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Introducción

L a visibilidad lésbica es uno de los temas que atañe 
a la comunidad LGBTTTIQ+, pues permite a las 

mujeres lesbianas reclamar un espacio en la sociedad 
que históricamente las ha invisibilizado. Desde los 
primeros movimientos feministas, la visibilización de los 
diversos conflictos que viven las minorías ha sido clave 
para enfrentarse a la discriminación, romper estigmas y 
promover una representación auténtica de las experiencias 
lésbicas.
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El inicio de la lucha en México
Transcurría la década de los años sesenta 
en México, en aquel furor de crecimiento 
económico y cultural del país, en donde 
empezaban a surgir cambios en la forma 
de percibir y vivir las relaciones entre 
mujeres. Desde la parte artística, esto se 
percibía con canciones, películas, entre 
otras expresiones y a nivel social con el 
cuestionamiento del enamoramiento en-
tre mujeres. 

La misma cultura de aquellos años, 
consideraba impensable que una mujer 
pudiera enamorarse o desear a otra, lo 
que hizo que socialmente las mujeres 
lesbianas quedaran en lo invisible e ini-
maginables, como personajes de ciencia 
f icción o algo que ocurría meramente en 
la fantasía. 

Es por esto que el proceso de lucha, 
de visibilización y de representación fue 
arduo, agotador y particularmente dif ícil 
para aquellas que anhelaban poder vivir 
en lo que aún conocemos como “fuera del 
clóset”; es decir, sin ocultar a la sociedad 
su identidad sexual. 

En México, por influencia del movimiento 
que estaba ocurriendo en Estados Unidos 
con las revueltas de Stonewall de 1969* [1], se 
formaron algunos espacios de reunión para 
personas homosexuales, específicamente 
con la finalidad de compartir vivencias, 
intercambiar ideas y planear cómo hacerse 
visibles en un espacio y en una sociedad 
que los segregaba de forma significativa, 
pretendiendo que no existían y que debían 
vivir su sexualidad ocultos de los demás.

A lo largo de la historia, los vínculos 
sexo-afectivos entre mujeres han es-
tado presentes; sin embargo, han sido 
constantemente invisibilizados y borra-
dos de las narrativas sociales al no coin-
cidir con las normas establecidas. Con 
el tiempo, la cultura lésbica ha ganado 
espacio en diversos ámbitos: desde el 
arte y la literatura hasta la política y la 
educación. La creación de comunidades 
ha permitido una mayor comprensión 
de la diversidad de identidades y expe-
riencias dentro del colectivo lésbico.

La lucha por la visibilidad se ha dado 
en los espacios culturales y de diálogo; 
sin embargo, resta mucho por hacer. 
Las lesbianas han reivindicado su de-
recho a ocupar lugares en la sociedad 
sin ocultarse, desde las marchas del 
orgullo hasta las protestas por igualdad 
de derechos. Este boletín busca 
explorar estas dinámicas históricas 
y contemporáneas, resaltando la im-
portancia de la cultura, la diversidad 
y la presencia lésbica en los espacios 
públicos como motores de cambio y 
transformación social.

* Revueltas de Stonewall: transcurría la madru-
gada del 28 de junio de 1969 cuando en la ciudad 
de Nueva York, en un bar gay conocido como “Sto-
newall In”, un aproximado de seis oficiales de policía 
iniciaron una redada en contra del lugar y todas las 
personas que se encontraban ahí. Esto fue el inicio 
de una serie de marchas y protestas por parte de 
la comunidad LGBTTTIQ+, que sirvió de parteaguas 
para generar conciencia y conmemorar hasta el día 
de hoy, lo que se conoce como el Mes del Orgullo.
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Fue hasta el año de 1975, durante la 
Conferencia del Año Internacional de la 
Mujer, que se realizaba en la Ciudad de 
México, cuando la palabra lesbiana se 
imprimía por primera vez en un periódico 
respetable del país: en la primera plana 
del Excélsior [2]. Cabe destacar que, aunque 
durante las tres décadas siguientes habría 
cambios importantísimos para toda la 
comunidad LGBTTTIQ+, en ese momento 
el ser homosexual era visto como una 
enfermedad, una perversión y algo que se 
consideraba una falta a la moral. 

En los años posteriores, junto con el 
movimiento feminista que comenzó a 
tener auge en la década de los sesenta, 
muchas mujeres empezaron a cuestionarse 
los modelos jerárquicos de relacionarse 
socialmente, por lo que el feminismo fue 
parte fundamental de su fortaleza de las 
protestas de las mujeres lesbianas [3].

Si bien es cierto que el feminismo fue 
un pilar fundamental en el despertar del 
pensamiento de muchas mujeres; así, 
como un soporte y un lugar de apoyo 
donde serían cobijadas por muchas 
otras, las lesbianas no se consideraron 
parte importante del discurso, ya que el 
feminismo plantea como problemática 
central lo masculino y femenino, por lo que 
esto gira en torno a temas de dos géneros 
y no de uno. 

Mientras tanto, las mujeres lesbianas 
han luchado buscando incesantemente 
reivindicar su lugar dentro de la sociedad, 
una sociedad que sigue ignorando las 
múltiples desigualdades a las que se 
enfrenta este grupo. Esta situación muchas 
veces deriva en un prejuicio interno, poca 
aceptación y falta de tolerancia. 

Como hemos visto, la sociedad ha im-
puesto ciertas formas de comportamien-
to para la vinculación sexo-afectiva y 
aunque hay suf iciente evidencia históri-
ca que avala la importancia de las dife-
rentes formas de relaciones vinculares y 
orientaciones sexuales, aún hay mucho 
por hacer en cuanto a la visibilización 
lésbica.

La cultura de la diversidad
La clave para entender cómo se ha 
construido la visión sobre las orientaciones 
sexuales e identidades de género es la 
cultura. Este concepto ha sido ampliamente 
estudiado y debatido por disciplinas como 
la sociología, la antropología y la psico-
logía. A continuación, se reúnen algunas 
nociones de cada disciplina.

Desde un enfoque humanista, la estética 
ve a la cultura como una expresión de 
las capacidades más elevadas del ser 
humano, a menudo relacionadas con el 
“buen gusto”, lo que nos impulsa a mejorar 
y avanzar como sociedad. Por otro lado, 
la antropología define la cultura como un 
indicador que refleja el estilo de vida de 
una comunidad específica en un periodo 
de tiempo determinado; es decir, está 
vinculada a la historia y a la psicología de 
un grupo de personas. Para el psicoanálisis, 
la cultura es mucho más que datos que 
hablan sobre las sociedades, sino el 
aspecto del ser humano que lo separan 
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de la naturaleza animal, pues establece 
un orden sobre lo que está bien y lo que 
está mal, vinculando así al "deber ser". La 
sociología también asocia la cultura con el 
progreso intelectual, resaltando además 
la importancia de la colectividad; es decir, 
cómo se forman los grupos y comunidades. 
La lingüística contribuye, señalando que 
la cultura es aquello que uno debe saber 
o conocer para poder actuar; en otras 
palabras, es un sistema de conocimientos 
que otorga significado al mundo como un 
paso previo al comportamiento [4].

A pesar de que existen muchas posturas 
respecto a la cultura, es evidente que 
coinciden en algo, y es la capacidad de 
ésta para determinar el comportamiento a 
través de modos de percibir y organizar, a 
nivel mental, el mundo. 

Es por ello que las nuevas concepciones 
sobre la cultura dan cuenta de que no 
existe una sola cultura, sino varias; es 
decir, existen muchas organizaciones 
acerca del mundo y del comportamiento 
dependiendo el tema del que se trate, la 
localización de la comunidad, el lenguaje, 
etc. Hoy, el concepto se refiere a entender 
las diversas formas de vivir y pensar que 
atañen a cada grupo [4]. 

Dado que existen múltiples culturas, 
también se ha desarrollado una cultura 
de la diversidad sexual, que refleja las 
distintas formas de vivir y experimentar 
la sexualidad. Sin embargo, en muchas 
sociedades, la diversidad sexual, y par-
ticularmente el ser lesbiana, ha sido 

marginada y vista de manera negativa. 
Esto se debe a que se ha impuesto un 
modelo que rechaza cualquier variación 
respecto a la orientación sexual y el 
género. 

Por varios años, la manera en la que 
se percibe el mundo y las relaciones 
sociales ha sido determinada a partir 
de dos sexos: hombre y mujer. Lo que 
ha dado como resultado la aceptación 
de la heterosexualidad como única 
orientación sexual aprobada socialmente. 
A dicha percepción se le conoce como 
heteronorma [5]. Al existir otras formas de 
vivir la sexualidad, las interacciones sexo-
afectivas e identificaciones relacionadas 
con el género, ha surgido la necesidad de 
integrar nuevas formas de entender las 
vivencias de aquellos que pertenecen a la 
comunidad LGBTTTIQ+. En este sentido, 
la visibilidad lésbica no es un hecho dado, 
sino el resultado de un proceso continuo de 
culturización; es decir, de la capacidad de 
entender a personas con esta orientación 
sexual para poder evitar comportamientos 
dañinos a nivel social. 

Cabe destacar que la cultura está estre-
chamente relacionada con la identidad de un 
individuo y de los grupos, pues la cultura nos 
muestra constantemente una serie de carac-
terísticas que los individuos comparten por 
pautas relacionadas con el lugar donde se 
encuentran, por ejemplo, el idioma, el clima, 
etc., y cómo estos influyen en la forma de ves-
tir, de comportarse y de sentirse parte de ese 
grupo, al establecer una relación estrecha de 
identidad con su comunidad [4].
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La identidad forma parte importante 
en el ser humano, pues juega un papel en 
la percepción de sí mismo, la interacción 
con el mundo y el bienestar psicológico. 
Para consolidar la identidad están im-
plicados factores individuales como la 
autocomprensión o el autoconocimiento 
y, por supuesto, los sociales en el sentido 
de pertenencia. Es así como el concepto se 
refiere a un proceso que intenta resolver 
cuestionamientos relacionados con lo que 
somos, fuimos y seremos, ya sea de forma 
individual o colectiva [6].

La identidad sexual se asocia al sexo, al 
género y la orientación sexual; las cuales 
forman un conjunto de características 
relacionadas con la sexualidad que cada 
sujeto consolida conforme crece. Lo 
anterior no solo da pautas sobre con quién 
relacionarse, sino también sobre la manera 
de la autopercepción (la manera en la que 
nos percibimos a nosotros mismos) en 
cuanto a la feminidad y masculinidad [7].

El proceso de aculturación aparece 
cuando dos culturas interactúan entre sí [8] 
y se refiere a cómo los individuos asimilan 
y adoptan los valores, creencias y prácticas 
de una cultura particular. En el contexto de 

la diversidad sexual, este proceso incluye la 
forma en la que  aprendimos lo que implica 
ser hombre o mujer por aprendizaje y la 
integración de nuevas formas de entender la 
sexualidad, el deseo y el género que desafían 
los marcos tradicionales [9].

La cultura de la diversidad sexual es 
un espacio de transformación social en 
donde personas que fueron relegadas y 
marginadas por mucho tiempo, debido a 
la propia cultura, hoy en día encuentran 
un sentido de pertenencia. Pues ahí se 
celebra, respeta y acoge a la multiplicidad 
de orientaciones sexuales, identidades de 
género y expresiones. 

Entender la hegemonía o el predominio 
y liderazgo de un grupo en la sociedad 
como aquello que dicta lo que es normal 
y anormal; así, como la forma de pensar 
que tiene una sociedad es necesario 
para exponer las razones por las que 
actualmente este tipo de movimientos 
(visibilidad lésbica) son necesarios; tal como 
la necesidad y representación de espacios 
públicos y políticos, para que a su vez en 
un futuro no haya la necesidad de buscar 
espacios y reconocimientos. 

Continúa...
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La vida social, por obvio que parezca, tiene 
como base las relaciones con los demás, 
“la esencia del ser humano reside […] en la 
posibilidad de la relación con la alteridad” 
[10]. Es decir, es a través del contacto y las 
relaciones con otros nos permite aprender 
más sobre nosotros mismos y sobre el 
mundo. Cuando realmente nos conectamos 
con alguien más, podemos entender la 
verdad de las personas y construir una 
historia compartida que nos da esperanza 
y un sentido más profundo de identidad. 
El problema es que esas relaciones no 
siempre son tan cordiales o pacíficas como 
quisiéramos; entre otras cosas, porque 
somos desconfiados, inseguros y hasta 
no entablar un vínculo de confianza, nos 
sentimos amenazados. Lo cual, provoca 
tener acercamientos cargados de prejuicios 
e ideas preconcebidas, en donde vemos 
al otro como alguien ajeno, a pesar de ser 
también un ser humano [11].

Como sociedad, a veces perdemos de 
vista la relevancia de visibilizar y normalizar 
a las minorías, entendidas como un grupo 
de personas que se diferencian del resto 
de las demás. 

De acuerdo con la oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados, un organismo creado al 
amparo de la Organización de las Naciones 
Unidas al término de la Segunda Guerra 
Mundial. 

“Se entiende por minoría, a cual-
quier grupo nacional, étnico, religio-
so o lingüístico integrado por un nú-
mero de personas menor en relación 
con el resto de la población, cuyos 
integrantes comparten un sentido 
de identidad. Por lo general, los gru-
pos minoritarios no son dominantes 
en comparación con la mayoría que 
controla los campos político y eco-
nómico del país”. [12]

La esencia del ser humano en la conexión con los demás y el problema 
de la discriminación
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Dentro de las minorías 
identificamos a las mino-
rías sexuales, las cuales se 
distinguen por su iden-
tidad sexual, orienta-
ción sexual, expresión 
de género, orientación 
romántica o prácticas 
sexuales consenti-
das, básicamente 
aquellas personas 
que no son hete-
rosexuales, depen-
diendo la forma 
en cómo deciden 
expresar y vivir su se-
xualidad, se pueden identifi-
car como lesbiana, gay, bisexual 
o transexual, con lo que se forma 
el acrónimo LGBT. Hoy se han inclui-
do otras denominaciones para quedar 
como LGBTTTIQ+. De acuerdo con el Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía, 
en 2021, “5 millones de personas en México de 
15 años o más se autoidentifican LGBTI+” [13], de 
las cuales 489,835 son lesbianas. 

Las cifras que arroja la Encuesta Nacional sobre Di-
versidad Sexual y de Género de 2021 [14] muestran que el 
tejido social del país ha cambiado; en consecuencia, la 
sociedad en su conjunto se debe transformar con el fin 
de procurar una convivencia sana y pacífica dentro de 
la vida social, libre de prejuicios, actos discriminatorios 
o señalamientos. 

Hace falta una educación que nos prepare para el 
encuentro con los demás con un trato respetuoso 
en el que se reconozca la dignidad intrínseca de los 
individuos, para dar paso a sociedades tolerantes de la 
diversidad. Pues, como ya se destacó, es en la sociedad y 
en la relación con los otros, donde el individuo desarrolla 
su potencial como humano.

El espacio del “entre” es el lugar donde cada indivi-
duo en relación con el otro se revalora, donde se dan 
todas las posibilidades del individuo para su poten-
cialidad [15]. Lo anterior es lo que le permite buscar el 
f in último de su existencia. Es decir, el ser humano no 
podría reconocer su propia existencia sin la presencia 
de otro, la interrelación positiva con los otros provoca 
un crecimiento entre los que se relacionan. De esta 
forma, en cada individuo recae una responsabilidad 
no solo pasajera de lo que sucede en el momento y 

tiempo preciso que ac-
túa, sino que sus decisiones 

dejan una marca que mol-
dea al individuo y en conse-
cuencia su aporte a la socie-
dad presente y futura. 

En este sentido, no permi-
tir una integración total de 
cualquier ser humano a la 
sociedad, ya sea por discri-
minación, rechazo o violen-
cia, más allá de ir en contra 
de la dignidad y derechos 
individuales, limita al indivi-
duo que discrimina, al que 
es discriminado y, en conse-
cuencia, a toda la sociedad 
en conjunto.

La comunidad lésbica re-
clama su derecho a existir 
dentro del espacio público, a 
ser representadas en los me-
dios de comunicación, en la 
política y en las narrativas so-
ciales.

Continúa...



P
ro

g
ra

m
a 

d
e 

Sa
lu

d
 S

ex
u

al
 In

te
g

ra
l

8

Aún sigue siendo necesario crear 
espacios de reconocimiento a todas las 
personas. La lucha de las mujeres lesbianas 
alrededor del mundo debe ser valorada; 
especialmente al tomar decisiones, al 
participar en espacios públicos, al decidir 
cómo y con quién formar una familia y 
cómo vivir, también al ejercer su derecho 
a una sexualidad libre de prejuicios y 
estigmas. 

Desde esta perspectiva, se refuerza 
la importancia de movimientos como 
la visibilidad lésbica y la necesidad de 
representación en espacios públicos 
y políticos, con el objetivo de lograr 
un futuro donde no se requieran tales 
reivindicaciones. Todo ello enmarcado, 
por supuesto, en el respeto a los derechos 
fundamentales.

¿Sabías que...?

E l 21 de diciembre de 2009 la asamblea legislativa de la Ciudad de México aprobó el 
matrimonio entre personas del mismo sexo. El Pleno de la Asamblea Legislativa del 

entonces Distrito Federal aprobó en lo general el dictamen que reforma el Código Civil y 
el Código de Procedimientos Civiles que permite el matrimonio entre personas del mismo 
sexo, definido este último en el artículo 146, que señala: “el matrimonio es la unión libre 
de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, 
igualdad y ayuda mutua”.  Con ello, se elimina el concepto hombre y mujer como base del 
matrimonio. En el año 2018, se reportó que 56 de cada 100 matrimonios fueron entre 
mujeres [16].

A lo largo de los años, la cultura y la 
identidad se han entrelazado en la lucha 
por los derechos LGBTTTIQ+, subrayando 
la necesidad de visibilizar y normalizar 
la diversidad sexual en la sociedad. En 
dicha lucha, se pretende erradicar la 
heteronorma como única forma válida 
de vida para tener una sociedad más 
equitativa; a su vez, incluir a las minorías, 
como lo es el grupo de mujeres lesbianas, 
para fomentar una convivencia respetuosa 
y evitar la discriminación.

Es primordial no dejar de lado estas 
luchas que tienen décadas de historia y 
destacar que lo que consideramos correcto 
o incorrecto está influenciado por creencias 
de generaciones pasadas y forman parte 
de la cultura de cada momento histórico. 

Conclusiones 
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EFEMÉRIDE DEL MES

8 de octubre
Día Internacional de las lesbianas

E l 8 de octubre de cada año se celebra 
el Día Internacional de las Lesbianas. 

Aunque su origen no es claro, se cree que 
comenzó en la década de los ochenta, en 
Nueva Zelanda, durante la primera marcha 
exclusivamente de lesbianas en el país; 
algunos otros datos remontan el origen de 
esta fecha en la década de los noventa. 

A pesar de eso, desde aquellos años fue 
tomando fuerza la conmemoración de este 
día en muchos países, para poder compartir, 
dialogar y generar conciencia sobre las 
variadas problemáticas que existen alrededor 
de la cultura lésbica y cómo, siendo mujeres, 
se abren espacio no sólo en movimientos 
LGBT+ sino también formando parte del 
diálogo en movimientos feministas [17].
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