar a visibilizar 

a las maternidades lésbicas. Nos fuimos a monterrey y contactamos a un 

grupo de madres lesbianas y ella nos dijo, “no chula, si tú quieres un grupo 

de madres lesbianas entonces hazlo tú” y pues entonces lo hicimos, no 

había grupos en ese entonces de lesbianas que decidieran juntas en 

pareja ser madres y someterse a tratamientos de reproducción asistida 

para poder ser madres, entonces a nosotras justo nos tocó iniciar con esa 

transición, en Monterrey fundamos COMALES que era, la comunidad de 

madres lesbianas y fue un grupo que duró como dos o tres años, pero 

cumplió su función, y nosotras nos logramos casar en 2010 ahora sí de 

manera legal en México, y estuvimos viendo como se hacía para que la 

mamá de mis hijos pudiera tener un papel que dijera que es la mama de 

mis hijos, si yo hubiera ido al registro civil con cualquier señor, le hubiera 

dicho, este es papa de mis hijos, sin pruebas de ADN, sin preguntas ni 
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nada, lo hubieran reconocido, pero si yo voy con otra mujer y digo esta es 

la mamá de mis hijos, en el registro civil me preguntan ¿ y yo como se que 

no es la vecina? Y cosas así muy ofensivas y te siguen preguntando aún 

ahora que estamos en el 2021 ya son casi 12 años de matrimonio 

igualitario, y todavía siguen preguntando esas cosas en el registro civil, 

entonces pues nosotras no sabíamos que hacer en 2012 porque todo 

mundo nos decía que lo que correspondía era una adopción y entonces 

ella tenía que adoptar a sus propios hijos y ella tenía que ir al DIF para que 

les hicieran estudios socioeconómicos, para ver si tenía dinero para 

mantener a sus hijos y a nosotras nos parecía sumamente ofensivo, 

porque a la gente heterosexual no les hacen esos exámenes, y así fue que 

vinimos para acá en el 2012, yo inicie con mis estudios de maestría de la 

mujer y ella se puso a investigar cómo hacer para que se lograra un 

reconocimiento. Yo un día dije, ¿y si armo una red de redes? Porque 

conocía a mamás lesbianas de varios estados, y armo un grupo y en ese 

grupo metí a todas las mamas lesbianas que yo conocía ero nada más de 

nuestro país, en 2013, otras de las mamás que tenía un grupo me dijo que 

ya no iba a poder organizar las reuniones y que las hiciera yo, entonces 

uní mamás les con la red de madres de México y comencé a hacer 

reuniones el primer sábado de cada mes y lo que fue siendo un grupo con 

30 a 60 mamás de todo el país, pues ahorita es casi un grupo de 3 mil 

madres lesbianas de todo México, ha sido un trabajo muy intenso y 

siempre ha sido abordado con la idea de la visibilidad, para que no se 

tengan que esconder sabes, porque cuando nosotras iniciamos en el tema 

vimos que muchas utilizaban la estrategia de que una es la madrina o 

cosas así, sabemos que en algunos lugares por alguna necesidad, el 

closet puede ser una herramienta pero no es una herramienta sana para 

los hijos y las hijas entonces nosotras tratamos de darles todas las 

herramientas para que puedan trabajar fuera del closet. 

10. Entrevistadora: ¿Cómo se sustenta económicamente la organización? 

11. Entrevistada: es una colectiva en muchas ocasiones se nos ha [se corta 

audio] a volvernos una AC y por diferentes decisiones, seguimos siendo 

una colectiva, eso significa que todo lo que logramos hacer es ya sea 

autogestionado o logrado, yo como fundadora y cuidadora de esta red de 
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madres ha habido veces en que red de madres se sustenta de que yo eh 

lavado baños, este… yo tengo una maestría sí, misma que me ha ayudado 

a resignificar el trabajo de cuidarlo y a perderle el miedo a realizarlo, por 

muchas cosas también de ligas políticas pues yo conseguí un buen trabajo 

en gobierno que duró 3 meses y después de eso a mí se me dijo: no te van 

a volver a contratar en un trabajo de gobierno porque yo soy una lesbiana 

muy visible y muy publica, y lo único que se hacer además de activismo y 

de redes sociales es enseñar y es muy complicado para una lesbiana de 

esta afinidad que la contraten en una primaria para dar clases de inglés o 

de arte, entonces pues por supuesto que yo voy a tallar cocinas, lavando 

baños, lo que haga falta, hemos hecho de todo, entonces hemos logrado 

sustentar la red por inversión personal y muchas veces con donativos de 

las mismas miembras. Uno de los logros destacables sería el manual de 

apoyo a docentes para entender familias lesbomaternales y este librito si 

fue patrocinado por el gobierno de la Ciudad de México en aquel entonces 

por lo que era el INMUJERESDF 

12. Entrevistadora: ¿Cuántas personas participan en éste? 

13. Entrevistada: en diferentes momentos han participado diferentes 

personas , cuando inicio pues era yo, un poco era el apoyo de la que era 

mi esposa y que ya terminamos nuestra relación, pero bueno era yo la cara 

de la red  pero si ella no hubiera estado haciendo el trabajo de cuidado con 

los hijos pues yo no hubiera tenido tiempo  para atender a la red y al a 

maestría y en un principio la red era como una extensión del trabajo de 

maestría, entonces era como un trabajo aceptable para nuestras 

necesidades,  a los 6 años de que se abrió la red la cantidad de gente 

desbordaba mis necesidades y entonces le pedimos ayuda a dos 

compañeras posteriormente se fueron cambiando las personas por 

distintos motivos, pero siempre se tuvo  ayuda, siempre se ha cuidado la 

red pero sí, otra vez estamos solas.  

14. Entrevistadora: ¿Cuentan con un espacio específico para realizar y 

organizar sus actividades? 

15. Entrevistada: en un inicio nuestras primeras reuniones fueron en un 

deportivo y ahí estuvimos, pero a la gente no le gusta entonces retomamos 

un espacio previo que era el parque hundido y tuvo mucho éxito después 
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nos ofrecieron un espacio en un centro comunitario en zona rosa para dar 

los talleres, pero después ocurrió la pandemia 

16. Entrevistadora: Además del contenido sobre la diversidad sexual ¿Qué 

otra clase de actividades realizan en la organización o colectivo?  

17. Entrevistada: principalmente la maternidad, lesbianas, después incluimos 

a las no binarias, bisexuales y después de personas trans, primero los 

hombres trans y después las mujeres trans, también del lenguaje 

incluyente, hablamos también de personas trans, de sexo y de pareja 

18. Entrevistadora: En lo que respecta a la diversidad sexual ¿Ofrecen algún 

tipo de apoyo a ésta? ¿De qué tipo? 

19. Entrevistada: pues sí intentamos dar apoyo yo me siento como un pulpo, 

yo con esta teoría de redes, ser un todo, entonces yo conozco a gente que 

son abogadas, psicólogas, médicas y pues lo que las compañeras digan 

que necesitan pues yo las contacto y se ve en que se ayuda, la idea es 

saber a dónde ir a buscar la ayuda. Falta sensibilidad y conocimiento del 

porque estas mujeres están buscando esa ayuda    

20. Entrevistadora: ¿Tú crees que son importantes los espacios para mujeres 

lesbianas y bisexuales? 

21. Entrevistada: yo desde que soy lesbiana de lo más positivo que me pasó 

fue que estuve muy cerca de grupos de lesbianas en ese entonces que si 

tenía espacios, y si entendí la importancia del porque nos hacen falta 

espacios seguros, si no viviéramos en este mundo de heterosexualidad 

obligatoria no necesitaríamos espacios seguros y exclusivos, pero como 

decía Cheryl Clarke, ser lesbiana en este mundo es un acto de resistencia, 

y lo dijo en el ochenta y tantos, entonces, corremos peligro en nuestro 

entorno, entonces necesitamos espacios en donde nos podamos sentir 

seguras y creo que ahí es donde debemos poner atención, con quien 

podemos hacer alianzas, no podemos trabajar con las letras G, porque 

muchos hombres nos oprimen y muchas cosas, pero si podemos hacer 

alianza con mujeres trans, feminidad trans, entonces hay que ir viendo con 

quién nos vamos vinculando porque juntas somos más y aprendemos más, 

necesitamos construirnos porque ¿dónde estamos las lesbianas en la 

historia?, de por si las mujeres no hemos sido importantes, entonces las 

mujeres lesbianas menos, porque “eran prácticas sexuales que estaban 
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de moda” y nos ponen otros nombres y tu jamás le cuestionas a un 

heterosexual el no haber mantenido relaciones sexuales con alguien para 

saber si es heterosexual. El reconocimiento de la sexualidad es bien 

importante. 

22. Entrevistadora: Desde su punto de vista ¿por qué crees que las 

organizaciones o colectivos específicamente de mujeres se disuelven? 

23. Entrevistada: había una teoría de una compañera de monterrey que decía 

que las lesbianas inician el activismo por amor, entonces empiezas 

armando tu grupo con tu novia y se disuelven cuando terminan, otras de 

las causas para que se disuelvan los grupos son las diferencias políticas 

irreconciliables, por falta de tiempo, red de madres lesbianas en México no 

ha tornado porque hemos sido muchas dirigentes y no hemos sido parejas 

entre nosotras más que yo y hemos hecho todo lo posible por que se siga 

manteniendo, entonces o lo cuida principalmente una persona o lo cuida 

un grupo de personas multidisciplinarias que no tienen una relación entre 

sí y por eso sigue durando, pero son las dos opciones que hay para que 

siga y funcione a través del tiempo.  

24. Entrevistadora: Desde tu punto de vista ¿Cuáles crees que sean los 

motivos por los cuales las mujeres lesbianas y bisexuales se adentran en 

otras organizaciones que no siempre tienen como objetivo la lucha por la 

visibilización de sus derechos? 

25.  Entrevistada: creo que el interés radica o bueno la situación depende del 

interés que tienen para tener la agrupación, a mí el interés nunca se me 

va a acabar, o sea, yo voy a ser madre siempre, por eso es que no me 

importó tener que lavar baños para sustentar las actividades de la red, a 

mi no ha importado si yo marcho sola con mis hijos, porque al final de 

cuenta yo no voy a dejar de ser madre porque siempre voy a necesitar mis 

derechos, siento que mucho tiene que ver la motivación real de tras de 

eso, el activismo es como una droga, porque empiezas a hacer activismo 

y de repente tienes cierto grado de fama y si mueves las cosas muy bien, 

eso te da dinero, y entonces pues sí, hay gente que le gusta el dinero, pero 

si tu motivación es el dinero y si tu haces esto por dinero tienes que saber 

que hay otras 100 personas que están haciendo exactamente lo mismo 
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que tú, pero que solo hay una beca o solo hay una posibilidad, o solo hay 

un puesto y no a todas las personas les va a hacer ese dinero.  

26. Entrevistadora: ¿Consideras que las mujeres lesbianas y bisexuales 

participan por igual en la lucha por los derechos de la diversidad sexual 

que las demás identidades sexuales? ¿Por qué? 

27. Entrevistadora: no por supuesto que no, o sea yo fui, tengo participando 

desde el 2003, y eh participado en monterrey y en CDMX y por ahí del 

2011 la marcha de orgullo en monterrey, la estaban organizando hombres 

y si había una mujer pero no era suficiente, yo participe pero a la hora de 

la hora no me tomaron en cuenta, entonces yo me fastidie y me vestí de 

vato, mi camisa de cuadros, mi sombrero, etc., y todo me preguntaron que 

paso y so les dije que a ver si así si me toman en cuenta, porque nada más 

a los vatos los toman en cuenta, entonces me ha tocado enfrentar mucho 

eso, entonces toda la historia LGBT+ la primera persona en decir y salir 

fue Nancy Cárdenas, la primera persona en ocupar un cargo importante 

fue Patria Jiménez, luego vino otra mujer que impulso Social de 

convivencia, la primer pareja homoparental en que hicieron la primer 

adopción fueron mujeres, pero en la historia LGBT+ todas son cosas de 

hombres y todo estos hombres cuestionando su masculinidad y su virilidad 

porque lo peor que le puedes hacer a un hombre es parecer una mujer. 

Considero que no se nos da el crédito que tenemos. 

28. Entrevistadora: ¿Cuáles crees que serían las acciones necesarias para 

mejorar el proceso de liberación de los derechos de las mujeres lesbianas 

y bisexuales? Es decir, qué más se tiene que hacer, cuál es la agenda 

pendiente 

29. Entrevistada: en materia de salud sexual necesitamos reconocimiento de 

nuestro derecho del placer, educación sexual con perspectiva de género y 

visibilización de las lenchitudes porque no hay un tipo de sexualidad 

exclusiva porque tenemos muchas formas de expresar y vivir nuestra 

sexualidad. En salud reproductiva necesitamos acceso a reproducción 

asistida gratuita y necesitamos legislar para poder quitar la paternidad 

obligatoria, porque no se puede renunciar a la paternidad y entonces pues 

los obligan a aceptar la paternidad de los donantes conocidos y para poder 

tener una intimidad entonces necesitas que sea un donante anónimo, 
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necesitamos que se pueda hacer el tema de la reproducción casera, 

necesitamos campañas de salud dirigida a mujeres lesbianas, bisexuales 

y hombres trans, necesitamos el derecho al aborto para mujeres lesbianas, 

bisexuales y hombres trans. En cuanto a registro civil necesitamos el 

matrimonio igualitario en todo el país ya garantizado, esto abre la puerta al 

derecho familiar igualitario, necesitamos que los juicios sean por custodia  

porque hay violencia por parte de los padres a las madres lesbianas, 

necesitamos que se hable también de la violencia que existe contra las 

madres lesbianas y de aquellas que comparten la parentalidad con padres 

madres, o sea con otros papas con otras mamas, necesitamos que se 

aclare o se regule la situación de las madres no gestantes y de la 

incertidumbre que sienten con respecto a la relación filiar con sus hijos, 

necesitamos que se hable de la filiación por solidaridad, es decir cuando 

yo me voy a hacer responsable por mis hijastros o mis hijastras, los hijos 

e hijas de mi pareja lesbiana, en tema de salud mental necesitamos 

respeto  a la autonomía corporal, y la autonomía corporalidad incluye todo, 

desde le derecho al aborto hasta expresarme [se corta el audio]. 

  


