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RESUMEN 

La tesis tiene como objetivo comprender cómo las características físicas y simbólicas asociadas al espacio 
público determinan las prácticas de ocio desarrolladas por jóvenes disidentes específicamente en los casos 
de estudio Parque San Borja y Parque Bustamante, ubicados ambos en barrios céntricos de la ciudad de 
Santiago. Diferenciando lo que se comprende por juventudes disidentes de comunidad LGBTIANB+, 
esta investigación indaga sobre tres dimensiones de estos escenarios: Las características físicas que 
comparten, las prácticas y usos del espacio asociados a estos y las características simbólicas atribuidas a 
este. La investigación es de carácter cualitativa, con una aproximación etnográfica, utilizando la 
observación participante, entrevistas etnográficas y la etnografía virtual. Dando como resultado, en 
primer lugar, la importancia de la centralidad y la dinámica de complementariedad entre espacios que 
forman parte de un macro barrio configurado por ambos sectores. Finalmente se identifica como 
característica simbólica generalizada la capacidad de experimentar libertad de expresión, la importancia del 
espacio radica entonces en las posibilidades de socialización, formación ciudadana y experiencias 
autoeducativas. 
 
PALABRAS CLAVE 

Prácticas de ocio; juventudes disidentes; espacios públicos; Parque San Borja; Parque Bustamante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
ÍNDICE DE CONTENIDOS 

AGRADECIMIENTOS ................................................................................................................................. 2 

RESUMEN ....................................................................................................................................................... 3 

ÍNDICE DE CONTENIDOS ........................................................................................................................ 4 

INDICE DE FIGURAS ................................................................................................................................... 5 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................ 7 

PROBLEMATIZACIÓN ............................................................................................................................... 8 

MARCO TEÓRICO ..................................................................................................................................... 12 

Comunidad LGBTIANB+ y juventudes disidentes................................................................................. 13 

Visibilidad LGBTIANB+ en el contexto urbano ................................................................................. 15 

El ocio y la experiencia juvenil disidente .................................................................................................... 18 

Espacio público: Interseccionalidad e identidades transfronterizas en el espacio urbano .................. 19 

Dimensión espacial del ocio ................................................................................................................... 21 

Ocio y espacio público ........................................................................................................................... 22 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN ........................................................................................................ 23 

HIPÓTESIS .................................................................................................................................................... 23 

OBJETIVO GENERAL ................................................................................................................................ 24 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................................................................ 24 

METODOLOGÍA ......................................................................................................................................... 24 

RESULTADOS .............................................................................................................................................. 27 

Uso y apropiación juvenil disidente en la zona centro de Santiago .......................................................... 27 

Barrios Lastarria, Santa Lucía -Bellas Artes y Bellavista ........................................................................ 31 

Presentación casos de estudio: Parques Bustamante y San Borja ......................................................... 33 

Caracterización física de los parques San Borja y Bustamante ................................................................. 35 

El Parque Bustamante como espacio público urbano del centro de Santiago .................................... 35 

El Parque San Borja: Estructura y morfología actual ........................................................................... 39 

El Busta y el Zamudio: Prácticas de ocio y apropiación juvenil disidente en los parques ....................... 42 

Descripción de actores presentes en el espacio ...................................................................................... 43 

Espacio público virtual: Redes sociales y juventudes disidentes .......................................................... 49 



5 
 

Análisis de prácticas y uso del espacio público .......................................................................................... 52 

Aproximaciones y sentimientos: describiendo la apropiación espacial de los parques Zamudio y 
Bustamante ................................................................................................................................................. 54 

CONCLUSIONES ........................................................................................................................................ 58 

ANEXOS ........................................................................................................................................................ 62 

1. Glosario de términos. .............................................................................................................................. 62 

2. Calendario trabajo de campo ................................................................................................................. 66 

3. Gráfico sobre la orientación sexual de jóvenes que habitan en la zona urbana de la Región 
Metropolitana, donde un 17%, elaboración propia en base a datos obtenidos de la 10ma Encuesta 
Nacional de Juventudes (INJUV, 2022). .................................................................................................. 67 

4. Publicación de Marcha Disidente: Invitación a participar de una Jornada Disidente de Co-Cuidados. 
Fuente: Marcha Disidente (https://www.instagram.com/p/Ck3NFQNOTc1/) ................................. 67 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................................ 68 

 

INDICE DE FIGURAS 

Imagen 1. Mapa crímenes de odio fatales registrados en Santiago. ................................................................. 9 

Imagen 2. Infografía con definición de Identidad de género, Orientación sexual, Expresión de género y 
Sexo Biológico. ................................................................................................................................................ 15 

Imagen 3. Tabla guía de observación etnográfica. ......................................................................................... 25 

Imagen 4. Mapa de comunas y barrios céntricos destacados en estudios LGBTIANB+ que concentran 
servicios y espacios apropiados por la comunidad LGBTIANB+. ............................................................... 28 

Imagen 5. Mapa de barrios céntricos que concentran servicios y espacios apropiados por la comunidad 
LGBTIANB+. ................................................................................................................................................ 28 

Imagen 6. Página web Travel Gay, muestra geolocalización de bares y hoteles gay friendly. ...................... 29 

Imagen 7. Plano de Zona Disidente identificada sobre barrios céntricos que concentran servicios y 
espacios apropiados por la comunidad LGBTIANB+ ................................................................................. 30 

Imagen 8. Puntos y escenarios de ocio relevantes para la comunidad LGBTIANB+ en la zona centro de 
Santiago. .......................................................................................................................................................... 31 

Imagen 9. Parque San Borja y Parque Bustamante destacados dentro de la Zona Disidente ...................... 33 

Imagen 10. Zonificación y elementos de Parque Bustamante ...................................................................... 33 

Imagen 11. Cartel Valdivieso, vista desde Parque Bustamante. .................................................................... 34 

Imagen 12. Zonificación y elementos de Parque San Borja. ......................................................................... 34 



6 
 

Imagen 13. Torres Remodelación San Borja. ................................................................................................ 35 

Imagen 14. Zonificación y elementos presentes en Parque Bustamante ...................................................... 36 

Imagen 15. Fotos de Café literario y pileta del Parque Bustamante ............................................................. 36 

Imagen 16. Fotos de sector de juegos y zona deportiva Parque Bustamante. .............................................. 37 

Imagen 17. Sector de Skatepark en Parque Bustamante. .............................................................................. 38 

Imagen 18. Sector de anfiteatro en Parque Bustamante ............................................................................... 39 

Imagen 19. Zonificación y elementos presentes en parque San Borja. ......................................................... 40 

Imagen 20. Entrada norte de Parque San Borja. ............................................................................................ 40 

Imagen 21. de Parque San Borja. .................................................................................................................... 41 

Imagen 22. de Parque San Borja. .................................................................................................................... 42 

Imagen 23. Actores presentes en el espacio público: Colas del Busta y Colas del Parque Zamudio. ......... 44 

Imagen 24. Actores presentes en el espacio público: Haciendo la Previa de la Rave ................................... 45 

Imagen 25. Anfiteatro como escenario performativo para las Kiki. ............................................................. 47 

Imagen 26. Evento navideño de juventudes disidentes organizado por Disidencias en Red. ..................... 49 

Imagen 27. Jóvenes revisando redes sociales, mientras espera para acercarse a la zona del Skatepark. ........ 50 

Imagen 28. Afiche de Convocatoria evento organizado por Trinchera. ...................................................... 51 

Imagen 29. Afiche de Convocatoria evento organizado por Trinchera. ...................................................... 52 

Imagen 30. Distribución espacial según actores. ........................................................................................... 53 

Imagen 31. Localización de actores, prácticas, sensaciones y sentimientos presentes y percibidos en Parque 
Zamudio .......................................................................................................................................................... 55 

Tabla 1. Resumen de prácticas, sensaciones y sentimientos presentes y percibidos en Parque Zamudio 
(San Borja) según el momento del día, en base a entrevistas y observaciones etnográficas. ......................... 55 

Tabla 2. Resumen de sensaciones y sentimientos presentes y percibidos en Parque Bustamante según el 
momento del día, en base a entrevistas y observaciones etnográficas. .......................................................... 57 

Imagen 32. Localización de actores, prácticas, sensaciones y sentimientos presentes y percibidos en Parque 
Bustamante ...................................................................................................................................................... 58 

 

 

 

 



7 
 

INTRODUCCIÓN 

 
El año 2013, con 15 años asistí a mi primera marcha por el orgullo LGBTIANB+1 (IV Marcha de la diversidad 

organizada por el MUMS2 estaba en 2° medio, en un colegio privado que prometía una educación laica y “alternativa”, 

pero era prácticamente igual de discriminador y conservador que cualquier otro colegio privado de la zona oriente de 

Santiago. Me vestí con una polera de líneas de colores que sutilmente hacía referencia a la bandera del arcoíris, me daba 

miedo que alguien se diera cuenta de lo que estaba haciendo en el trayecto de mi casa a la marcha. Cuando llegué a la 

estación del metro Baquedano y vi cómo las personas llegaban cantando y bailando con abanicos y boas de plumas sentí 

vergüenza por lo sutil de mi ropa. Me compré collares de colores, un cintillo de arcoíris, me pinté la cara y las ganas de 

tener un cartel de tres metros no me faltaron.  

Me saqué fotos con todas las Drag Queens que pude, me aprendí los gritos y “regalé abrazos” como pedían los carteles de 

otres3 jóvenes que asistieron al evento. Nunca me había sentido así, nunca había imaginado que se podía vivir tan 

abiertamente, nunca había llegado a pensar que existían tantas formas de expresar quién eres. Ese día aprendí por qué le 

decían “comunidad” a un grupo tan diverso. La sensación de unidad y las barreras intangibles que nos protegían creaban 

un espacio seguro para que yo, une escolar que nunca había ido al centro de Santiago, que nunca había admitido en voz 

alta pertenecer a la comunidad y que aún tenía mucho por descubrir sintiera pertenencia y tranquilidad de saber que iba a 

estar todo bien sin importar como me vistiera. 

Esta experiencia fue la primera de muchas. Al año siguiente, en 2014 volví a marchar en mayo y luego en noviembre. 

Esta vez me vestí con los colores de la bandera que me identificaba ese año y conforme me fui conociendo fueron cambiando 

mis banderas, colores y poleras, que usaba cada vez con más comodidad. Esa sensación de seguridad que se da en ciertos 

espacios donde abundan personas de la comunidad LGBTIANB+ me siguió acompañando. De a poco aprendí cuáles 

eran los mejores lugares para salir con amigues durante el fin de semana, las diferencias entre cada tipo de disco, cuáles 

eran los mejores parques y plazas para tener citas sin que te molestara nadie. Poco a poco fui descubriendo más barrios, 

más espacios que reproducen esa sensación de pertenencia, y también cuáles evitar. A veces por redes sociales, a veces por 

conocides que te recomendaban e invitaban a una nueva disco, una junta en un parque, a veces de casualidad pasando 

frente a una galería, fui creando un mapa mental de espacios de ocio seguros, de encuentro y distensión. Los espacios que 

evitar se van aprendiendo a la mala, a veces es solo una sensación, a veces eran malas experiencias, rápidamente aprendes 

a juzgar a las personas y los espacios en una sola mirada, en solo una pregunta. 

Esta investigación nace desde una reflexión personal, de conversaciones casuales con desconocides en la disco, de 

comentarios que se leen en redes sociales ¿Qué hace tan atractivos a estos espacios para las juventudes disidentes? ¿Qué 

tienen de especiales los distintos espacios públicos y escenarios de ocio? ¿Por qué siguen atrayendo a las juventudes de la 

comunidad? ¿Cómo jóvenes tan diversos pueden congregarse en un mismo espacio y compartir un sentimiento? y por el 

 
1 La sigla LGBTIANB+ hace referencia a Lesbianas, Gay, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales, Asexuales, No 
Binaries, mientras que el símbolo + representa a aquellos colectivos que no se sienten identificados con las anteriores 
siglas, para efectos de esta investigación se utilizará la sigla para denominar a la población perteneciente a la 
diversidad sexual y de género. 
2 Movimiento por la Diversidad Sexual (MUMS), organización chilena fundada en 1991. 
3 Para efectos de esta investigación, a modo de representar y visibilizar la diversidad de identidades de género, en 
adelante se utilizará lenguaje inclusivo.  
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contrario ¿Qué diferencia estos espacios de los que une evita? ¿Qué es lo que los diferencia tanto? ¿Son las personas, es el 

lugar, es la historia, o una mezcla de todo lo anterior? 

 

PROBLEMATIZACIÓN 

De estas reflexiones personales y de mi interés en visibilizar estas temáticas en el campo del urbanismo 

se genera la inquietud por comprender cómo las juventudes que forman parte de la comunidad 

LGBTAINB+ hacen uso y apropiación del espacio público de la zona centro de Santiago.  

La última versión de la Encuesta Nacional de Juventudes (INJUV, 2022) lanzada en noviembre de 

2022, registra el porcentaje más alto de jóvenes que declara una orientación sexual distinta a la 

heterosexual, retratando un alza considerable en la cantidad de jóvenes que se declara con una 

orientación sexual distinta a la heterosexual, subiendo de un 3% en el 2012 a un 12% en el 2022 a nivel 

país (INJUV, 2022). En el caso de las zonas urbanas de la RM, se registra incluso un 16% de jóvenes 

que se identifica con una orientación sexual distinta a la heterosexual (Bisexual, Pansexual, Asexual, 

etc.). 

Cabe plantear que la comunidad LGBTIANB+ es un grupo de un alto protagonismo en la 

construcción de ciudad y vida urbana. Podemos entender a les jóvenes disidentes4 como un colectivo 

que posee una infinita complejidad y pluralidad de individuos que la conforman (Rubino, 2019), siendo 

su representatividad muchas veces reducida a la visibilidad homosexual cisgénero (Agudo Rojo, 2021; 

González, 2017) con un foco adultocéntrico (Duarte, 2012), que oculta realidades y experiencias 

diversas como la de les jóvenes disidentes que quedan marginadas y censuradas bajo la hegemonía del 

sistema cisnormativo5 (Martínez Pozo, 2018; Fonseca y Quintero, 2009; Galaz y Troncoso, 2021). Por 

otro lado, la presencia y acceso de estas juventudes a la ciudad y el espacio público ha estado 

condicionada por la histórica segregación social y espacial a la que se ha visto sometida las diversidades 

sexuales (Rubino, 2019). 

La heteronormatividad6 y la cisnormatividad han sido sistemas que históricamente han castigado social, 

laboral, económicamente, e incluso con violencia física a quienes no entran dentro de estas normas 

(Martínez, 2020). Bajo la premisa principal de que todas las personas son y deben ser cisgénero (no ser 

 
4 Juventudes disidentes es el terminó que se usará para comprender a los diversos conjuntos de 

personas dentro de la comunidad LGBTIANB+ que representan prácticas contrahegemónicas y se 

alejan de la homonorma, es decir son los grupos más invisibilizados y discriminados dentro del 

colectivo, tales como la comunidad travesti, trans, no binaria, de menores niveles socioeconómicos, 

migrantes, 0 positives, etc. 

5 Expectativa de que todas las personas son cisgénero desde una concepción binaria, “que aquellas 

personas a las que se les asignó masculino al nacer siempre crecen para ser hombres y aquellas a las que 

se les asignó femenino al nacer siempre crecen para ser mujeres” (CIDH, 2015, p. 41) 

6 Expectativa de que todas las personas sean heterosexuales. 
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trans) y heterosexuales, se ha discriminado a una parte importante de la población que no entra dentro 

de esta visión, negándoles libertad de expresión y sometiéndolas a numerosos métodos de represión. 

Las disidencias sexuales y de género (trans, no binaria, lésbica, bisexual, pansexual, homosexual, etc.) 

han vivido con el miedo de ser víctima de la violencia y marginación generalizada, siendo recurrentes 

los ataques, persecuciones, torturas, terapias de reconversión, discriminación sistémica del Estado, 

violentos ataques organizados, entre otras formas de discriminación y violencia (Sabsay, 2011; 

González, 2001; González, et al, 2020). 

En Chile, las situaciones de discriminación hacia la comunidad LGBTIANB+ han ido adquiriendo 

visibilidad. Si bien en el siglo XX comienzan a crecer las manifestaciones de las disidencias en Chile 

(Contardo, 2011; Robles, 2008), es solo en la última década, a partir del hito que genera el asesinato de 

Daniel Zamudio en 2012 (Morales, 2013), que el movimiento de las diversidades sexuales toma fuerza, 

ampliando y complejizando las discusiones sobre género y diversidad sexual en el país (Garrido y 

Barrientos, 2018). Si bien hoy existe un descenso de las prácticas de discriminación a nivel país (Muñoz 

y Pizarro, 2021) en relación con los años previos de la promulgación de la Ley N° 20.609 Contra la 

Discriminación Arbitraria (Gobierno de Chile, 2012) las situaciones de violencia a nivel urbano y en el 

espacio público siguen siendo recurrentes. 

Imagen 1. Mapa crímenes de odio fatales registrados en Santiago.  

 

Fuente: Lesch, C. (2021). CUIRizando lxs límites. El espacio cuir desde una aproximación no binaria y 

feminista para el alojo de cuerpas disidentes en los márgenes de la universalidad de los 

Derechos Humanos.  
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En el caso particular de la comunidad LGBTIANB+, diversos estudios y encuestas (MUMS, 2021; 

SPD, 2021; Rompiendo el Silencio, 2018; MOVILH, 2020; MINSEGEGOB, 2021; Torres, 2012) han 

descrito las situaciones de discriminación que vive la comunidad en los distintos aspectos de la vida 

cotidiana de las personas, acceso a espacios públicos, trabajo y precariedad laboral, acceso a la vivienda, 

identidad, parentalidad, salud, etc. Con respecto a estos, es importante destacar que la especificidad y las 

distinciones dentro de la comunidad no siempre quedan retratadas dentro de estos estudios, debido a la 

invisibilización de distintos grupos dentro de la comunidad, la evolución del lenguaje y el sesgo etario 

adultocéntrico que pueden llegar a tener estos. Una encuesta realizada por la Subsecretaría de 

Prevención del Delito (SPD, 2021) retrata, gracias a una muestra significativa de 3.271 personas a nivel 

de todo el país, el fenómeno de la discriminación y violencia y el contraste entre la percepción y las 

experiencias personales LGBTIANB+.  

 

Tanto el espacio público como los escenarios de ocio urbano han sido entendidos desde lógicas 

patriarcales, binarias y/o heteronormativas (Gamrani et al., 2021). En las ciudades latinoamericanas, las 

actitudes discriminatorias y la violencia motivada por prejuicios en la vía y espacios públicos terminan 

segregando a las comunidades a barrios y zonas específicas en la ciudad donde se sienten seguras y 

pueden desenvolverse con libertad, convirtiéndose estos espacios en escenarios urbanos para las 

juventudes disidentes (IPPDH, MERCOSUR y RAADH, 2017). Esto en Chile arroja resultados 

alarmantes, demostrando que el 89% de las personas encuestadas ha experimentado al menos una 

situación de discriminación a lo largo de su vida, mientras que un 62% al menos una victimización por 

delito o acoso. A su vez, el 36% percibe el espacio público urbano entendido como calles, parques y 

otros, como principal ámbito donde se genera la discriminación, siendo esto respaldado con el 53% de 

respuestas al preguntar dónde ocurrió la última vez que experimentó discriminación (SPD, 2021). 

Estudios nacionales como los de Gala, y Troncoso (2021); Mardones Leiva et al (2020) y Bodenhofer 

(2019) demuestran que si bien se han generado avances a nivel político-legislativo, sigue rigiendo un 

concepto heteropatriarcal y binario, en la gran mayoría de la sociedad, que se reproduce en conductas 

discriminatorias hacia les jóvenes LGBTIANB+ en espacios urbanos, como por ejemplo gritos u 

hostigamientos en la calle, ser obligados a cambiar de apariencia en espacios públicos e instituciones 

educativas, no respetar su identidad y/o género, ser expulsados o negarles la entrada a locales 

comerciales por su identidad de género, humillaciones públicas, dificultar el voto con argumentos 

transfóbicos, entre otras.  

En la comunidad joven LGBTIANB+ las experiencias de discriminación pueden vivirse tanto en 

espacios públicos como privados, las de delitos se encuentran casi totalmente relegadas a ámbitos 

públicos mediante el actuar de desconocidos (SPD, 2021). El mismo estudio demuestra que ser una 

persona trans o no binaria aumenta las posibilidades de ser discriminado y de ser victimizado, en 

comparación con una persona cisgénero. En particular, en relación a les jóvenes, el análisis 

sociodemográfico de la encuesta plantea que a menor edad habría una mayor propensión a ser 

discriminade y/o victimizade, en comparación con personas de mayor edad. (SPD, 2021). Es decir, les 

jóvenes disidentes están aún mucho más expuestos a ser victimizades que les adultes y las 

consecuencias psicológicas pueden ser muy severas, generando angustia, ansiedad y/o miedo 
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(González, Molina y Leal, 2020, p. 30) pudiendo llegar a autoexcluirse de ciertos espacios de ciudad por 

temor a la violencia y discriminación. 

 

En Chile y Latinoamérica, en términos históricos existe una tensión entre el uso y la apropiación juvenil 

del espacio y la visión adulto céntrica que norma y ordena los comportamientos y usos del espacio 

público. En ese marco, las juventudes disidentes tienen una relación aún más compleja con el espacio 

público, considerando que por su naturaleza contrahegemónica constantemente desafían las prácticas 

socialmente aceptadas (Vommaro, 2014). En respuesta a esta realidad les jóvenes sienten la necesidad 

de crear ambientes seguros donde desenvolverse sin miedo a la discriminación, construyendo y 

apropiándose de espacios públicos urbanos y de ocio propios. Desde esa perspectiva, el ocio puede 

constituir un escenario que genera vivencias de apertura marcadas por actitudes que rompen y 

transgreden lo permitido y lo lícito, mostrándose muchas veces al borde de lo socialmente adecuado y 

aceptado. Por lo tanto, las prácticas de ocio juveniles disidentes presentes en el espacio público 

configuran un acto contrahegemónico que puede confrontar el sistema vigente y justamente por esta 

razón adquiere un valor rupturista (Gomes y Elizalde, 2012). 

Hoy en las grandes ciudades del mundo, los complejos procesos de conquista espacial se han ido 

materializando en zonas LGBTIANB+ friendly (García, 2000; Miranda, 2014; Braticevic, 2011), donde se 

establecen redes de apoyo, ambientes de consumo cultural y otros servicios orientados específicamente 

a la comunidad LGBTIANB+ muchas veces ligados al esparcimiento y el ocio (Castañón et al, 2015). 

Estas zonas urbanas se convierten en barrios altamente reconocidos por la comunidad incluso a nivel 

mundial, tales como El Greenwich Village en Nueva York (Springate, 2016), Barrio Chueca en Madrid 

(von Breymann, 2011), El Soho en Londres (Lui, 2020), la Zona Rosa en Ciudad de México (Miranda, 

2014), entre otros son espacios mundialmente reconocidos por ser barrios LGBTIANB+ friendly (Ruiz, 

R., 2019).  

Los espacios apropiados por las disidencias suelen configurarse como escenas urbanas que congregan a 

las comunidades por su oferta de actividades y espacios de ocio (Miranda, 2014; Robledo, 2019). El 

acceso y la disponibilidad de estos espacios dependen plenamente de las singularidades de cada persona, 

el nivel socioeconómico, el género, etnia, edad, entre otras características son quienes terminan 

dictando las posibilidades de las personas al momento de acceder a espacios de ocio. Como explica 

Caride, la mayor o menor solvencia económica ensancha o restringe el acceso a las actividades de ocio, 

también lo es que en nuestras sociedades existen serias dificultades para conciliar la calidad de vida con 

el nivel de vida (Caride, 2012). 

Es importante destacar que el sistema cisheteropatriarcal (Andreu, 2017), y por lo tanto el machismo, 

ha tenido un rol fundamental en la discriminación a las personas pertenecientes a la comunidad 

LGBTIANB+. Por lo que incluso dentro de los mismos espacios de ocio apropiados por la comunidad 

existen tensiones y divisiones asociada a las identidades hegemónicas, Kern (2020) expone como en el 

caso de mujeres lesbianas ha existido una dificultad histórica para encontrar espacios en las ciudades, ya 

que en general los barrios geis o zona rosa se enfocan en los intereses y los estilos de vida de varones 

geis jóvenes (Kern, 2020), situación que se repite de igual forma para otres integrantes de la comunidad 
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como población trans, lesbianas, personas no binarias, bisexuales, asexuales, etc. (Sabsay, 2011; Jerez, 

2019).  

 

En síntesis, la justificación de esta investigación radica primero que todo en la necesidad de comprender 

la exploración y entendimiento de las juventudes disidentes como sujeto urbano productor de ciudad a 

partir de su uso y apropiación de espacios públicos, tema de investigación bastante novedoso para la 

academia en Chile, considerando que muchas veces se ha entendido a esta comunidad desde la 

cisnormatividad (centrada en la figura del hombre cis gay adulto). Analizar las juventudes santiaguinas 

disidentes representa entonces un aporte al abordaje teórico y metodológico de un enfoque distinto, 

sumamente relevantes dada la escasez de investigaciones desde el ámbito urbano (Chaves, 2017), 

considerando un enfoque interseccional.  

Por otro lado, si bien en los últimos años ha crecido el interés por comprender las dinámicas juveniles 

disidentes y su consumo cultural, el ocio desde un enfoque de género centrado en las disidencias sexo 

genéricas tiene aún muy poca visibilidad; generando vacíos en el entendimiento de las dinámicas de 

grupos invisibilizados en la comunidad. La dificultad histórica para las disidencias que implica el acceso 

a ciertos espacios, como la educación superior, por ejemplo, o la censura de grupos conservadores en la 

academia han generado una lenta incorporación de temas de género y sexualidades disidentes en el 

campo de la investigación urbana (Roldán et al, 2019).  

Esta investigación es una oportunidad para abrir nuevas puertas a comunidades que han estado 

históricamente marginadas a la clandestinidad, es decir “el conocimiento que se logre puede favorecer el 

acompañamiento de procesos de transformación social” nuevos abordajes teóricos sumamente 

relevantes dada la escasez de investigaciones desde el ámbito urbano (Chaves, 2017, p. 186), esta 

investigación se realiza desde una perspectiva situada horizontalmente, es decir entendiendo que a pesar 

de tener un rol de investigador, soy parte del objeto de estudio y se incorporan conocimientos 

personales, sobre este punto volveremos en el capítulo de Metodologías.  

 

MARCO TEÓRICO 

Para construir una base conceptual que dará paso a la comprensión de las relaciones temáticas que se 

abordarán en la investigación se ahondará en primer lugar, una discusión sobre la comunidad 

LGBTIANB+, definiendo conceptos clave para comprender el contexto actual de las juventudes 

disidentes, su visibilización y la presencia de esta en el espacio urbano. En segundo lugar, se analizará la 

dimensión espacial, social y cultural del ocio, comenzando con un breve análisis del ocio urbano y su 

relevancia en las culturas juveniles, para luego revisar la experiencia de las disidencias desde el espacio 

de la ciudad. A través de una revisión bibliográfica crítica se pretende establecer una breve revisión 

sobre las conquistas de este colectivo con relación a la ciudad y su relación con los escenarios de ocio 

urbano y el espacio público, desde la experiencia de las juventudes de la comunidad LGBTIANB+. 
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Comunidad LGBTIANB+ y juventudes disidentes 

Queer es un término anglosajón que originalmente se traduce como “extraño” o “poco usual”, 

actualmente es reapropiado por las disidencias sexuales, quienes, frente a la burla y la humillación por 

ser llamados de esa forma, lo asumieron y apropiaron como su vocablo de identificación (Pérez y 

Ripollés, 2016). El término queer también fue usado para referir al tipo de disidencia sexual y de género 

que se acerca al travestismo en los sectores más pobres, por lo que se trataba de una forma de sarcasmo 

(González, 2016). Más adelante, una vez establecido el movimiento político que se reapropiaba del 

término para hacerse valer como sujetos de derechos, este es integrado a la academia (González, 2016; 

Viteri et al., 2011).  

A pesar de la generalización casi mundial del uso del concepto queer para referirse a los estudios de la 

comunidad LGBTIANB+ y las disidencias sexo genéricas, en Latinoamérica diversos autores 

(Sutherland, 2009; Rivas, 2011) han problematizado el uso lo queer, desde las lesbianas negras (Serrano, 

Vidal-Ortiz y Viteri, 2011), hasta los movimientos de sexualidad diversa de diferentes corrientes (Ríos, 

2011; Rivas, 2011; Valencia, 2015) que toman la teoría como una forma de imponer teorías blancas 

occidentales al resto del mundo (Parra, 2016). Esto basado en que se presenta un problema 

fundamental al ser aplicada al caso de Latinoamérica: la diferencia cultural e histórica generan una 

distancia abismal al momento de analizar el caso. Vale la pena destacar que no se descartan las 

aportaciones de la teoría queer a las diversas construcciones críticas decoloniales, sin embargo, no se 

asume ciegamente su propuesta en un contexto distinto, el latinoamericano, en donde lo queer se asocia 

a las élites homosexuales europeizadas (González, 2016). 

Como expresa Arboleda (2011): 

 
“¿Cómo nombrar las transgresiones lésbicas/gay/bi/trans/a/sexuales (LGBT) en el caso de América 

Latina si los modelos importados no responden –por lo menos no completamente– a las realidades de 

los sujetos que intentan definir? ¿Cómo evitar la tentación de recurrir a teorías y expresiones, como gay o 

queer, que desde el más allá, desde lugares de enunciación lejanos, fantásticos y fantasmáticos, prometen 

una serie de herramientas teóricas, tremendamente sofisticadas, para cuestionar las imposiciones 

heteronormativas, para rechazar la hegemonía ideológica del patriarcado, para interrogar y poner en 

jaque los sistemas sociales de opresión homofóbica?” (2011, p. 113) 

 
Como reemplazo de queer, comienza a ganar terreno en el lenguaje académico el término de 

“disidencias” (disidencia sexual o disidencia sexo genérica), haciendo referencia al conjunto de 

identidades y cuerpos que constituyen resistencias contrahegemónicas (Rubino, 2019; James, 2002). El 

uso del concepto de “disidencias”, a la vez, tiene la ventaja de evitar discusiones alrededor del término 

queer y de las posibilidades de su traducción o de su implantación en contextos poco aplicables (Rubino, 

2019), si bien muchas veces se opta por el uso del concepto cuir o kuir (Rivas, 2011), esto se hace en 

escenarios menos académicos. Como explica Díaz, este concepto implica una apuesta crítica a las 

políticas que gobiernan los cuerpos, subjetividades y todas las representaciones que se imprimen sobre 

ellos, va más allá de visibilizar las problemáticas de los cuerpos que se inscriben como minoritarios o 
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excluidos, sino que pretende interrumpir las lógicas de representación hetero y/o homonormativas, a 

diferencia de las prácticas de la diversidad sexual que se conforman con una comunicación horizontal 

con el Estado (Díaz, 2021: 9). La idea de disidencia sexual se ha gestado, desde mediados del siglo XX, 

como una propuesta política. Tratando de establecer la diferencia, no sólo como una alteridad pasiva y 

marcada desde las estructuras jerárquicas, sino como una posición política que cuestiona, que provoca y 

transgrede visiones hegemónicas (Hernández, s.f.). 

 

Las distintas combinaciones de siglas para nombrar a la comunidad LGBTIANB+ (LGBT, LGBT+, 

LGBTIQ+, LGBTI+, etc.)7 van en respuesta a representar estas particularidades, abriendo la 

posibilidad a cada persona o colectivo de identificarse bajo sus propios términos. A pesar de las 

diversas críticas y posicionamientos teóricos que puedan existir, lo que aparentemente une a este grupo 

disímil y diverso es la sensación de pertenencia a un colectivo marginalizado y censurado socialmente. 

Dada su condición de marginalidad surge una suerte de solidaridad entre todes elles, pasando a un 

segundo plano los otros contrastes o tornándose irrelevantes (como edad, origen étnico, extracción 

socioeconómica, nivel educacional, etc.) (Cornejo, 2010). La construcción de comunidad se da en 

América latina en gran medida desde la lucha popular, esta acción de “construcción de comunidad dota 

también de historicidad a las luchas que articulan y que buscan llevar a cabo exitosamente proyectos de 

liberación” (González, 2016, p. 186). 

Conceptos como “diversidades”, “disidencias”, “comunidad LGBTIANB+” son acuñados y 

reapropiados en el uso cotidiano desde la experiencia y comodidad de cada persona. En algunos casos, 

estos conceptos no han sido explorados en profundidad por la academia y son activistas, periodistas, 

artistas, escritores, representantes políticos, entre otros, quienes suelen rescatar términos recientemente 

apropiados por la comunidad LGBTIANB+. Al ser un conocimiento que está en pleno desarrollo y 

que se trabaja desde la lucha, la resistencia y los cuerpos en la calle, son quienes las viven - como parte 

de una comunidad en constante crecimiento- quienes más las exploran y apropian. Para efectos de esta 

investigación se entenderá a las juventudes disidentes como el conjunto contrahegemónico de jóvenes 

que quedan fuera de la homonorma8, quienes exploran las distintas flexibilidades del género, la 

sexualidad y las afectividades. 

Es importante aclarar que actualmente se distingue entre sexo biológico, identidad de género, expresión 

de género y orientación sexual. Entendiendo que ninguna de estas categorías existe en un universo 

binario, se entienden como espectros de género, incluso en sexo biológico se reconoce a la comunidad 

 
7 La variación de siglas corresponde a la búsqueda de identificar los diversos colectivos dentro de la 

comunidad.  

8La homonorma, al igual que la heteronorma, son expectativas y estereotipos de comportamientos, 

consumos y características físicas, afectividades, etc. que actúan como modelos hegemónicos y límite en 

el escenario de la democracia sexual. Establece que cualidades son más o menos aceptadas en la 

sociedad heterosexual cisgénero (Moreno, 2016) 
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Intersexual como parte de la comunidad LGBTIANB+. A continuación se presenta una imagen 

resumen que retrata estas categorías: 

 
Imagen 2. Infografía con definición de Identidad de género, Orientación sexual, Expresión de género y 

Sexo Biológico. 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a esquema “Galleta de Jengibre” de Hernández, N. & Ramírez, N. 

(s.f.).  

Visibilidad LGBTIANB+ en el contexto urbano 

 
Si bien, en Latinoamérica el conocimiento de la existencia de las disidencias sexo genéricas se remontan 

a los pueblos originarios9, la invisibilización de esta realidad lleva arraigada en la historia latinoamericana 

desde la colonización (Allard, 2013; Horswell, 2010; Knowlton-Latkin, 2018). Los cuerpos disidentes y 

las diversidades, convertidas en tabúes y criminales fueron expulsados de la escena pública durante el 

siglo XIX y gran parte del XX, tanto simbólica como legal y socialmente (Vélez-Pelligrini, 2008; López, 

2015). Esta percepción negativa era asociada ya no solo a la religión sino también a una visión 

patológica asociada a la idea de una enfermedad avalada por la medicina. Esta visión patologizadora fue 

un factor importante en la imagen negativa que ya tenía el imaginario colectivo sobre las personas con 

 
9 Como menciona Allard “existen suficientes evidencias históricas y etnográficas que apuntan a considerar 

la complejidad y fluidez de las categorías sexuales, muchas de ellas patentes en el pasado y presente de 

nuestro propio continente” (Allard, 2013, p. 114), refiriéndose a las crónicas de los primeros siglos de la 

colonia y otros materiales arqueológicos. 
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diversas orientaciones sexuales y disidencias de género (Puente, 2018; Missé y Coll-Planas, 2010; 

Bodenhofer, 2019; Ureta, 2003; Mas Grau, 2017).  

 

Con la visibilización de las disidencias en la ciudad también comenzaron persecuciones, ataques y 

diversas formas de discriminaciones hacia la comunidad, la idea de que la heterosexualidad era la única 

forma de vida sana generó en la población un rechazo tajante (Jerez, 2019). Como señala González “la 

información científica conjugada con las legislaciones no tenía otro propósito que el de justificar los 

fines de unos sobre los otros: los anormales. Había más censura que averiguaciones o contenidos serios 

sobre la homosexualidad” (2001, p. 103). 

 
Así, durante siglos la visibilidad de las disidencias sexo genéricas se vio reducida a su persecución, 

criminalización y marginalización (Garrido, 2015). Ya desde mediados del siglo XX, se dio una fuerte 

masificación de luchas de reivindicación de derechos de distintos grupos oprimidos (Ansaldi, 2006); los 

movimientos feministas (Illanes, 2012), movimientos de derechos afro y con temáticas raciales 

(Carbone, 2017), el movimiento hippie (Carillo, 2006) y otras agrupaciones e instituciones comenzaron 

a manifestarse en pro de los derechos humanos, a lo que se sumaron el recientemente formado 

colectivo gay, en la década de los 70´s (Vázquez, 2021). La segunda mitad del siglo XX estuvo marcada 

por la conformación de diversos colectivos que en varios países del mundo occidental lucharon por un 

cambio social; en el caso particular de Chile, el activismo se vio prácticamente detenido durante la 

dictadura militar, por las fuertes represiones sociales y persecuciones se dio principalmente de forma 

ilegal y clandestina (Vázquez, 2021). Por otro lado, a diferencia de países anglosajones, no se habla del 

movimiento de liberación gay, sino del movimiento de liberación homosexual, ya que se buscaba 

separar la lucha de la influencia capitalista que se venía dando en los Estados Unidos (Vázquez, 2021). 

Algunos hitos de visibilización de la realidad LGBTIANB+ que marcan la historia de esta comunidad 

urbana, son la primera revuelta trans y travesti llevada a cabo en San Francisco (Estado Unidos) en 

contra del hostigamiento policial el año 1966 (Melamed, 2020); y posteriormente en Nueva York 

(Estados unidos) el año 1969 se dio la primera Marcha por el Orgullo Gay también impulsada como 

reacción al abuso policial y las constantes redadas (Melamed, 2020). Por otro lado, a finales de los años 

sesenta y principios de los setenta el lesbianismo vuelve a dejarse ver como movimiento colectivo, a 

diferencia de las formas de vida más individuales que se visibilizan a finales de la Primera y Segunda 

Guerra Mundial (Ureta, 2003). En los años 80 surgen múltiples organizaciones y colectivos en torno a 

la epidemia del SIDA/VIH (Serrato y López, 2018), esto último es un foco que unió a la comunidad 

LGBTAINB+ en movilizaciones y agrupaciones que buscaban visibilización y apoyo frente a esta 

epidemia (Vázquez, 2021; Reyes y Da Silva, 2020); En el caso de Chile, las disidencias se movieron 

principalmente en la escena under10, marchas, acciones clandestinas y fiestas subterráneas fueron las 

principales redes de las disidencias (Toledo, 2021). 

 
10 La escena underground o under en Chile refiere a movimientos contraculturales adoptados por jóvenes que 
adoptan códigos y comportamientos, vestimenta, lenguajes y visiones en contra de la hegemonía impuesta en 
dictadura. Esta cultura se expresa en espacios como la discoteca Blondie, situada en Santiago de Chile (). 
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A su vez, la presencia LGBTAINB+ en el mundo de las artes, la escritura y el cine también comienza 

un movimiento de visibilización de la comunidad como un actor urbano; artistas de todas las áreas 

(música, cine, teatro, literatura, artes plásticas, fotografía, danza, etc.) representaron en su arte la 

experiencia disidente. Sobre las relaciones amorosas entre mujeres exponentes como Virginia Wolf, 

Radcliffe Hall, Gertrude Stein, Carmen de Burgos, entre muchas otras se alzaron para defender la 

legitimidad de su discurso sexual (Ureta, 2003). Durante la segunda mitad del siglo XX, el arte 

LGBTAINB+ estuvo fuertemente ligado a la crítica situación del SIDA/VIH (Hernán, 2017; Villar, 

2022). En el caso chileno también se desarrolló una escena artística importante que visibiliza y denuncia 

la discriminación y marginalidad la realidad de las disidencias; durante el siglo XX personas como 

Diamela Eltit, Paz Errázuriz, las Yeguas del Apocalipsis, Hija de Perra, entre otres (Urtubia, 2014). 

 

La visibilidad del colectivo LGBTIANB+ se da de cuatro posibles maneras, visibilidad social, 

visibilidad individual, visibilidad política y, por último, visibilidad urbana (Boivin, 2017). Por ejemplo, el 

poseer visibilidad social, es decir, poder acceder a ciertos espacios, pero sin visibilidad política sigue 

dejando al colectivo en una posición de desventaja; así como la visibilidad social (acceso a espacios y 

medios de comunicación), sin la dimensión urbana perpetúa el ocultamiento de las disidencias. Según se 

constata, el fenómeno de la visibilidad en el espacio urbano representa a la vez un motor para la 

visibilización política, social e individual de las comunidades LGBTIANB+ (Boivin, 2017). Estas cuatro 

formas de visibilidad por separado, si bien aportan a la aceptación de la comunidad constituyen 

cimientos inestables. 

 

En Chile, la historia de las disidencias sexuales, han gestado las luchas por la visibilidad desde diversos 

frentes. Mientras que la visibilidad urbana se da mediante la presencia o localización en el territorio y 

muchas veces la concentración de lugares de socialización de la comunidad LGBTIANB+ (Boivin, 

2017), diversas organizaciones civiles a nivel nacional (MOVILH, MUMS, OTD, etc.) han avanzado 

desde la visibilización política y social, generando informes, presentando proyectos de ley, organizando 

concentraciones y marchas por la visibilidad y los derechos LGBTIANB+, etc. Si bien hoy se ha 

avanzado en derechos como Ley de Identidad de Género y el Matrimonio Homosexual (promulgada en 

el año 2018), aún existen sectores que reivindican la LGBTIANB+ fobia, grupos extremos que ejercen 

violencia contra las disidencias sexuales en el espacio público (Olguín, 2020). 

No deja de ser menor este hecho debido a que en Chile, e inevitablemente en la Región Metropolitana 

han sido varios los casos de asesinato a personas que forman parte de la comunidad LGBTIQ+, entre 

ellas destacan las historias de Daniel Zamudio (2012) (Morales, 2013), Nicole Saavedra (2015) (El 

Mostrador, 2021), Carolina Torres (2019) (El Mostrador, 2021) o Matías Mella (2019) (La Tercera, 

2019), sin entrar en detalle respecto a cada caso, es necesario mencionar que cada uno ha dejado una 

marca no solamente en la sociedad, sino que también en lo urbano y la cultura juvenil disidente. 
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El ocio y la experiencia juvenil disidente 

A lo largo de la historia las concepciones del ocio han sido —y siguen siendo— diversas; es decir, no 

existe un significado unánime respecto a este fenómeno (Bermúdez et al., 2019; Cuenca, 2014; Elizalde, 

2010). El ocio, en muchos casos, está cargado de prejuicios y connotaciones negativas (Elizalde, 2010; 

Gomes, 2014), sin embargo, representa un ámbito fundamental del desarrollo humano y está 

sustentado en tres cimientos: la libertad de elección, los efectos gratificantes y el autotelismo; es decir, 

representa un tiempo con valor en sí mismo, que, al contribuir a la satisfacción de necesidades humanas 

básicas, favorece también la mejora de la calidad de vida de las personas (Bermúdez et al.,2019). El ocio 

puede ser entendido como un ámbito de desarrollo personal y social, donde es importante distinguir 

entre “tiempo libre”, “ocio” y “recreación”; Elizalde (2010) planteará que el “tiempo libre” refiere al 

tiempo fuera del trabajo, lo que no implica una real libertad del tiempo, entendiendo que existen 

obligaciones fuera de las laborales (trabajos domésticos, traslado, cuidado personal, estudio, etc.); 

mientras que “recreación” se entiende por actividades de entretención, diversión, y esparcimiento que 

llenan racionalmente el tiempo vago de las personas, así Elizalde (2010) plantea que el concepto de 

“recreación” se utilizó como una herramienta para el mantenimiento del orden social, al ser tratada 

como un instrumento para la educación moral. 

En cambio, el ocio, es un fenómeno dinámico, complejo, dialógico y lleno de conflictos, tensiones, 

ambigüedades y potencialidades (Gomes y Elizalde, 2012; Gomes, 2014). Es un tiempo donde se 

construye identidad, propia y comunitaria, pudiendo generar cultura “contrahegemónica e innovadora, 

capaz de transformar la realidad social en el sentido de tornarla más humana, equitativa, solidaria, digna, 

justa” (Gomes, 2010, p. 13). Representa tal nivel de importancia en el desarrollo que es avalado desde 

múltiples manifestaciones (deporte, recreación, artes, espectáculos, cultura, etc.) como un poderoso 

factor de desarrollo individual, social y económico (Bermúdez et al., 2019; Cuenca, 2014; Elizalde, 

2010). 

Porque ocio “en la actualidad el ocio y la recreación son, cada vez más, concebidos como mercancías 

direccionadas al consumo alienado y alienante de bienes y servicios ofrecidos por el libre mercado, algo 

imprescindible para el éxito y la perpetuación del sistema neoliberal capitalista (Gomes y Elizalde, 2012, 

p. 244) “casos, el ocio es aceptado cuando es útil a la lógica de producción y consumo capitalista. 

Generalmente es rechazado y visto como un vicio a ser combatido porque representa una amenaza al 

modelo de producción capitalista, que tiene la ética del trabajo como bien supremo. Potencialmente, el 

ocio puede confrontar el sistema vigente y justamente por esto puede adquirir un carácter 

contrahegemónico” (p. 247). Desde esa perspectiva, el ocio puede generar una vivencia de apertura 

marcada por una actitud que rompa y transgrede con lo permitido y con lo lícito, mostrándose muchas 

veces al borde de lo socialmente adecuado y aceptado. Justamente a esto se debe uno de los grandes 

temores, así como peligros, que representa el ocio para el mantenimiento del status quo. De aquí surge, 

en parte, el intento de acallar y prohibir la disruptividad, contracorriente, alteridad e innovación 

subversiva, y todo aquello que puede expresar un ocio problematizador, caótico, contrahegemónico y 

transformacional (p. 253).  

Para efectos de la investigación se entenderá por ocio toda aquella manifestación cultural que constituya 

prácticas sociales vivenciadas como el disfrute de la cultura, tales como: fiestas, juegos, paseos, viajes, 
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música, poesía, grafiti y murales, pintura, escultura, danza, vivencias y expresiones corporales, 

fotografía, teatro, actividades comunitarias, ferias con nuevas modalidades de intercambio, actividades 

recreativas y deportivas, festivales y eventos artísticos, variadas modalidades de educación popular local, 

espacios de conversación y debate, entre muchas otras (Gomes, 2010).  

Sobre las juventudes en el espacio público es importante mencionar que sus prácticas tienden a 

privilegiar el componente estético, lo que implica la producción de nuevas expresiones artísticas y la 

reinvención de las formas de presentarse al mundo (Krauskopf, 2008). También se le asigna prioridad 

en la participación a los estilos de vida, y en este marco se inscriben muchas iniciativas de 

organizaciones juveniles que se manifiestan a favor de un mayor pluralismo y en contra de las censuras 

que imponen a sus opciones vitales. 

Como plantea Gomes y Elizalde, dentro de nuestra sociedad generalmente el ocio es rechazado y visto 

como un vicio a ser combatido porque representa una amenaza al modelo de producción capitalista 

(Gomes y Elizalde, 2012). 

 

Espacio público: Interseccionalidad e identidades transfronterizas en el espacio urbano 

En cuanto al espacio público, para Borja (2003) surge de una materialización entre la relación de los 

habitantes, el poder y la ciudadanía que se expresan en el espacio físico, generando que sea un lugar de 

encuentro ciudadano, lo que para el autor al ser de uso colectivo expresa la democracia en su dimensión 

territorial (Borja, 2011). Por lo mismo, el espacio público pasa a ser un espacio físico, simbólico y 

político (Borja, 2003), donde se expresa lo común, lo permitido y lo aceptado (Arendt, 2007; Denegri-

Coria, Silva-Layera, y Quintano-Méndez, 2022). Sobre todo, siendo un lugar de encuentro que reúne 

diversas expresiones sociales (Carrión, 2007), el espacio público entonces en palabras del autor “es el 

espacio de la heterogeneidad y la diversidad; es decir que en la ciudad se encuentran los diversos - 

porque los iguales no tiene sentido que se encuentren- lo cual conduce a la posición de que la totalidad 

de la ciudad es espacio público” (p. 8). Sin embargo, y como se ha mencionado anteriormente las 

juventudes disidentes han sido históricamente excluidas de lo público (Denegri-Coria, Silva-Layera, y 

Quintano-Méndez, 2022; Salazar, 2016).  

 

En ese sentido, considerando el uso colectivo que se le asigna al espacio público surge la importancia 

del derecho a la ciudad, concepto definido por Lefebvre (1975) y que hace referencia a la capacidad de 

los ciudadanos de crear la ciudad, es una discusión que por años se ha planteado desde diversos frentes: 

Harvey (2011) por su parte lo define como la posibilidad de transformar y recuperar la ciudad como 

bien común desde un enfoque anticapitalista (Molano, 2016). Mientras que Soja da cuenta de la 

existencia de dimensiones espaciales que trascienden los esquemas de clase, como el género, la cultura o 

la etnia. Factores que evidencian la diversidad de formas de experimentar la ciudad y de buscar justicia 
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espacial (Molano, 2016). En esta línea, el feminismo interseccional11 plantea cómo el uso del espacio se 

convierte en una bandera política de resistencia para aquellos grupos humanos vulnerados, la 

comprensión del espacio y el cómo las diversas prácticas sociales se relacionan con el uso y apropiación 

de este, nos acerca a entender a otro tipo de resistencias menos exploradas, pero igualmente 

importantes a la hora de transformar y mejorar los espacios habitados (Pérez y Gregorio, 2020). El 

principio de que el desarrollo urbano de la vida debe permitir la inclusión, sin discriminación y 

excepción, de todos aquellos que habitan en la ciudad, es una exigencia difundida desde el derecho a la 

ciudad (Montoya, 2010). Debido a que las dinámicas segregadoras, excluyentes, existen y se renuevan 

permanentemente, la vida social urbana exige una reconquista constante de nuevos derechos o hacer 

reales los derechos que poseemos formalmente (Borja, 2003). 

Desde la década de 1980 la interseccionalidad y el análisis bajo este paradigma se popularizó en la 

academia norteamericana como término teórico conceptual que, entre varias cuestiones, muestra las 

diferentes formas y contextos en las que interactúan distintas dimensiones sociales, como la raza o 

etnia, la edad, identidad sexual y de género, clase social, entre otras (Aránguez, 2021; Platero, 2012). Al 

analizar los estudios de las disidencias desde una perspectiva interseccional (Crenshaw, 1989; Gelabert, 

2017) es importante entender que, si bien existen definiciones generalizadas para ciertas categorías 

dentro de los estudios queer o disidentes, estas están sujetas a las experiencias personales y percepciones 

particulares de cada persona, no solo es un tema de identidad, sino que está cruzado por cultura, edad, 

raza o etnia, nivel socioeconómico, etc. (Platero, 2012; Butler, 2002; Rubino, 2019).  

Como menciona Parra (2016), las “interseccionalidades”, atraviesan nuestras identidades como 

posiciones que construyen nuestra subjetividad y experiencia marcando relaciones de poder. Esta visión 

aparece también en movimientos sociales feministas, lesbianos y trans (Aránguez, 2021) que ponen en 

cuestión al sujeto “mujer” como único dentro del feminismo, dejando la posibilidad de reconsiderar a 

identidades abiertas como parte del movimiento. Hablamos entonces de interseccionalidades que 

atraviesan al sujeto y condicionan su posición de privilegio, divisiones de poder y nivel socioeconómico 

en la sociedad donde habitan (Parra, 2016).  

Desde un análisis interseccional de este sistema se permite develar que, a pesar de existir un rechazo 

generalizado a la comunidad LGBTIANB+, históricamente la sociedad ha tenido distintas 

aproximaciones para con las diversas orientaciones sexuales e identidades de género dentro la misma 

comunidad (González, 2016). Por lo que una misma situación o espacio puede generar reacciones muy 

diversas en cada persona, en ese sentido la percepción de las disidencias sexuales con respecto al 

espacio urbano ha sido históricamente más invisibles, es decir, los lugares de reunión de las disidencias 

en el espacio público son más encubiertos que para hombres y mujeres hetero cisnormativos (Olguín, 

2020).  

 

 
11 El feminismo interseccional se define como un discurso que da un giro en la teoría feminista al 

considerar las distintas realidades y experiencias de vida de las personas en los estudios de género, esto 

de acuerdo a factores de clase social, etnia, raza, etcétera (Sales, 2017).  
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Cruzando esto con el factor juventud, se torna en un análisis aún más complejo, “ser una joven lesbiana 

es peor que ser un joven gay, ser una joven travesti es aún peor que ser una joven lesbiana” (Sutherland, 

2009, p. 97). Desde la interseccionalidad en la ciudad, la juventud representa no solo un tramo etario o 

el paso a la adultez sino, además, el pasaje de una vida en el espacio privado a una vida más pública, de 

la casa al barrio, a la ciudad y luego al resto del mundo (Chaves, 2012).  

Si bien existen muchas corrientes muy diversas que estudian y teorizan las juventudes, Alpizar y Belmar 

(2003), explican en un análisis a la construcción social de la juventud y sus distintas líneas de 

investigación que cada sociedad define a la «juventud» a partir de sus propios parámetros culturales, 

sociales, políticos y económicos, por lo que no hay una definición única. Por tanto, las perspectivas 

tradicionales sobre la juventud se están permanentemente transformando y deconstruyendo (Alpízar y 

Belmar, 2003). Duarte, plantea que existen ciertos ejes temáticos que son vitales de tomar en cuenta al 

momento de pretender comprender lo juvenil (Duarte, 2000). Uno de estos ejes a considerar son los 

distintos modos que tienen las juventudes de agruparse en el espacio, que se caracterizan básicamente 

por la tendencia a lo colectivo con una cierta organicidad propia que les distingue y que generalmente 

no sigue los cánones tradicionales (Duarte, 2000). 

 

Dimensión espacial del ocio 

En esta investigación reconocemos dos dimensiones espaciales fundamentales de ocio, en primer lugar 

la dimensión física y tangible de este, es decir donde se desenvuelve dentro de la ciudad; en segundo 

lugar el escenario digital, es decir el componente virtual y la implicancia de las redes sociales en las 

prácticas de ocio juvenil. 

Sobre la dimensión espacial física, vemos que las infraestructuras de ocio emergen en la ciudad en la 

medida que nace la demanda, es decir, “sólo en la medida que una práctica de ocio se hace importante 

para una sociedad, estos espacios concretos toman forma y maduran poco a poco hasta responder a las 

expectativas y necesidades del momento” (Cuenca, 2010). En este caso la dimensión espacial del ocio 

LGBTIANB+ está fuertemente ligada a los barrios y al uso del espacio público que presentan una 

concentración de servicios y oferta cultural abiertamente dirigida a la comunidad necesaria para el 

surgimiento y la consolidación de redes y comunidades (Horcas, 2021; Olmedo y Vallejos, 2017; Solla, 

2002; Robledo, 2019).  

El espacio público, puede destinarse a usos itinerantes de carácter cultural o comercial, a la instalación 

de espacios para usos intermitentes o excepcionales, desde esta perspectiva el espacio público es 

dinámico y multifuncional (Borja, 2003). El uso del espacio tanto público como privado varía dentro la 

comunidad, desde los barrios gais consolidados, hasta puntos (plazas, memoriales, etc.) prácticamente 

invisibles en la ciudad (Casey, 2007; Horcas 2021). Como se ha expuesto anteriormente el espacio y su 

uso muchas veces está sobre representado por hombres cis geis y lesbianas en segunda medida, 

mientras que otros colectivos como transexuales, personas de género no binario, asexuales, bisexuales, 

etc. sufren también invisibilización en estos barrios (Horcas, 2021).  
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Ocio y espacio público 

Con respecto a la dimensión física del ocio, podría asumirse que, los ya conocidos y estudiados “barrios 

geis” o “barrios rosa” (Carrasco, 2021; Enguix, 2009) representan el principal escenario de ocio urbano 

para la comunidad LGBTIANB+, sin embargo, desde un análisis crítico, la cultura del ocio y el 

consumo cultural de las disidencias marginadas no se encuentra necesariamente representada en estas 

zonas de la ciudad (Denegri-Coria, Silva-Layera y Quintano-Méndez; 2022; Horcas, 2021; Carrasco, 

2021). En este sentido, se puede ver una tendencia en la comunidad, que ha pasado de agruparse en 

barrios muy definidos a asentarse de una manera más diseminada por la ciudad (Horcas, 2021; Casey, 

2007), encontrando puntos en la ciudad que representan escenarios de ocio apropiados por las 

juventudes disidentes, que no están necesariamente arraigadas con escenarios más hegemónicos 

mercantilizados.  

 

Entendiendo que la edad, el poder adquisitivo, el acceso a distintos medios de transporte, la comuna de 

origen, etc. son factores determinantes a la hora de generar prácticas de consumo cultural y acceso a los 

espacios de ocio en les jóvenes, se identifican dos grandes categorías de escenarios de ocio: 

“conquistados por les jóvenes” versus “orientados al consumo de nicho”. Con respecto a los primeros, 

son identificados como espacios apropiados no necesariamente de forma permanente y constante (áreas 

verdes, museos, cines independientes y teatros, centros culturales, fiestas itinerantes, entre otras), de 

expresión de voluntades colectivas y de representaciones de cuerpos rebeldes que rompen la 

heteronorma en el espacio público (Casacchia y Zungri, 2017); espacios dotados culturalmente para 

proporcionar referencias, hitos urbanos y entornos protectores, cuya fuerza trasciende sus funciones 

aparentes (Borja, 2003), son escenarios que tienen la capacidad de contener una carga de significados 

simbólicos para individuos, grupos sociales o comunidades (Valera, 1996). Mientras que el caso de los 

escenarios “orientados al consumo de nicho”, se encuentran ligados al mercado (bares, discotecas, 

tiendas boutique o zonas comerciales, entre otras) a través de esfuerzos de marketing dirigidos a la 

comunidad pura y exclusivamente por la variable de la preferencia sexual (Braticevic, 2011; Denegri-

Coria, Silva-Layera y Quintano-Méndez, 2022; Carrasco, 2021). Como se menciona sobre este 

capitalismo rosa12 (Denegri-Coria, Silva-Layera, & Quintano-Méndez): 

“Temas como el desempleo, la precariedad, la desigualdad y la discriminación permanente y muchas 

veces violenta, a la que se somete la población LGBTIANB+, quedan subsumidos ante conjeturas que 

desarticulan la realidad de los individuos en aras de exaltar comportamientos que generan ganancias y 

mercantilizan al propio colectivo” (2022, p. 86). 

 

 
12 Capitalismo rosa: toma el discurso del reconocimiento de la diversidad sexual y lo capitaliza y 

mercantiliza mediante productos y servicios de todo tipo, que se presentan en su formato color arcoíris 

y se orientan también al consumidor heterosexual y heteronormado (Braticevic, 2011; Denegri-Coria, 

Silva-Layera y Quintano-Méndez, 2022, p. 85; Carrasco, 2021). 
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Desde los planteamientos de la economía feminista13, con sus múltiples matices internos, se ha 

contribuido en los últimos años para consolidar un mirada desde la economía que desafía los principios 

convencionales, expone dimensiones de la realidad invisibilizadas y reclama y propone estrategias 

concretas para la transformación de la dinámica económica en un sentido igualitario (Rodriguez, 2015). 

Con respecto a la segunda dimensión del escenario digital, estos toman relevancia al analizar la 

socialización de las juventudes, los entornos virtuales y el manejo de tecnología son espacios que 

(re)configuran sutilmente las relaciones de género (Pérez, 2008; Montenegro, 2010), aunque estas 

tecnologías tienen la potencialidad de constituir nuevas dinámicas sociales, también pueden tender a la 

reproducción de prácticas dominantes (Sassen, 2002). Como menciona Del Prete, & Redon (2020):  

“Sentirse parte de un grupo, (...) es una necesidad particularmente presente en la tapa de la adolescencia 

en cuanto, la identificación con el otro representa un elemento fundamental para autodefinirse e 

identificarse. Al ofrecer contacto con sus pares, en un contexto lejano de las miradas de los adultos y de 

la familia, las redes sociales se presentan como un espacio ideal para encontrar el sentido de pertenencia, 

para obtener el reconocimiento que a su vez permite la autoafirmación de la propia subjetividad” (p. 5). 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo las características físicas y simbólicas asociadas al espacio público determinan las prácticas del 

ocio juvenil disidente en los parques San Borja y Bustamante de Santiago? 

 

HIPÓTESIS  

Como indican estudios previos (Olmedo, 2017; Astudillo, 2015; Cortés, 2016) existen ciertos barrios 

céntricos en Santiago reconocidos en el imaginario colectivo como barrios gay friendly con una fuerte 

presencia de la comunidad LGBTIANB+ por los diversos servicios que ofrecen. Entre los barrios o 

zonas identificadas en la ciudad de Santiago destacan Bellas Artes (Cortés, 2016), Lastarria (Matus, 

2017) y Bellavista (Schlack y Turnbull, 2011). Si bien, estos barrios son identificados por jóvenes 

LGBTIANB+ como espacios donde se concentran servicios de consumo cultural y orientados al ocio, 

emergen nuevos espacios identificados por juventudes disidentes producto de los nuevos usos y 

apropiaciones del centro de la ciudad y el espacio público urbano, como lo son los barrios San Borja y 

la zona de Parque Bustamante, apropiados por subculturas dentro de la comunidad LGBTIANB+. A 

 
13 La economía feminista busca explicar las raíces económicas de la desigualdad de género, inicialmente 

considerando solo a la mujer cis, actualmente agrandando esta visión a las disidencias sexogenéricas. Es 

una corriente de pensamiento que pone énfasis en la necesidad de incorporar las relaciones de género 

como una variable relevante en la explicación del funcionamiento de la economía. Uno de los aspectos 

centrales de esta mirada se refiere a la explicitación de la manera en que las sociedades resuelven la 

reproducción cotidiana de las personas y al rol que esto juega en el funcionamiento económico y en los 

determinantes de la desigualdad (Rodríguez, 2015). 
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su vez, se postula que independiente del público encontrado en los distintos escenarios de ocio urbano, 

estos se concentran en comunas centrales y bien conectadas como Providencia, Santiago y Recoleta, 

agrupando una cantidad variada de servicios y barrios ligados al ocio, el consumo cultural y el 

esparcimiento urbano. Generando así una especie de macrozona donde se gestan dinámicas de 

consumo cultural y diversas prácticas de ocio y encuentro juvenil de la comunidad LGBTIANB+. 

Parque Bustamante y Parque San Borja son escenarios que responden a prácticas de ocio juvenil 

disidentes, donde les actores elaboran y producen nuevos espacios a un consumo cultural y prácticas de 

ocio específicas de grupos minoritarios invisibilizados en escenarios de ocio orientados a la hegemonía. 

Dentro de estos distintos enfoques, se pueden encontrar en común características físicas tales como la 

relativa accesibilidad de estos espacios, la presencia de áreas verdes, la conectividad y centralidad de los 

escenarios de ocio son un factor clave en su uso y apropiación, esto también se vincula a la 

concentración de servicios ligados al ocio y el esparcimiento y el atractivo que esta oferta genera; por 

otra parte, estos barrios concentran características que permiten la producción y consumo cultural, es 

decir las actividades presenten en el espacio están relacionadas al arte y la cultura de que les asistentes 

consumen y la producen a la vez. Por último, en términos simbólicos existe una tradición histórica 

cultural, donde estos escenarios de ocio representan espacios de identidad y memoria que le permiten a 

les jóvenes desenvolverse, explorar y reconocerse como comunidad, generando así una percepción de 

seguridad y pertenencia en estos espacios (Borja, 2003).  

 

OBJETIVO GENERAL 

Comprender cómo las características físicas y simbólicas asociadas al espacio público determinan las 

prácticas de ocio desarrolladas por jóvenes disidentes en Parque San Borja y Parque Bustamante de 

Santiago. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar y describir las características físicas y espaciales de los Parques San Borja y 

Bustamante que son apropiados como espacios de ocio por juventudes disidentes de Santiago. 

• Identificar y describir las prácticas de uso y apropiación de los Parques San Borja y Bustamante 

que desarrollan juventudes disidentes en Santiago. 

• Identificar y describir los significados y características simbólicas que las juventudes disidentes 

construyen en relación a los parques San Borja y Bustamante en Santiago.  

 

METODOLOGÍA  

En relación con la aproximación metodológica elegida para abarcar la siguiente investigación, se optó 

por una aproximación cualitativa, de carácter inductiva (Canales, 2006). La metodología cualitativa se 
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justifica en esta investigación toda vez que favorece la comprensión de un fenómeno urbano del que se 

sabe poco y cuya población es difícil de acceder (Ward, 2014) y admite el diseño de métodos y técnicas 

tan abiertos que hacen justicia a la complejidad del objeto en estudio (Flick, 2007). Tomando el 

planteamiento de Taylor y Bogdan (1992) este enfoque cualitativo asume una comprensión holística del 

escenario y las personas (los escenarios de ocio urbanos y las juventudes LGBTIANB+), 

considerándolos como un todo.  

En el marco de la metodología cualitativa se utilizará una aproximación etnográfica. Siguiendo a Ward 

(2014) en “Researching the City” este proyecto reconoce que cada vez más los métodos etnográficos 

resultan más relevantes para investigar numerosos problemas sociales de la ciudad, como la apropiación 

espacial, el acceso a la ciudad, visibilidad disidente y subculturas juveniles, entre otros. Es decir, “en un 

mundo que se globaliza rápidamente, con desigualdades exacerbadas entre ricos y pobres, la etnografía 

es ideal para desentrañar las políticas de supervivencia a microescala, situadas dentro de procesos 

socioeconómicos más amplios” (Ward, 2014, p.54). De ahí que esta investigación utilice la etnografía 

para identificar y caracterizar las prácticas de uso y apropiación de los escenarios de ocio urbanos de las 

diversas juventudes disidentes santiaguinas. Es decir, desde la perspectiva de les actores, jóvenes que se 

autodefinen como parte de una comunidad LGBTIANB+, se busca retratar sus visiones y experiencias 

para determinar no solo cuáles son estos espacios, es lo que los hace relevantes para esta comunidad. 

En esta investigación se aplicó principalmente tres métodos de investigación, en primer lugar, se realizó 

observación participante (Canales, 2006), en el Parque San Borja y Parque Bustamante. Esta técnica 

consistió en integrar y habitar estos espacios en primera persona: acceder, disfrutar, compartir, recorrer, 

ocupar socialmente durante ocho semanas (Anexo 02. Calendario trabajo de campo). Como plantea 

Guber (2012), la idea de aplicar esta técnica en los escenarios urbanos de ocio disidente es justamente 

“detectar las situaciones en que se expresan y generan los universos culturales y sociales en su compleja 

articulación y variedad” (p. 56).  

Para el trabajo de campo se usó como referente de observación descriptiva la siguiente tabla elaborada 

por Spradley (1980, p. 9).  

Imagen 3. Tabla guía de observación etnográfica. 
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Fuente: Spradley 1980, p. 9. 

En segundo lugar, en el marco de la observación participante, se llevaron a cabo 13 entrevistas 

antropológicas o etnográficas (De Toscano, 2009; Guber, 2012), también denominadas entrevistas en 

profundidad, informal o no dirigidas. Se aplicaron a jóvenes que frecuentan estos escenarios urbanos. 

Se entiende que esta técnica de entrevista etnográfica es una “situación cara a cara, donde se encuentran 

distintas reflexividades, pero también, donde se produce una nueva reflexividad” (Gruber, 2011, p. 76), 

lo que genera una oportunidad de dar una interpretación más profunda al significado y valoración que 

tienen les informantes clave sobre los escenarios de ocio urbanos específicos, en este caso los parques 

San Borja y Bustamante. Este muestreo se aplicó a personas jóvenes (entre 15 y 29 años definido así 

por el Instituto Nacional de la Juventud INJUV) que se identifiquen como disidencias sexo genéricas 

(perteneciente a la comunidad LGBTIANB+), sin importar su origen residencial (pertenecientes a 

cualquier comuna del país), que realicen o hayan realizado prácticas de uso o apropiación espacial de 

escenarios de los parques Bustamante y/o Parque San Borja de cualquier índole (fiesta, cultural, etc.).  

Esto logró un espectro amplio de posibles escenarios de ocio urbanos y diversas opiniones para 

considerar en la investigación. Cabe destacar que el proceso de muestreo y las muestras en esta 

investigación serán siempre de carácter no probabilístico (Babbie, 2000), dado el enfoque cualitativo en 

el que se sitúa la indagación, además de utilizarse el método de bola de nieve como aproximación 

(Izquierdo, 2015). 

 

Por último, se utilizó el método de etnografía virtual (Hine, 2000), donde se realizó un seguimiento en 

las aplicaciones Whatsapp, Instagram y Tiktok, llegando a revisar más de cuarenta páginas, 

comunidades, perfiles, organizaciones y grupos de Whatsapp a lo largo de la investigación. De acuerdo 

a este método el internet se comprende como una cultura en sí misma, así como un artefacto cultural, 

cuyos significados se componen a partir de las experiencias de los usuarios que pueden llegar a 

construir una identidad y realidad online (Aceros, 2004). En este contexto mediante este método se 

examinan los usos y prácticas cotidianas de internet, en el caso de esta investigación, el uso de redes 

sociales por parte de las disidencias. Lo anterior considerando la capacidad que tiene el internet para 

reestructurar relaciones sociales en el tiempo y el espacio, la identidad y la autenticidad (Aceros, 2004).  

 

Es importante mencionar sobre la observación participante en este estudio que a su vez se asume un rol 

doble de sujeto investigador y sujeto investigado (Cruz et al., 2012), es decir se reconoce el 

conocimiento situado (Haraway, 1995) como parte de la construcción del relato en esta investigación.  

Las diversas corrientes feministas han buscado dar respuesta a la necesidad de incorporar nuevas voces 

respecto a complejas realidades sociales que históricamente se han abordado desde la investigación 

desde la objetividad, atravesadas por relaciones de poder (Cruz et al, 2012; Trujillo et al, 2015). El 

conocimiento situado reconoce desde los feminismos negros y decoloniales estas realidades disidentes y 

aborda colectivos que no responden a las características de feminismos hegemónicos liberales 

transexcluyentes (Trujillo et al, 2015).  
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En el caso de esta investigación el conocimiento situado representa una herramienta fundamental a la 

hora de generar un primer acercamiento a las comunidades, reconociendo como elemento esencial la 

experiencia previa, proximidades personales y nociones anteriores. Si bien, la propia experiencia evalúa 

el fenómeno y el espacio en el presente y desde una perspectiva distorsionada por impresiones 

personales, la experiencia nunca es  anterior  a  determinadas ocasiones sociales particulares, a los 

discursos o a otras prácticas, es decir el discurso actual tiene la capacidad de articularse con otros  

acontecimientos,  permitiendo  así  la  construcción  de  la  experiencia  colectiva (Haraway, 1995;  

Cristofanini,  Vargas & Samaranch, 2015). Como menciona Ferrari:  

“Los aportes de la perspectiva situada del conocimiento reconstruyen, con pretensión valorativa y local 

las interrelaciones y determinaciones recíprocas concretas entre ideales y prácticas científicas e ideales y 

prácticas sociales. Por lo expuesto, la perspectiva situada involucra la experiencia social misma de las 

prácticas científicas y la evaluación de su contribución a los proyectos y formas de vida personales y 

grupales” (2005, p. 101). 

 

RESULTADOS 

El presente capítulo de resultados se estructura en cuatro secciones principales que recogen el 

ordenamiento de objetivos específicos. En primer lugar, se hará una contextualización de la zona centro 

de Santiago, sus espacios públicos y cómo se configura a gran escala la escena de ocio disidente en este.  

En segundo lugar, se presentarán los resultados obtenidos respecto a las dimensiones físicas de los 

casos de estudio observados durante la investigación, describiendo las características físicas de cada uno 

y presentando imágenes y planos que complementen esta descripción. 

En tercer lugar, se analizarán las características simbólicas reconocidas que identifican cada caso de 

estudio, integrando las visiones obtenidas en entrevistas y observaciones dentro del trabajo etnográfico 

realizado; a modo de complemento se incorporará un análisis de redes sociales realizado en base a los 

discursos ligados a ambos casos de estudio.  

Finalmente, en un cuarto segmento comparativo se analizarán las características simbólicas ligadas a los 

casos estudiados, es decir, a través de entrevistas se determinarán los sentimientos y significados 

otorgados al espacio. 

 

Uso y apropiación juvenil disidente en la zona centro de Santiago 

Para poder interiorizarnos en los casos de estudios primero es necesario comprender el contexto en el 

que estos se desenvuelven. Esta investigación se centra en la zona centro de Santiago, donde existe una 

notoria agrupación de servicios e infraestructuras orientadas al ocio y al consumo cultural (CNCA, 

2017). 

Comunas como Santiago, Providencia y Recoleta tienen una concentración histórica no solo de 

infraestructura orientada al ocio sino también de áreas verdes (Rosas, Strabucci, W., Hidalgo, G., & 
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Cordano, Í., 2010; Reyes, S. & Figueroa, I., 2010), si bien se reconoce que las comunas del sector 

oriente presentan una mayor concentración de áreas verdes per cápita (SIEDU, 2018), desde la 

fundación de Santiago hasta hoy las comunas centrales han mantenido una importante concentración 

de infraestructura cultural y áreas verdes, a pesar de la expansión urbana (Rosas, Strabucci, W., Hidalgo, 

G., & Cordano, Í., 2010). 

Imagen 4. Mapa de comunas y barrios céntricos destacados en estudios LGBTIANB+ que concentran 

servicios y espacios apropiados por la comunidad LGBTIANB+. 

Fuente: Elaboración propia.  

En términos de vivienda, las juventudes disidentes no necesariamente concentran su residencia en 

comunas centrales de la ciudad (INJUV, 2022), no obstante existe una tradición histórica en 

congregarse en escenarios y barrios ubicados en el centro de Santiago (Astudillo, 2015; Matus, 2007; 

Cortés, 2016; Iglesias, 2020). Dentro de estos barrios reconocidos por y para la comunidad 

encontramos al Barrio Bellavista, Santa Lucía, Bellas Artes, San Borja, Barrio Italia, entre otros.  

 
Imagen 5. Mapa de barrios céntricos que concentran servicios y espacios apropiados por la comunidad 

LGBTIANB+. 
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Fuente: Elaboración propia en base a estudios Astudillo, 2015; Matus, 2017; Cortés, 2016; Iglesias, 2020. 

Actualmente, la tendencia a congregarse en barrios centrales sigue presente en les juventudes 

LGBTIANB+ (Lizama, 2015), llegando incluso a existir páginas web orientadas específicamente para 

visibilizar y promover espacios de consumo cultural de nicho, es decir para hombres cis homosexuales. 

Páginas como Travel Gay (https://www.travelgay.es/), Gay Datos (https://gaydatos.com/), GayCities 

(https://www.gaycities.com/) permiten ubicar distintos bares, hoteles y otros espacios de consumo 

cultural y ocio enfocados específicamente para este grupo, mostrando una concentración de servicios 

gay friendly en el barrio Bellavista y Bellas Artes.  

Imagen 6. Página web Travel Gay, muestra geolocalización de bares y hoteles gay friendly.  

 
Fuente: Página web Travel Gay. https://www.travelgay.es/mapa-de-santiago-gay/ 

 
Es posible identificar una macrozona donde se concentran barrios y escenarios gais friendly además de 

Bellavista y Bellas Artes, se mencionan barrio Lastarria (Matus, 2007), San Borja, Santa Lucía (Pujado, 
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2000), y Parque Bustamante. Esta macrozona, que para efectos de la investigación será llamada Zona 

Disidente (ZD), es identificada por la comunidad como una zona atractiva y que concentra servicios 

afines a sus gustos y tendencias de consumo, además de espacios y parque públicos que frecuentan las 

juventudes disidentes.  

 
Imagen 7. Plano de Zona Disidente identificada sobre barrios céntricos que concentran servicios y 

espacios apropiados por la comunidad LGBTIANB+  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Si bien, estos son los barrios más nombrados es importante destacar que existen puntos cruciales para 

la comunidad fuera de estos barrios, configurados por espacios como por ejemplo Parque Almagro 

(Echaurren, 2013), la discoteque Blondie (Matus, 2000), centro cultural Anandamapu en Recoleta, entre 

otros. A pesar de las diferencias físicas o de uso que presenten estos espacios tienen en común la 

accesibilidad debido a que se encuentran en comunas centrales y pericentrales de la Región 

Metropolitana y se destacan por su conectividad.  
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Imagen 8. Puntos y escenarios de ocio relevantes para la comunidad LGBTIANB+ en la zona centro de 

Santiago. 

Fuente: Elaboración propia en base a estudios y testimonios de entrevistades. 

 

Barrios Lastarria, Santa Lucía -Bellas Artes y Bellavista  

Los tres en la comuna de Santiago, comparten límites difusos y subjetivos, por lo que entenderemos 

que se encuentran encajonados dentro de un polígono definido por la Alameda, Parque Forestal y 

Cerro Santa Lucía. 

El barrio Lastarria ha sido estudiado como área de sociabilidad gay, cuir y disidente por distintos 

autores. ha sido históricamente habitado por artistas y la escena bohemia de Santiago (Matus, 2017). 

Este barrio ha estado ligado a una gentrificación llevada a cabo por artistas reconocidos y disidencias de 

élite (Matus, 2017; Rubio, 2009), y actualmente conforma un espacio relevante para las disidencias en 

temas de ocio, en termino de espacios privados, bares, museos, salas de cine, y galerías, etc. A su vez 

presenta una riqueza de uso de espacio público por parte de disidencias, es reconocido por la 

comunidad por ser un barrio para generar comercio ambulante, de música en vivo y paseos. La toma de 

estos espacios implica entonces un sentido de pertenencia y familiaridad, como se mencionó durante 

una entrevista “uno va y se encuentra a todo el mundo para allá”, refiriéndose a que efectivamente 

existe una concentración de personas de la comunidad presentes en el espacio. 

El Barrio Bellas Artes, al igual que Lastarria, es un espacio estudiado anteriormente en términos de 

presencia de las comunidades disidentes (Matus, 2017). Contando con la Presencia del Parque Forestal 

y diversos espacios públicos relevantes, como museos y galerías es reconocido por la comunidad como 

un espacio atrayente para la juventud disidente (Cortés, 2016).  
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En el caso de barrio Bellavista, existe una concentración importante de servicios de consumo de ocio 

que responden a una demanda de mercado, así como también, a esta tendencia de la concentración de 

servicios de los barrios (Matus, 2002; Schlack, Elke, & Turnbull, 2011). Incluso desde la creación de la 

ciudad de Santiago, como un barrio de fiesta y bohemio (Guajardo y Barra, 2018; Carrasco, 2005), lo 

que se ha mantenido históricamente diversificando sus servicios, concentrando discotecas, bares geis, 

shows, etc. Si bien en los últimos años se han presentado una diversificación del público objetivo de 

estos bares, la comunidad aun reconoce, que existe una tendencia hegemónica de hombres cis geis 

(Torres, 2012).  

A pesar de que estos barrios muestran una clara concentración de espacios de ocio orientados a la 

comunidad LGBTIANB+, no fueron elegidos para este estudio, en primer lugar existen una tradición 

de otras investigaciones que han considerado estos barrios desde las perspectiva de las disidencias y el 

ocio y juventudes, lo que implica que existen ciertos antecedentes que nos indican las formas de 

apropiación espacial, y por lo tanto, podemos lograr comprender a través de estas investigaciones 

previas, como estas características físicas y simbólicas determinan las prácticas de uso y apropiación de 

estos barrios. 

En segundo lugar, como se ha podido observar por los antecedentes, la concentración de servicio de 

consumo cultural que existen tiende a ser, orientades a consumo de nicho es decir, se encuentra ligado 

al mercado y espacios privados, lo que implica, la apropiación espacial está dirigida por marketing y no 

por sensación de apropiación de la comunidad. Si bien esta apropiación espacial está dada por el, es 

importante mencionar, a modo de reflexión personal que no le quita importancia a la existencia de estos 

espacios, la presencia de estos servicio en el espacio público y su visibilidad, son logros de una lucha 

histórica que ha tenido la comunidad LGBTIANB+, su presencia en el mercado responde meramente 

al sistema neoliberal presente en nuestro país, sin embargo, una vez más este mercado deja afuera a las 

disidencias que no tienen la capacidad monetaria de costear este tipo de consumo cultural y prácticas de 

ocio.  

En el caso de esta investigación nos centraremos en el parque San Borja14 y parque Bustamante. Ambos 

parques se encuentran dentro de la macrozona mencionada tanto en la literatura como en las entrevistas 

llevadas a cabo para la investigación. Por otro lado, es importante mencionar que desde la perspectiva 

personal y perteneciente a la comunidad LGTBIANB+, ambos parques llevan presentes en la historia 

de la comunidad muchos años, siendo reconocidos por estas incluso antes de que existieran textos 

académicos al respecto. Si bien, no necesariamente corresponden a espacios estudiados, si representan 

espacios de memoria de congregación para las juventudes disidentes no hegemónicas.  

 
 
 

 
14 Desde este punto en adelante nos referiremos a este parque como Parque Zamudio, reconocido así 

por las juventudes disidentes que se apropian de este espacio como parte de la memoria y patrimonio 

de la comunidad.  
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Imagen 9. Parque San Borja y Parque Bustamante destacados dentro de la Zona Disidente 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Presentación casos de estudio: Parques Bustamante y San Borja 

Como se mencionó anteriormente, ambos parques corresponden a la macrozona identificada de ahora 

en adelante como Zona Disidente (ZD) por su concentración de servicios y escenarios de ocio. Es 

interesante mencionar que ambos parques se construyeron en zonas planificadas para las clases medias 

que lentamente iban apareciendo en la ciudad (Cáceres, s.f.; Hevia, 2021). 

Imagen 10. Zonificación y elementos de Parque Bustamante  

 
Fuente: Elaboración propia. 

En el caso de Parque Bustamante fue planificado para potenciar el desarrollo inmobiliario en la zona 

oriente de la ciudad, a esto se le agrega también el interés por asegurar una mejor movilidad hacia 



34 
 

Ñuñoa y Providencia (Cáceres, s.f.). Desde su inauguración en 1945 el parque ha visto crecer la ciudad a 

su alrededor y ha sufrido cambios y adaptaciones propias de las necesidades de la ciudadanía. La 

construcción de la estación de metro Parque Bustamante en 1997, la inauguración del Café Literario en 

2008, la remodelación de la pileta original por un skatepark, entre otras. Por otro lado, cuenta con un 

monumento al general Balmaceda el cual veremos más adelante por su relevancia a la comunidad.  

Extendiéndose desde el eje Alameda, atravesando Rancagua, Francisco Bilbao hasta Jofré, donde 

adopta formato de bandejón hasta Irarrázaval para llegar hasta José Antonio Matta (Ñuñoa). Se 

encuentra rodeado por las calles General Bustamante, y Ramón Carnicer, junto a las pequeñas calles 

aledañas son conocidas no solo por su arquitectura sino también por la presencia de bares y cafés 

insertos en edificaciones de muy diversos períodos.  

 
Imagen 11. Cartel Valdivieso, vista desde Parque Bustamante. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 12. Zonificación y elementos de Parque San Borja. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Por otra parte, el Parque San Borja, fue construido dentro del plan Remodelación San Borja ubicada en 

el límite entre Santiago Centro y Providencia desarrollado entre los años 1969 y 1976 (Arizaga, 2021) 

Planteado como centro fundamental dentro del conjunto habitacional con el objetivo de conectar a les 

habitantes, de este conjunto con la naturaleza y entregar un espacio de tranquilidad y recreación 

protegida del flujo vehicular (Arizaga, 2021). Desde su diseño original construido el parque también ha 

presenciado varios cambios a nivel de infraestructura, sobre todo después de del año 2012 luego de que 

Daniel Zamudio fuera brutalmente atacado dentro de este.  

 
Imagen 13. Torres Remodelación San Borja. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Caracterización física de los parques San Borja y Bustamante 

Las siguientes descripciones espaciales se enmarcan en recorridos y observaciones etnográficas 

realizadas durante los meses de octubre a diciembre del año 2022, donde se examinan detalladamente 

las morfologías de ambos parques, considerando a su vez el contexto en el que se encuentran inmersos. 

Se utiliza a su vez como insumo, mapas, planos y fotografías con el fin de retratar íntegramente el 

espacio. 

 

El Parque Bustamante como espacio público urbano del centro de Santiago 

El parque Bustamante como se mencionó anteriormente presenta una morfología alargada, atravesado 

por las calles Rancagua y Francisco Bilbao, generando tres grandes sectores del parque. De norte a sur, 

encontramos el primer sector donde se encuentra el Monumento a Manuel Rodríguez o La Caballa del 

Busta, si bien actualmente se encuentra rodeada por una construcción hasta hace unos meses esta era 
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reconocida por la comunidad disidente como espacio de encuentro. Si seguimos bajando por el parque 

y nos encontramos con el ex Café Literario, actualmente en remodelación, inmediatamente frente al 

café podemos ver la última pileta del diseño original del parque también conocida por la comunidad 

como La Pile. Esta es una zona tranquila, sombreada y con espacios para sentarse o caminar. A esta 

altura comienza la ciclovía que acompaña desde el costado la totalidad del parque. 

 
Imagen 14. Zonificación y elementos presentes en Parque Bustamante  

Fuente: Elaboración propia. 

 
Imagen 15. Fotos de Café literario y pileta del Parque Bustamante 

Fuente: Elaboración propia. 
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Más adelante aparece el sector de juegos infantiles, donde se pueden ver dos estilos muy distintos de 

juegos, unos más modernos junto a un sector más clásico. Frente a estos, se encuentra la zona 

deportiva, también dividida en dos secciones, máquinas de ejercicios sobre ripio y otra con piso de 

goma y cubierto del sol. A los alrededores de estas zonas encontramos bancas y pequeñas secciones de 

pasto donde las personas descansan en la sombra durante el día. Llegamos al final del primer sector que 

suele identificarse como más “familiar” o tranquilo. Nos disponemos a cruzar el semáforo en Rancagua.  

Imagen 16. Fotos de sector de juegos y zona deportiva Parque Bustamante. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Llegamos al segundo sector que pareciera estar dedicado casi en su totalidad al famoso skatepark. Sin 

embargo, recorriendo los alrededores de este nos damos cuenta de que en realidad las secciones de 

pasto son casi tan relevantes en este sector como la propia piscina. Alrededor del skatepark vemos 

secciones de pasto, bancas y un respiradero del metro, la ciclovía acompaña desde un costado del 

parque. Dentro del perímetro del skatepark podemos encontrar un baño público (si bien no tiene 
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distinción de género este no es universal al no estar habilitado para personas con movilidad reducida), 

una llave de agua potable, una caseta de seguridad y un espacio para les trabajadores municipales que se 

ocupan del parque. El alumbrado público y las ramas de los árboles generan ciertos rincones más 

sombríos a los alrededores del skatepark. Llegamos al final de este sector y la ciclovía se cruza y cambia 

de lado, cruzamos Francisco Bilbao y llegamos al tercer y último sector estudiado. 

Imagen 17. Sector de Skatepark en Parque Bustamante. 

Fuente: Elaboración propia. 

El último sector del parque es donde se encuentra el anfiteatro. Si bien, esta zona del parque se 

encuentra enrejada, hay partes de la reja que se encuentran rotas por lo que se puede atravesar incluso 

durante la noche. Una gran explanada de ripio presenta el escenario techado. El escenario cuenta con 

un techo, luces, una parte trasera igualmente de suelo plano y un quiosco donde se guarda equipo de 

jardinería. Tras este sector del anfiteatro se encuentra una pequeña zona de juegos infantiles, donde 

también se difumina la ciclovía que avanzando hacia el sur sigue por la vereda norte de General 

Bustamante.  
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Imagen 18. Sector de anfiteatro en Parque Bustamante  

Fuente: Elaboración propia. 

 
El Parque San Borja: Estructura y morfología actual 

Este parque se encuentra inmerso dentro del complejo habitacional Remodelación San Borja, rodeado de 
edificios habitacionales se encuentra prácticamente escondido y protegido del ajetreo del eje alameda que 
se encuentra tan solo a una cuadra de distancia, cercano también a la estación de metro Universidad 
Católica. Cuenta con un cierre perimetral y cuatro entradas principales: una entrada norte por 
Carabineros de Chile, dos entradas al nororiente por Jaime Eyzaguirre y la última mirando hacia el sureste 
por Barón Pierre de Coubertin. 
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Imagen 19. Zonificación y elementos presentes en parque San Borja. 

Fuente. Elaboración propia. 

Imagen 20. Entrada norte de Parque San Borja. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Dentro del parque encontramos cinco sectores más bien definidos. En la esquina sureste del parque, 

tenemos el sector del huerto comunitario, generalmente se encuentra cerrado y esto depende de la 

administración de la comunidad a cargo del huerto. En el centro del parque tenemos el sector de y la 

pista de patinaje rodeada por una serie de bancas, dentro de esta se encuentra la pérgola. En los 

alrededores de esta pista podemos encontrar dos sectores de juegos distintos, el primero también 

ubicado en el centro del parque; mientras que el segundo se encuentra en una zona más apartada, en el 

límite este del parque. En el límite oeste del parque encontramos el zócalo de la multicancha, con un 

diseño tal que genera graderías a su alrededor. 

Imagen 21. de Parque San Borja. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el interior del parque también podemos encontrar distribuidas bancas y espacios para sentarse bajo 

la sombra. Cerca de la entrada norte, caminando hacia el oeste podemos encontrar el sector de la 

animita de Daniel Zamudio, la cual se ha convertido en una exposición de escritos, ilustraciones y 

banderas para las juventudes disidentes. Si bien en su gran mayoría el cierre perimetral del parque es 

una reja metálica esta parte del parque cuenta con una pared que ha sido intervenida con murales por 

las juventudes disidentes, por lo que desde fuera del parque (en Carabineros de Chile) se puede apreciar 

una serie de murales que acompaña la animita que queda dentro del parque, pero es visible desde 

afuera. 

Imagen 22. de Parque San Borja. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El Busta y el Zamudio: Prácticas de ocio y apropiación juvenil disidente en los parques 

El presente capítulo describe y presenta las formas en que las juventudes disidentes a través de sus 

acciones y usos del espacio generan una transformación del espacio público urbano. Si bien en un 

principio de la investigación se propuso analizar las prácticas de ocio juvenil de ambos casos de estudio 

en forma independiente, a medida que avanzaba el trabajo de campo, fue posible observar que existían 

patrones de uso complementario de ambos parques que hacían más rica su comprensión como parte de 
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un territorio común. En función de esto decidió abordar la descripción de usos y prácticas del espacio 

de ambos en forma comparativa.  

 

Un primer punto para mencionar es que las juventudes disidentes a modo de resignificación espacial 

renombran ambos escenarios y algunos hitos presentes en estos, en el caso de Parque San Borja las 

juventudes disidentes, en especial las personas más politizadas lo reconocen y nombran como Parque 

Zamudio, evento sumamente significativo en términos de visibilización y memoria para esta 

comunidad. Mientras que el Parque Bustamante conocido también como El Busta, presenta hitos 

resignificados, como lo es La Caballa de Manuel Rodríguez, también conocido como el Monumento 

Manuel Rodríguez, espacio utilizado durante el estallido social y la pandemia como espacio de 

encuentro, manifestación y visibilización, así como también un sitio de memoria Trans, No Binaria y 

Marika. Este acto de renombrar espacios adquiere especial valor en términos de apropiación espacial. 

Es un acto de reconstrucción a partir de subculturas que han estado históricamente invisibilizadas y 

marginadas, es decir, “son importantes porque insisten en unas memorias que visibilizan a personas o 

grupos que han quedado fuera de las memorias dominantes y que subrayan el protagonismo (Ochoa, 

2019, p. 155). 

Para comenzar a analizar las prácticas que se desenvuelven en los distintos escenarios, se han 

identificado una serie de actores que podemos encontrar dentro de cada espacio. En otros estudios y 

dentro de la academia muchas veces se entiende a la comunidad LGBTIANB+ como un gran 

colectivo, en cierta forma esto es real cuando formas parte de otros grupos hegemónicos, mientras que 

para el Estado simplifica su labor el comprender a este grupo como un solo conjunto y responder a 

demandas generales, sin embargo como se ha mencionado anteriormente la realidad de la comunidad es 

muy diversa en término de necesidades exigencias, prácticas de ocio, consumo cultural, edades, poderes 

adquisitivos, educación, etc. Como ya se ha visto a lo largo de la investigación, es importante analizar a 

estas juventudes desde una perspectiva que considere su condición cambiante y transitoria porque si 

bien todes les jóvenes asisten y ocupan los espacios, las razones y las formas están profundamente 

condicionadas por sus realidades individuales (Borja, 2003; Páramo y Burbano, 2011).  

Para la construcción del siguiente relato se utilizó como fuente tanto la observación realizada durante el 

trabajo de campo, como los relatos y percepciones recogidos durante las entrevistas realizadas en los 

espacios estudiados.  

 

Descripción de actores presentes en el espacio 

Un primer tipo de actor que nos encontramos y no podemos pasar por alto son el hombre cis gay 

homonormados, como ya se ha mencionado existe una mayor visibilización y presencia del hombre cis 
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homosexual y estos escenarios no son la excepción. Este personaje Aesthetic15 tiene sobre 25 años y que 

tienen sus departamentos cerca de estos parques. Se les ve paseando perritos, tomando una chelita con 

amigues o aprovechando la sombra para tener una cita. Generalmente bajan a conversar, fumar pitos y 

distraerse un rato. Este paseo representa un evento cotidiano, rutinario. Los parques representan parte 

de su mapa mental de barrio. Se les ve bien vestidos, con ropa limpia, camisas, pitillos, chaqueta de 

jeans, tatuajes, siempre una imagen cuidada, a veces incluso acompañado de perritos con pañuelos. 

Estas personas se instalan generalmente en las partes del parque que tengan pasto para sentarse y dejar 

a los perros sueltos. Podemos encontrar a este tipo de actor en ambos parques, sin embargo se 

menciona en un par de entrevistas que existe una diferencia sutil de clase entre “las colas del Busta y las del 

Zamudio”. 

Como menciona un entrevistado sobre el ambiente en el parque Bustamante, “se nota altiro ese ritual 

de apareamiento, uno igual va a exhibirse sabiendo que te van a salir en Grindr” refiriéndose a la 

posibilidad de reconocerse en aplicaciones de citas. Sobre esta exhibición las mascotas también implican 

métodos de conquista, presentándose como excusas para hablar y conocerse. No se puede negar que 

también encontramos mujeres cis que cumplen con estas características, sin embargo es en una cantidad 

considerablemente menor. 

Imagen 23. Actores presentes en el espacio público: Colas del Busta y Colas del Parque Zamudio.  

Fuente: Elaboración propia. 

 
Un segundo grupo de actores presentes en estos espacios son las juventudes de la subcultura Rave16, si 

bien las juventudes de subcultura se mueven principalmente en el Busta, circulan por varios sectores 

 
15 Aesthetic, se traduce al español como “Estética”, representa un Moda viralizada por aplicaciones 

como Tiktok y Pinterest que determina un estilo de vestir, el tipo de contenido que se sube redes 

sociales, como decorar espacios, etc. (Panicello y Gómez, 2022). 

16Subcultura de fiesta under: “Rave significa en inglés hablar y actuar irracionalmente, como si se estuviera delirando 
–como en un mundo al revés (...). En este mundo post-industrial, nace el Rave. Y así se llamó a las fiestas electrónicas 
realizadas fuera de discotecas o clubes. Aquí se reúnen DJs o alguna banda a tocar mientras la gente baila, 
provocando sobrecargas de sensibilidad gracias a la música y la ambientación del entorno” (Silva & Tejeda, 2006)) 

https://www.cosmopolitan.com/es/author/219745/nerea-panicello/
https://www.cosmopolitan.com/es/author/223145/silvia-gomez/
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dentro de la ZD, en general aparecen por el Busta solo en las noches, tienden a ser de menores edades 

aproximadamente hasta los 24 años. Estéticamente suelen usar ropa negra y rota, pantis de red en 

brazos, piernas, pecho; cadenas en todas partes del cuerpo, arneses y chokers. Grandes delineados 

negros independiente del género, uñas mal pintadas y bototos. Generalmente por su edad y estilos de 

vida su poder adquisitivo es menor, las fiestas Rave suelen estar ligadas al consumo de drogas 

recreacionales, chela barata, y cajetillas de cigarros y tabacos comprados en la feria. El parque es su 

previa17. Ponen música electrónica en el celular o en un parlante pequeño para entonarse. Se juntan a la 

salida del Skatepark, desde jueves (generalmente) en la noche hasta el sábado en la noche, comienzan a 

aparecer cuando baja el sol, hasta como las 24 hora cuando se empiezan a mover a la Rave de turno.  

Para estas personas el parque significa un punto de encuentro, “si estás en ese círculo sabes que puedes 

llegar y alguien va a estar en el parque” (Entrevistade, 23 años aprox., recién comenzando a entrar en 

esta subcultura). No necesariamente son conocides pero al frecuentar los mismos antros comienzan a 

pasarse los datos y compartir cigarros se terminan conociendo, se comparten las cuentas personales de 

Instagram y lentamente se va configurando una red de datos, conocides y cerveza compartida.  

Para estas personas las etiquetas son poco importantes, si bien muchas se consideran disidencias, 

catalogarse no importa mucho, en general son personas que se mueven en expresiones de género 

fluido, pansexuales, cuir. Al preguntarles por su pronombres se responde que “Esas etiquetas acá no 

importan mucho, mientras sea con respeto. Acá uno viene a tomar, venís a ver a tu gente, distraerte un 

rato. Hacemos la previa, hablamos, de too. Y ahí queda” (Disidencia perteneciente a la escena Rave, 19 

años, Aries). 

Imagen 24. Actores presentes en el espacio público: Haciendo la Previa de la Rave 

Fuente: Elaboración propia. 

 
17 Previa: Como lo dice la misma palabra es el evento previo a la fiesta principal, les jóvenes se reúnen para 
organizarse y comenzar a tomar desde antes.  
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El tercer tipo de actor identificado es más complejo de definir ya que si bien asisten al mismo tipo de 

eventos son personas muy distintas entre sí y constituyen una escena altamente compleja. Si bien los 

ballrooms, Kikis o Sessions18 son eventos particulares llevados organizados tanto en espacios públicos 

como privados por personas de la misma comunidad, estos son mucho más que solo competencias, es 

una escena que genera y determina estilos de vida (Riquelme, 2018).  

La estética de las personas va cambiando según cada Kiki, siempre mostrando creatividad con pocos 

recursos, las personas que caminan (compiten), así como también de les espectadores. Para esta práctica 

la escena Ball se apropia de espacios de suelos lisos, con luces que permitan apreciar las destrezas de les 

caminantes, por esta razón los escenarios presentes en los parques (Anfiteatro y Pérgola) presentan 

condiciones óptimas para desarrollar las Kikis. Estas “competencias”, si bien son ambientes de fiesta y 

encuentro, de tomar un trago, baile, emoción y música, tiene una carga muy política en el discurso.  

Dado el origen contestatario y de resistencia, este tipo de eventos suelen tener discursos orientados a 

visibilizar, recordar y denunciar la situación trans, No Binaria, Cuir. Son espacios de distensión y 

reconocimiento mutuo. Para estas personas tiene una carga muy política el ocupar el espacio público y 

visibilizar a las disidencias y mantener el legado de las Kikis.  

En el caso del Busta y en el Parque Zamudio, generalmente observamos dos tipos de personas que 

frecuentan la escena; El primero es el público o les espectadores, personas que van a observar, animar y 

tomar, por lo general son parte del mundillo, pero no necesariamente parte de las casas, entrevistade 

agregan que siempre “aparece uno que otro mirón que iba pasando y se queda mirando” (Persona 

género fluido parte de la escena Ball, 24 años aprox.).  

Por otro lado, están les integrantes de las casas, son personas con discursos sobre el cuerpo y la ciudad 

mucho más politizados generalmente son activistas, y en sus redes difunden información sobre la 

comunidad. En términos de estética suelen vestirse de formas extravagantes para asistir a las Kikis, 

estos son sus escenarios, la visibilidad juega un rol fundamental en las Kikis, a diferencia de la vida 

cotidiana de muchas personas de la escena, estos son espacios donde está permitido ser todo lo 

excéntrico y cuir que quieras ser, sobre este punto una madre comenta: “Mayor visibilidad implica igual 

un riesgo, que estamos dispuestas a correr. Este es mi escenario, si me quieren mirar y aplaudir bacán y 

si les molesta aún mejor, vamos a seguir caminando igual” (Fundadora de una de las Houses más 

grandes de Chile. Queen, activista y madre).  

 
18 Los Balls, Kikis o Sessions son “eventos temáticos en donde se congrega y encuentra la comunidad 

ballroom para participar en competencias a fin de poder demostrar las habilidades de cada Houses o 

performer. En sus inicios, estas competencias se dividían en categorías que, o bien representa en cierto 

espectro de la femineidad o la masculinidad, o bien propiciaran la irrupción de un género especial 

basado en conductas o estéticas específicas. Hoy en día, se trata de no hacer distinciones en la 

categorías de las competencias que tengan su raíz en el género ni el “sexo biológico”, sino que, más 

bien, se definen a raíz de criterios estéticos basados en la temática propia de la Ball” (Riquelme, 2018) 
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Sobre esta escena, muchas de las personas que caminan dedican su vida a la producción cultural del 

mundo de las Kikis, muchas madres son profesoras de Vogue19, danza u otro tipo de arte 

performática. Y Santiago y en particular las Kikis realizadas en el Busta atraen disidencias de todo Chile, 

muchas de estas personas no son de Santiago, pero viajan para participar, hacer clases y hostiar, etc.  

Otro punto importante sobre esta escena y actores es que estas competencias requieren que les actores 

que participan en estas tengan instancias de preparación y entrenamiento; Esta preparación también 

toma lugar en los escenarios estudiaros. En el caso del Parque Zamudio suele utilizarse principalmente 

para practicar las performances igualmente se han organizado Kikis en este espacio, sin embargo, suelen 

organizarse en el anfiteatro del Busta, debido a sus dimensiones e iluminación. Sobre esto, un tímido 

participante de las Kiki menciona “Prefiero mil veces las sesiones del Busta o de la calle, porque se 

suma gente que si no te ven ahí no tienen como enterarse de nuestra existencia. Igual siento que 

ayudamos a abrir mentes” (Hombre cis, gay, muy tímido como para caminar, 26-27 año). 

Imagen 25. Anfiteatro como escenario performativo para las Kiki.  

Fuente: Elaboración propia. 

Siguiendo con la tendencia de politizar los espacios, aparece entonces un tercer actor. En este caso son 

actores que asisten a estos espacios por temas de activismo y política, las reuniones y convocatorias 

 
19 Disciplina de marcas, acciones y movimientos corporales donde originalmente se inspira en la 

imitación de poses de supermodelos a mediados de los 70´(Riquelme, 2018) 
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actualmente son en el Parque Zamudio, por dos razones principales. En primer lugar, existe una carga 

sobre el sector de la Animita de Daniel Zamudio, al ser un espacio conocido y significativo para las 

disidencias es hace más sentido para los colectivos seguir activando este tipo de espacios. En segundo 

lugar, tal como se comentó durante una asamblea disidente llevada a cabo en el Parque Zamudio 

(convocada por la organización Asamblea Disidente que congrega varias organizaciones de la Región 

Metropolitana), este cuenta no solo con entradas accesibles para personas con movilidad reducida, sino 

que también es conocido por ser un espacio silenciosos, por lo que se concibe como un escenario 

accesible no solo para las disidencias, sino también para personas con distintos niveles y tipos de 

discapacidades y personas neuro diversas (por temas de carga sensorial). 

Al momento de planificar las convocatorias este grupo de actores considera igualmente este tipo de 

factores, por lo que generalmente se termina eligiendo al Parque Zamudio como espacio de reunión. 

Sobre el tipo de actor que asiste a estas convocatorias y espacios, es sumamente diverso. El activismo 

político se ve ligado a personas más adultas como universitaries o personas que trabajan. El ambiente y 

motivos de congregación son bastante distintos a los escenarios descritos anteriormente, quienes 

organizan estas instancias de asambleas y activismos son muy diversas. Algunas más serias, personas 

neurodivergentes, con discapacidades físicas, pasados e historias y estilos de vestimenta, que 

representan las luchas de cada une.  

Si bien la cantidad de colectivos y organizaciones disidentes existentes en el territorio son muchas, para 

efectos de esta tesis se estudiaron específicamente dos colectivos (que han alcanzado mayor visibilidad 

en redes sociales y en el espacio físico), Trinchera (www.instagram.com/trinchera.lgbtiqa) y Marcha 

disidente (www.instagram.com/marchadisidente). 

El caso de Marcha disidente corresponde a un colectivo que reunió a muches representantes de 

colectivos más pequeños y grupos específicos dentro de la comunidad, de colectivos como ASE-ARO, 

de personas no binarias, lesbianas, personas intersex, incluso colectivos con una bajada territorial, como 

es el caso de como Lesbianas de La Florida. El Parque Zamudio juega un rol como sede de sus 

reuniones presenciales y además las actividades que organizan suelen realizarlas en este espacio. 

Un ejemplo de actividades organizadas por este colectivo es este año 2022 se decidió realizar una 

convocatoria en el parque Zamudio de Jornada de Co-cuidados, con talleres, música y arte (Anexo 

11.4).  

Por otro lado, el grupo de Trinchera se formó durante las manifestaciones del estallido social, con el fin 

de generar bloques disidentes y redes de apoyo dentro de las manifestaciones, en parte debido que en 

“las manifestaciones se generaban situaciones tensas con los pacos o los mismos machitos en primera 

línea” (Activista perteneciente a Trinchera). Surgió como un bloque de resistencia disidente que 

utilizaba el memorial de Daniel Zamudio como punto de encuentro, teniendo un discurso que recalca la 

importancia de apropiación espacial como forma de lucha y resistencia. A pesar de las cuarentenas, 

durante la pandemia esta organización intentó mantener esta comunidad de manera online, 

manteniendo como tradición los llamados a marchar y reunirse en el memorial cada viernes. Si bien 

actualmente este espacio se ha disuelto, el colectivo aún organizar velatones para fechas e instancias 

especiales. Es importante mencionar que si bien durante un tiempo también se reconoció La Caballa 
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del Bustamante, actualmente sus alrededores se encuentran en construcción, por lo que pierde la 

visibilidad que buscan lograr las manifestaciones. 

 
Imagen 26. Evento navideño de juventudes disidentes organizado por Disidencias en Red.  

Fuente: Historia de Instagram de Disidencias en Red(https://www.instagram.com/disidenciasenred/).  

Espacio público virtual: Redes sociales y juventudes disidentes 

Antes de la existencia de las redes sociales y el internet, la convocatoria a estos espacios se daba de boca 

en boca. A ti te traía un amigo y uno traía a une amigue, conocías a un vecine e iban juntes, etc. La 

masificación del internet y redes sociales le otorga a esta comunidad nuevas herramientas de encuentro. 

Anteriormente mediante blogs de Tumblr o grupos en Facebook se organizaban encuentros en lugares 

como parque O’Higgins y parque Bustamante, y actualmente por la masificación por el uso de 

Instagram las comunidades se conectan mediante páginas donde las personas se encuentran y organizar 

y difundir llamados, así generar redes ha tomado formas distintas y la comunidad ha facilitado su 

encuentro en espacios públicos. Esto también ha permitido que los grupos disidentes más aislados que 

antes no tenían visibilidad en el espacio se encuentren en internet y así lograr congregarse. Gracias a 

esto el llamado y la convocatoria de distintos eventos ha logrado llegar a nuevos grupos que pueden 

tener distancias no solo sociales y culturales, sino que también físicas, porque no es raro que personas 

de todo chile e incluso de otras partes del mundo sigan y comenten las mismas páginas. 

Este es de hecho uno de los resultados obtenidos a raíz de las entrevistas realizadas, si bien se realizó 

una revisión de redes sociales preliminar al trabajo de campo a modo de primera aproximación a los 

casos de estudio, a medida que se realizaban las entrevistas y observaciones participantes, las redes 

sociales fueron ganando protagonismo en las conversaciones. Cada día sigues una cuenta nueva, una 

persona que se mueva en las distintas escenas disidentes, comienzan a postear y compartir 

publicaciones y videos, ganando seguidores de estos mundillos. Las conversaciones se empiezan a 

tornar sobre quién publicó que, una funa a un evento que pasó en un espacio público, una invitación 

abierta a una Kiki y así sucesivamente.  

https://www.instagram.com/disidenciasenred/
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Lo que ocurre en el mundo virtual se vuelve igual de relevante que lo que ocurre en los parques, las 

convocatorias son casi en su totalidad vía Instagram, las coordinaciones por grupos de WhatsApp. A 

diferencia de lo que podría creerse, las redes sociales no reemplazan los encuentros en el espacio 

público, muy por el contrario, incluso lo facilitan. Uno de los primeros comentarios que recibí al 

comenzar las observaciones participantes fue qué páginas de Instagram debería comenzar a seguir: “tení 

que seguir si o si ´Ballroomchile´ en insta, ahí suben todas las Kikis Sessions que se hacen en Chile” (Hombre cis, gay, 

muy tímido como para caminar, 26-27 año), “Hermane, ¿cachai Trinchera?, tení´ que seguirles hacen caleta de llamados 

en el Zamudio” (Activista No binarie, 24 años). 

Según entrevistades, no queda muy claro que queda primero, si encontrarse primero en el espacio 

público y luego generar grupos en redes sociales, o primero encontrarse en redes y luego organizar 

instancias en espacios públicos, pero si se sabe que estos dos eventos se encuentran sumamente 

involucrado y que es parte de la juventud y esta generación el uso de uno para potenciar el otro y al 

revés. Actúa como un segundo espacio, paralelo, donde las personas pueden expresarse, comunicarse, 

buscar ayuda, denunciar discriminaciones, generar cultura y discursos que luego se replican en el 

espacio público. 

Si bien es casi imposible abarcar todas las páginas de Instagram que convocan a los parques Zamudio y 

Bustamante, existen varias que fueron nombradas dentro de las entrevistas que nos indican más o 

menos el discurso sobre el espacio que tiene la comunidad. Dentro de este discurso podemos encontrar 

tres líneas principales: fiesta (carrete), producción y consumo cultural (clases y talleres), activismo y 

bloque político.  

En primer lugar, sobre la línea carrete, estas instancias son invitaciones poco formales, se dan entre 

personal de círculos generalmente cercanos, y se utilizan las historias de Instagram como convocatoria 

indirecta para enunciar su presencia en alguno de estos espacios. Esto permite que individuos de 

distintas partes y que no necesariamente pertenezcan a estos círculos puedan participar de ellos.  

Imagen 27. Jóvenes revisando redes sociales, mientras espera para acercarse a la zona del Skatepark. 

Fuente: Elaboración propia 

En segundo lugar, producción y consumo cultural, como muchas otras instancias se usan las redes 

sociales para generar convocatorias y publicar la información sobre talleres, clases, exposiciones, actos, 
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obras, etc. que se organizan en estos parques. Estas instancias generalmente convocan específicamente 

a la pérgola del Parque Zamudio o a la animita; en el caso del Parque Bustamante el anfiteatro, por el 

tipo de suelo y la iluminación.  

En estos dos tipos de convocatorias mencionadas no se observa un discurso sobre el uso y apropiación 

del espacio, a diferencia de la tercera línea de convocatorias que se puede encontrar en las redes que es 

el activismo y bloque político. 

Esta última, tiene un discurso mucho más claro sobre la apropiación espacial y la carga simbólica que 

tienen estos espacios, en el caso de Trinchera, en particular tiene un discurso sobre la importancia de 

estos espacios apropiados, espacios que históricamente son hegemónicos, y una forma de demostrar 

esta apropiación son renombrarlos, también, como haciendo llamados a visibilizar a la comunidad 

dentro del espacio público, y tomarse monumentos hegemónicos para reivindicar la memoria trans y 

disidente. Como se puede observar en las siguientes publicaciones, se habla de la visibilidad en el 

espacio público como una respuesta a la invisibilización histórica, como una forma de lucha y rebeldía.  

Imagen 28. Afiche de Convocatoria evento organizado por Trinchera. 

Fuente: Instagram @trinchera.lgbtiqa (https://www.instagram.com/p/Cb-n0tTO0J2/) 

https://www.instagram.com/p/Cb-n0tTO0J2/
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Imagen 29. Afiche de Convocatoria evento organizado por Trinchera. 

Fuente: Instagram @trinchera.lgbtiqa (https://www.instagram.com/p/Cbc6CXLuiLj/) 

 

Análisis de prácticas y uso del espacio público 

Para describir estos actores y sus prácticas y usos del espacio se tomó en cuenta tanto observaciones 

como entrevistas etnográficas obtenidas en ambos parques. Es en este momento que surge una 

contradicción entre lo observado y el discurso de les jóvenes entrevistades, indiferente de la razón por 

la que estas personas hicieran uso del espacio, existía en su discurso una diferenciación muy clara de las 

peculiaridades entre los diversos actores que se encontraban en los escenarios, es decir, les entrevistades 

establecen estereotipos en actores con prácticas diferentes a las suyas.  

Por ejemplo, al preguntarle a jóvenes de la escena Kiki, sobre su relación o percepción de disidencias 

que frecuentan Raves, se mencionó su corta edad, su consumo de droga y alcohol como características 

negativas, sin embargo estos comentarios fueron realizados con una cerveza en la mano en un ambiente 

donde las edades eran bastantes similares, mientras que en una entrevista realizada a una pareja 

perteneciente a la escena de las Raves mencionan “Si carreteamos, pero no andamos degenerando como creen los 

viejos retrogradas. Mira po´, si andamos hasta con bolsa de basura” (Persona Género fluido de la escena Rave, 

19 años, Tauro) En ese sentido se establece una clara diferencia en la percepción de las prácticas 

propias en comparación a las ajenas.  

Esto se refleja igualmente en la comprensión de los espacios como escenarios de performance, donde 

en el caso de las Kiki es interpretado como un acto de empoderamiento, sin embargo en otras 

entrevistas se en el caso de hombres cis homonormados se interpreta como un acto propio de una clase 

alta el querer “exhibirse”, sobre esto un joven residente del barrio San Borja que frecuenta ambos 
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parques menciona “No, si se nota altiro que los que van al Busta son de otra clase social, allá van todos los cuicos (...) 

vai bien vestido si uno sabe que te van a salir en Grindr” (Hombre cis gay, activista y creyente, 26 años ) 

Otro punto que se logra desprender de la investigación es que, si bien ambos escenarios muchas veces 

se interpretan como dos espacios aislados, logró desprenderse de entrevistas y observaciones que en 

realidad existen situaciones que conectan ambos espacios, donde generan una dinámica de 

complemento. Es muy común ver en Post de profesoras perteneciente a la escena Kiki promocionar 

sus clases de baile en alguno de estos dos espacios, asegurando que de estar ocupado uno de los 

escenarios se asume que se trasladará la clase al otro. También para les actores activistas también existe 

esta seguridad de poder ocupar un espacio si es que el otro no se encuentra disponible. Esta 

complementariedad se observa también a mayor escala, entre los parques y los servicios que se 

encuentran dentro de la Zona Disidente, como ya se había mencionado, efectivamente la presencia de 

ciertos servicios atraen y agregan atractivo a estos espacios, se percibe como un rasgo positivo el “tener 

la boti acá mismo”, o incluso como comenta une tatuadore del barrio (24 años), “Es bacán porque vivo por 

acá ahora, de repente tatuó a un amix y después acá mismo bajamos a bacilar un rato”, refiriéndose al Parque 

Bustamante. 

Bajo este marco podemos desprender entonces que, si bien superficialmente ambos escenarios 

presentan prácticas y usos espaciales individuales, en realidad se encuentran articulados no sólo entre sí 

sino también con otras prácticas y escenarios en la Zona Disidente en la que se encuentran insertos.  

A continuación, se presenta la localización de los diversos actores distribuidos en ambos parques y por 

lo tanto las diversas prácticas que encontramos en las diversas zonas.  

Imagen 30. Distribución espacial según actores. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Aproximaciones y sentimientos: describiendo la apropiación espacial de los parques Zamudio 

y Bustamante 

Al analizar los espacios públicos según sus características simbólicas utilizamos la descripción planteada 

por Valera (1996), donde explica que los espacios simbólicos:  

 
“Será aquel elemento de una determinada estructura urbana, entendida como una categoría social que 

identifica a un determinado grupo asociado a este entorno, capaz de simbolizar alguna o algunas de las 

dimensiones relevantes de esta categoría, y que permite a los individuos que configuran el grupo 

percibirse como iguales en tanto en cuanto se identifican con este espacio así como diferentes de los 

otros grupos en base al propio espacio o a las dimensiones categoriales simbolizadas por éste. Así, 

determinados espacios pueden tener la propiedad de facilitar procesos de identificación social urbana y 

pueden llegar a ser símbolos de identidad para el grupo asociado a un determinado entorno urbano.” (p. 

8). 

 
Los sentimientos presentes en el espacio van cambiando, dependiendo de qué actores están presentes 

en ese momento en ellos, pero sí existen una sensación y una identidad general de cada espacio que 

atrae a diversos actores en diferentes momentos del día y por diferentes razones. Los sentimientos son 

más efímeros en el espacio, y tienden a verse relacionados más con la hora, el día y las personas que 

podrían estar ahí presentes. 

 

No es casual que las actividades más políticas se convoquen en la zona de la animita del Parque 

Zamudio, espacio que fue reconocido en varias ocasiones con una “sensación de un ambiente un poco más 

denso” en el sector, “es como que una tuviera que pasar con más respeto por acá”. Mientras que, si bien en el 

resto del parque igual se identifica este silencio pacífico, se menciona en numerosas ocasiones una 

sensación de “Oasis” generalizada dentro del parque.  

Como se mencionó en una entrevista realizada a una pareja de lesbianas, la sensación del parque cambia 

completamente al cerrar, “es tan tranquilito acá, cuando baja el solcito es como místico y ya en la noche se pone 

detonao´”, refiriéndose a la sensación de inseguridad que genera lo solitario del parque al momento de 

cerrar. Otro sentimiento expresado sobre este espacio durante la noche es “pena, rabia y frustración cada 

vez que paso frente a la animita y los murales borrados”.  

Muy por el contrario, sobre los otros sectores del parque se reitera la sensación de oasis, se menciona 

brevemente la sensación de más vida y movimiento en el sector de patinaje y pérgola.  
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Imagen 31. Localización de actores, prácticas, sensaciones y sentimientos presentes y percibidos en 

Parque Zamudio  

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 1. Resumen de prácticas, sensaciones y sentimientos presentes y percibidos en Parque Zamudio 

(San Borja) según el momento del día, en base a entrevistas y observaciones etnográficas.  

Parque Zamudio (Ex San Borja) 

Zona Sensaciones y sentimientos Prácticas 

Día 

Sector Animita 
● Sensación de respeto 
● Ambiente denso 
● Silencio de película 

Activación y activismo político 
● Encuentro 
● Acompañamiento 
● Conversar 
● Luchar 

Pérgola y pista 
de patinaje 

● Ambiente juvenil 
● Mucho movimiento 
● Luz alegre o mística 

Consumo y producción cultural  
● Baile 
● Encuentro 
● Reconocimiento 
● Actividad física 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
En el caso del Parque Bustamante y en parte por su morfología dividida, se generan sectores más 

definidos, de sensaciones en el espacio. También sus mayores dimensiones actúan en mayor cantidad de 

situaciones pasando simultáneamente. 

Según las juventudes entrevistadas el sector del café literario, los juegos infantiles y la zona deportiva 

durante el día “es muy sano, como para la familia”, mientras que en la noche es la zona que representa más 

inseguridad en el parque, según lo mencionado por distintes entrevistades.  

En el caso de la zona del Skatepark, durante el día si bien se percibe un ambiente “más juvenil”, 

tranquilo y que “da buena vibra” durante la noche esta sensación igual cambia a un ambiente más de lo 

escondido, lo prohibido aparecen las distintas disidencias y subculturas under y si bien comparten 

prácticas mantienen gustos musicales por separado, se generan una frontera entre las fiestas de locales 

comerciales establecidos y la fiesta del parque, especialmente en la entrada del Skatepark.  

Finalmente, en la zona del anfiteatro, es aún más cambiante que los otros sectores, al ser un espacio 

usado por tan diversos grupos simultáneamente; durante el día está prácticamente abandonado, bajando 

el calor comienzan a llegar equipos deportivos, clases de baile, grupos de amigues buscando una 

esquinita para tomar una chela, parejas buscando una sombrita para echarse, mientras que en la noche, ya 

cerrada la reja ocupa el espacio solo aquella persona que esté dispuesta a saltarla. Las noches que se 

organizan Kikis el espacio se llena con una sensación carnavalesca, desfiles, bailes, gritos de ánimo, uno 

que otro trago; las noches que no se organizan eventos el anfiteatro es ocupado generalmente por 

personas en situación de calle que buscan un suelo seco y una pared para esconderse del viento, un 

ambiente completamente opuesto; otras veces las disidencias de las Raves usan este espacio para seguir 

carreteando con menos riesgo de ser molestados por el orden público.  

El anfiteatro diría que este es un espacio particularmente especial para la comunidad, no sólo en 

relación a las Kikis, ya que también es un espacio para hacer clases o en algunos casos también para las 

personas que participan en las raves donde utilizan la parte de atrás del escenario para refugiarse. Sobre 

esto se podría decir que este anfiteatro es particularmente especial para la comunidad, como se dijo en 

un par de entrevistas y en las Kikis, sino que no solo es un escenario físico sino también simbólico 

como actualmente las disidencias performistas necesariamente pueden acceder a escenarios más 

hegemónicos y privados ese es su escenario donde elles pueden mostrar su arte, estilo de vida y cultura.  

General 
● Sensación de paz 
● Un oasis  
● Tranquilidad 

Recreación y distensión 
● Encuentro 
● Descanso 
● Paseos 

Noche Sector Animita 
● Reflexión  
● Rabia 
● Frustración 

Activación y activismo político 
● Encuentro 
● Acompañamiento 
● Conversar 
● Luchar 
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Tabla 2. Resumen de sensaciones y sentimientos presentes y percibidos en Parque Bustamante según el 

momento del día, en base a entrevistas y observaciones etnográficas.  

Parque Bustamante 

Zona Sensaciones y 
sentimientos 

Prácticas 

Día 

Sector Café Literario, 
Juegos y Zona 
deportiva 

● Ambiente sano  
● Familiar 

Recreación y distensión 

● Encuentro 
● Descanso 
● Paseos 
● Actividad física 

Sector Skatepark 
● Juvenil 
● Da buena vibra 
● Piola y tranqui 

Recreación y distensión 

● Carrete 

● Escuchar música 

● Encuentro 

Sector Anfiteatro 
● “Se ve de todo” 
● Ambiente mezclado 

Consumo y producción 

cultural  

● Baile 

● Clases 

● Encuentro 

● Actividad física 

Noche 

Sector Café Literario, 
Juegos y Zona 
deportiva 

● Peligroso 
● Oscuro 
● Solitario 

*Tiende a evitarse su uso 

Sector Skatepark 
● Distensión 

● Liberación  

Recreación y distensión 

● Carrete 

● Escuchar música 

● Previa 

Sector Anfiteatro 

● Seguridad 

● Pertenencia 

● Visibilización y 

encuentro 

Consumo y producción 

cultural  

● Baile 

● Encuentro 

● Reconocimiento 

● Carrete 

Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 32. Localización de actores, prácticas, sensaciones y sentimientos presentes y percibidos en 

Parque Bustamante 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

CONCLUSIONES 

En el siguiente capítulo se plantea un resumen de los resultados obtenidos de modo de abordar el 

desarrollo de cada uno de los objetivos específicos establecidos en relación al estudio, para luego 

ahondar en el análisis de la hipótesis planteada y su cumplimiento. Finalmente, se proponen hallazgos y 

recomendaciones para futuras investigaciones. 

 

En relación al primer objetivo referido a la identificación y descripción de las características físicas y 

espaciales de los parques públicos como espacios de ocio juveniles disidentes se puede plantear que 

ambos parques se encuentran insertos dentro de barrios céntricos que originalmente se pensaron como 

zonas de regeneración urbana orientadas a las clases medias. Como se ha logrado vislumbrar a lo largo 

de la tesis se identifican un entramado de barrios donde se crea una dinámica territorial que da origen a 

un macro barrio identificado en el estudio como Zona Diversa Disidente. Tanto el Parque Bustamante 

como el Parque Zamudio forman parte de los escenarios de ocio donde las juventudes disidentes se 

desenvuelven y acceden fácilmente debido a su carácter público, abierto y central dentro de la ciudad.  

Ambos parques comparten características de infraestructura dadas por ser escenarios de suelos lisos y 

techados (Anfiteatro y pérgola) que facilitan su uso para performances, prácticas y clases de baile; zonas 

de patinaje; entre otras. También presentan un cierre perimetral nocturno, en el caso de Parque 

Zamudio, o parcial (el caso de la zona del Skatepark y el anfiteatro) en el Parque Bustamante, esto no 
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impide su uso por parte de las juventudes disidentes. Comparten en común que ambos quedan cerca de 

una estación de metro, lo que también facilita su conexión siendo espacios que representan puntos de 

encuentro y congregación incluso a nivel metropolitano y nacional, dentro de la escena dancehall. La 

centralidad de los parques juega un rol fundamental para las juventudes disidentes, no solo por su 

accesibilidad, sino por los servicios que los rodean y complementan su uso, botillerías, bares, discos, 

tiendas veganas, salas de ensayos, estudios de tatuajes, barberías, comercio ambulante, todas dinámicas 

de ocio y servicios características por reunir y atraer juventudes. 

En relación al segundo objetivo relacionado con identificar y describir las prácticas de uso y 

apropiación de los Parques San Borja y Bustamante que desarrollan juventudes disidentes es importante 

volver a mencionar que existe una dinámica de complementariedad entre espacios que forman parte de 

un macro barrio configurado por ambos sectores. Esta forma de apropiarse del espacio público de las 

juventudes disidentes permite generar espacios inclusivos que permiten integrar en el ocio a pesar de la 

segregación que estas puedan llegar a experimentar en ámbitos privados. En efecto, si bien en un 

principio dentro de los discursos de las personas entrevistadas se planteaba cada escenario como una 

realidad aislada, en el trabajo de campo y las etnografías se logró observar una dinámica que articulaba 

ambos parques como un escenario de visibilización, es decir que cumplen un doble rol de espacio de 

ocio y a su vez un escenario performativo y político. Por ejemplo, en el caso del parque Bustamante el 

uso del espacio como pasarela es percibido tanto positiva como negativamente, todo dependiendo del 

actor y el contexto en el que se menciona 

La Zona Disidente presenta espacios tanto privados como públicos donde se desenvuelve el ocio 

juvenil disidente, espacios donde el consumo cultural se enfoca en actividades de nicho y a su vez 

espacios que son apropiados por las mismas disidencias. Podemos diferenciar en el espacio público 

prácticas tales como, consumo y producción cultural (como son el caso de las clases de baile y 

organización de Kikis), activación y activismo político (asambleas disidentes, marchas y eventos), 

recreación y distensión (pasear mascotas, juntarse con amigues, previar para las raves). Como señala 

Cruz et al (2012) la epistemóloga feminista en la que nos basamos ya no es sostenible mantener 

separadas las dimensiones simbólicas (significados, sentidos, construcciones teóricas, discursos, etc.) y 

materiales (cuerpos, objetos, tecnologías y todo lo que se ha venido en nombrar como lo "no humano") 

porque somos precisamente cuasi objetos y cuasi sujetos material-semióticos. 

El rol central de los espacios públicos se ve reforzado por la presencia y uso de lo virtual Donde el 

llamado a ocupar y hacer presencia en los escenarios estudiados adquiere un rol político, performativo 

pero también adquiere un rol cotidiano en la vida de estos jóvenes. Si bien originalmente no se tenía 

planificado analizar las redes sociales, a lo largo de las entrevistas se mencionó incontables veces la 

importancia de aplicaciones como Instagram para la organización, el encuentro y la intervención de las 

comunidades en el espacio. Como hallazgo se puede plantear que las redes sociales configuran un 

segundo espacio de comunidad, que funciona de manera transversal al físico, las relaciones personales 

se conectan y profundizan, se expanden redes e invitan a nuevos individuos a participar y encontrar su 

lugar dentro de los espacios. Esto transversalmente al objetivo con el que se asista al espacio, y las 

prácticas en el espacio público.  
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Finalmente, en relación al tercer objetivo relacionado con identificar y describir los significados y 

características simbólicas que las juventudes disidentes construyen en relación a los parques San Borja y 

Bustamante se identifican variados sentimientos y apegos con los parques, incluso llegando a existir 

distinciones entre cada zona de los parques, de cada actor y en momentos distintos del día. El parque 

Bustamante se reconoce numerosas veces como un espacio de reconocimiento de pares, donde se 

validan los procesos de crecimiento y desarrollo personal, ya sea en Kikis, protestas, fiestas o 

conversaciones casuales. Mientras que el Zamudio es significado como un “oasis dentro de la ciudad”, 

considerando el peso que tiene la animita de Zamudio dentro del parque, se respira un ambiente de 

refugio, donde jóvenes van a bailar, pasear perritos, generar instancias de memoria, organización 

política o tener citas.  

A pesar de las grandes diferencias de actores y sentimientos que encontramos en ambos escenarios 

puede identificarse un gran sentimiento compartido transversalmente en todas las situaciones 

observadas: Libertad de expresión, específicamente la búsqueda de esta. 

Frases como “empecé a venir para distraerme de mis problemas”, “vengo a bailar o tomarme una chela 

después de la pega, ponerme al día con mis amix”, “empecé a venir vender mis libros cuando no sabía 

qué hacer con mi vida y quise darle una oportunidad a mi sueño de ser escritor”, “empecé a caminar y 

empecé a crecer como persona, te vas conociendo y cambias tu visión de que estai obligá a ser de cierta 

forma”, “si venimos a trabajar es porque creemos que podemos lograr cambios en Chile, aunque sea 

lento”, “Esas etiquetas acá no importan mucho, mientras sea con respeto”. Independiente de las 

razones por las que asisten al espacio es una búsqueda de algún tipo de libertad el que mantiene el lazo 

con las personas, ya sea por fines políticos, personales, culturales, la apropiación de estos parques 

permite a las distintas personas seguir en esta búsqueda de libertad, ya sea personal o de la comunidad.  

La importancia de estos espacios y su apropiación radica entonces en las posibilidades de socialización, 

formación ciudadana y experiencias autoeducativas. Incluso en ambientes de carrete, en el sentido de 

que estos espacios “permiten a las juventudes explorar sus propios límites en torno a sexualidad, 

consumo de alcohol y drogas, y vínculos intersubjetivos” (Marín, 2008, p. 152). 

En relación al cumplimiento de la hipótesis se puede plantear en primer lugar que efectivamente se 

identifican características físicas en común entre ambos casos de estudio, las que sin embargo pierden 

relevancia al analizar la complementariedad entre las características físicas de los barrios y contextos 

donde se encuentran insertos. En efecto, la centralidad y la concentración de servicios ligados al ocio y 

el esparcimiento que se encuentran en la Zona Disidente identificada parece ser una de las razones 

principales por las cuales estos espacios se mantienen como escenarios de interés para las disidencias. 

Sin embargo no se puede negar el carácter complementario que tienen estos factores, es decir, los 

servicios dentro de la macrozona mantienen vivo el uso de los parques, pero los parques y quienes los 

usan también mantienen atractiva la zona para la permanencia de estos servicios.  

Por último en términos de la importancia simbólica que adquieren este tipo de escenarios, se destaca 

que si bien se reconoce la tradición histórica cultural de pertenencia de la comunidad, y se reconoce 

como espacio de memoria, el apego al espacio se mantiene en la medida que este es capaz de soportar 

las actividades y prácticas actuales que desarrollan les juventudes. Es decir, ambos escenarios actúan 

como medio de difusión del estilo de vida de las disidencias, un escenario performativo donde 



61 
 

visibilizarse para encontrarse es uno de los objetivos principales, sin embargo cuando físicamente estos 

no permiten esta visibilización muchas veces las comunidades se adaptan a las condiciones espaciales, 

como sucedió en el caso de La Caballa, que durante años se utilizó como sitio de memoria y activación 

Trans y No Binaria, sin embargo al comenzar las construcciones alrededor del monumento y perder la 

visibilidad, la comunidad trasladó estas actividades al Memorial de Zamudio. Si bien, el abandonar 

espacios de memoria conquistados podría percibirse como algo negativo, personalmente los entiendo 

como la resiliencia que tanto caracteriza nuestra comunidad. 

A modo de cierre no se puede dejar de mencionar que si bien a lo largo de la tesis no se ha mencionado 

el rol de la planificación urbana en el sentido institucional, esta juega un rol importante a la hora de 

comprender las formas en que las juventudes se apropian de los espacios públicos. Presentándose tanto 

con un rol antagónico como aliado, la administración de los distintos parques genera normas de cierre y 

mantención de los espacios que cambian y desafían las prácticas juveniles disidentes. Si bien, las 

disidencias han ganado visibilidad en el espacio público, esto no implica visibilidad social o política 

(Boivin, 2017). Desde esta perspectiva hace sentido pensar que si el opresor sigue siendo el sistema 

cisheteropatriarcal, el espacio público sigue siendo regido bajo esta lógica, si bien las conclusiones dan 

una sensación de empoderamiento, realmente la apropiación de estos espacios se sigue dando desde la 

existencia en los márgenes. Como menciona Torres (2022), aunque la periferia venga al centro y las 

disidencias aparezcan en el espacio esto no implica que tengan derechos, poder o voz.  
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ANEXOS 

1. Glosario de términos. 

Amix: Forma coloquial de llamar a las amistades que se identifican como parte de la comunidad 
LGBTIANB+. 
Chela: Forma coloquial de decirle a la Cerveza.  
Carrete: Hace referencia a las fiestas y diversos eventos y actividades sociales en torno a la diversión y el 
encuentro. 
Previa o Pre: Evento que se organiza previamente a la fiesta principal a la que se asistirá, sirve para 
encontrarse, organizarse y comenzar a beber. 
Boti: Abreviación coloquial de Botillería. 
Disco: Abreviación de discoteca. 
Grindr o grinder: Aplicación de celulares orientada para facilitar encuentros sexuales entre hombres 
homosexuales. 
Queen: Expresión usada para referirse a personas empoderadas generalmente femeninas que no 
necesariamente que se identifica como mujer. 
Drag Queen o Drag King: Artistas y performistas que mediante el transformismo y la personificación 
emulan un personaje con su propia personalidad, estética y estilo.  
Cisheteropatriarcal: Sistemas sociopolítico en el que el género masculino cisnormativo y heterosexual se 
encuentra permanentemente en una posición de privilegio por sobre las otras identidades de género y las 
otras orientaciones sexuales.  
Cisnormatividad: Expectativa de que todas las personas son cisgénero desde una concepción binaria, “que 
aquellas personas a las que se les asignó masculino al nacer siempre crecen para ser hombres y aquellas a las 
que se les asignó femenino al nacer siempre crecen para ser mujeres”. 
Derecho a la identidad de género: Es aquel que deriva del reconocimiento al libre desarrollo de la 
personalidad. Considera la manera en que cada persona se asume a sí misma, de acuerdo con su vivencia 
personal del cuerpo, sus caracteres físicos, sus emociones y sentimientos, sus acciones, y conforme a la 
cual se expresa de ese modo hacia el resto de las personas. 
Discriminación: Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con 
intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional, y tenga por objeto o resultado obstaculizar, 
restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y 
libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes. 
 Homofobia: Rechazo, discriminación, invisibilización, burlas y otras formas de violencia basadas 
en prejuicios, estereotipos y estigmas hacia la homosexualidad o hacia las personas con orientación o 
preferencia homosexual, o que son percibidas como tales. Su uso se ha extendido al rechazo hacia las 
orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas en general; sin embargo, esto ha 
contribuido a invisibilizar las distintas formas de violencia que viven lesbianas, personas trans, bisexuales e 
intersexuales. 
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 Intersexfobia: Rechazo, discriminación, invisibilización, burlas y otras formas de violencia 
basadas en prejuicios y estigmas hacia las características sexuales diversas que transgreden la idea del 
binarismo sexual acerca de cómo deben ser los cuerpos de hombres o de mujeres, derivados de 
las concepciones culturales hegemónicas. 
 Lesbofobia: Rechazo, discriminación, invisibilización, burlas y otras formas de violencia basadas 
en prejuicios, estereotipos y estigmas hacia las mujeres lesbianas o que son percibidas como tales, hacia sus 
identidades sexuales o hacia las prácticas sociales identificadas como lésbicas. Puede derivar en otras 
formas de violencia como el crimen de odio por su orientación sexual. 

Machismo: Conjunto de creencias, conductas, actitudes y prácticas sociales que justifican y 
promueven actitudes discriminatorias contra las mujeres. Éstas se sustentan en dos supuestos básicos: 1) 
polarización de roles y estereotipos que definen lo masculino y lo femenino; 2) La estigmatización y 
desvalorización de lo propiamente femenino. 

Patriarcado: Término antropológico usado para definir la condición sociológica donde los 
miembros masculinos de una sociedad tienden a predominar en posiciones de poder; mientras más 
poderosa sea esta posición, más probabilidades habrá de que un miembro masculino la retenga. 
Diversidad sexual y de género: Hace referencia a todas las posibilidades que tienen las personas de 
asumir, expresar y vivir su sexualidad, así como de asumir expresiones, preferencias u orientaciones e 
identidades sexuales. Parte del reconocimiento de que todos los cuerpos, todas las sensaciones y todos 
los deseos tienen derecho a existir y manifestarse, sin más límites que el respeto a los derechos de las otras 
personas. 
Heteronormatividad: Sesgo cultural a favor de las relaciones heterosexuales, las cuales son consideradas 
“normales, naturales e ideales” y son preferidas por sobre el resto de las orientaciones sexuales. Se 
compone de reglas jurídicas, sociales y culturales que obligan a los individuos a actuar conforme a 
patrones heterosexuales dominantes e imperantes. 
Heterosexualidad: Afinidad psicoafectiva-sexual con personas del sexo opuesto, relación mujer hombre ( 
Interseccionalidad: Término acuñado por Crenshaw para dar visibilidad a la forma en la que el género, la 
raza, la clase social, la orientación sexual y otras características identitarias individuales se intersecan para 
crear una experiencia personal diferente de la opresión sistemática. Es decir, es una manera de entender las 
relaciones sociales a través de la combinación de diferentes formas de discriminación que sufren las 
personas. Así, las experiencias se pueden dividir entre la categoría de privilegio y opresión. Las identidades 
de privilegio no suponen un obstáculo social, legal y económico, mientras que las de opresión sí.  
Intersexualidad: Todas aquellas situaciones en las que la anatomía o fisiología sexual 
de una persona no se ajusta completamente a los estándares definidos para los dos sexos que culturalmente 
han sido asignados como 
masculinos y femeninos. 
Disidencias sexuales y de género: Conjunto de prácticas y movimientos sociales cuyo objetivo es 
revindicar la politización de las identidades sexo genéricas y formas alternativas de vivirse como cuerpo 
sexuado, valorando socioculturalmente esta diversidad. Las disidencias sexuales y de género se han 
gestado, desde mediados del siglo pasado, como una propuesta política. 
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Diversidad sexual: El compromiso de colocar las necesidades y prioridades de las mujeres en el campo de la 
planificación del desarrollo y diseñar y analizar programas y proyectos contemplando los distintos efectos 
que pueden tener para hombres y mujeres. 
LGBTIANB+: acrónimo de Lesbiana, Gay, Bisexual, Trans, Intersexual, Asexual, No Binarie 
Sexo asignado al nacer: La asignación del sexo no es un hecho biológico innato; más bien, el sexo se asigna 
al nacer en base a la percepción que otros tienen sobre los genitales de una persona. La mayoría de las 
personas son fácilmente clasificadas bajo este criterio pero algunas personas no encajan en el binario pene 
o vagina como es el caso de las personas intersex. 
Sexo biológico: El sexo definido de manera biológica es determinado por el aparato reproductor de una 
persona y su fisonomía. Es decir, según sus características genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas. 
Así el sexo biológico puede ser mujer con aparato reproductor femenino; hombre con aparato 
reproductor masculino o intersexual, con una combinación de cromosomas masculinos y femeninos. 
Orientación sexual: Capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y 
sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género 

Asexual: Personas (pueden ser cisgénero o transgénero) que no sienten atracción sexual hacia 
ningún género. Aunque pueden tener atracción romántica (no sexual) hacia algún género. 
Bisexual: Personas (pueden ser cisgénero o transgénero) que se sienten emocional, sexual y 
románticamente hacia más de un género. 
Cissexismo: Ideología o forma de pensamiento que, buscando sustento en la ciencia, 
considera que la concordancia entre el sexo asignado al nacer, así como la identidad y expresión 
de género de las personas, es la única condición natural, válida éticamente, legítima socialmente y 
aceptable. Esta ideología niega, descalifica, discrimina y violenta otras identidades, expresiones y 
experiencias de género, como las de las personas trans, intersexuales o no binarias. Considera que 
solamente existen, o deberían existir, hombres y mujeres, sin dar cuenta de que aquéllos y éstas, o 
son cisgénero, o son trans, o son intersexuales. 
Heterosexual: Personas (pueden ser cisgénero o transgénero) que se sienten emocional, sexual y 
románticamente atraídas hacia un solo género que consideran opuesto al propio. 
Homosexual: Persona que siente una atracción erótica afectiva por personas de su mismo género, 
así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. 
Lesbiana: Mujer que se siente atraída erótica y afectivamente por mujeres. Es una expresión 
alternativa a “homosexual”, que puede ser utilizada por las mujeres para enunciar o reivindicar su 
orientación sexual. 
Pansexual: Personas (pueden ser cisgénero o transgénero) que se sienten emocional, sexual y 
románticamente atraídas hacia cualquier género. 
Salud sexual: Estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Requiere un 
enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad 
de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y 
violencia. 
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Scoliosexuales: Personas (pueden ser cisgénero o transgénero) que se sienten emocional, sexual y 
románticamente atraídas hacia personas genderqueer o no binarias. 

Identidad de género: Vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente 
profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, 
incluyendo la vivencia personal del cuerpo. 
 Binario: Concepción, prácticas y sistema de organización social que parte de 
la idea de que solamente existen dos géneros en las sociedades, femenino y masculino, asignados a las 
personas al nacer, como hombres (biológicamente: machos de la especie humana) y como mujeres 
(biológicamente: hembras de la especie humana), y sobre los cuales se ha sustentado la discriminación, 
exclusión y violencia en contra de cualquier identidad, expresión y experiencia de género diversas. 

Cisgénero: Cuando la expectativa social del género de la persona se alinea con el sexo asignado al 
nacer. En consecuencia, existen mujeres y hombres cis. El prefijo cis proviene del latín “de este lado” o 
“correspondiente a” y es el antónimo del prefijo trans, que significa “del otro lado”. 

Conciencia de género: El compromiso de colocar las necesidades y prioridades de las mujeres en 
el campo de la planificación del desarrollo y diseñar y analizar programas y proyectos contemplando los 
distintos efectos que pueden tener para hombres y mujeres. 

Expresión de género: Manifestación del género de la persona, que podría incluir la forma de 
hablar, manierismos, modo de vestir, comportamiento personal, comportamiento o interacción social, 
modificaciones corporales, entre otros. 

Género: Se refiere a los atributos que social, histórica, cultural, económica, política y 
geográficamente, entre otros, han sido asignados a los hombres y a las mujeres.  

Género no binario: Denominación utilizado por personas que no se identifican exclusiva o 
plenamente como hombre o mujer, dentro de este marco se encuentra una gama de identidades, como lo 
son el género fluido, agénero, entre otras. 

Género Queer O Cuir: Es un término general para las personas cuya identidad de género no está 
incluida o trasciende el binario hombre y mujer 

Transexual: 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. 

Transgénero: Personas que no se identifican con la identidad de género que les asignaron al nacer 
y por lo tanto transitan de género para manifestar el que realmente les identifica. Las personas trans 
construyen su identidad independientemente de tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas. Estos 
últimos corresponden al ámbito de la expresión de género más que a la identidad de género. Incorporan 
cambios físicos, estéticos y hormonales, así como de arreglo, conductas y estilo, sin cambiar su sexo 
biológico. Personas que no se identifican con la identidad de género que les asignaron al nacer y por lo 
tanto transitan de género para manifestar el que realmente les identifica. Las personas trans construyen su 
identidad independientemente de tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas. Estos últimos 
corresponden al ámbito de la expresión de género más que a la identidad de género. 
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Travesti: Personas asignadas al género masculino al nacer y que transitan hacia al género 
femenino. Las travestis reivindican su derecho a ser travesti, no necesariamente quieren ser mujeres. Es 
una de las primeras identidades trans que surgen en el mundo occidental y que aún se mantienen sobre 
todo en clases sociales más vulneradas.  
 
2. Calendario trabajo de campo 
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3. Gráfico sobre la orientación sexual de jóvenes que habitan en la zona urbana de la Región 

Metropolitana, donde un 17%, elaboración propia en base a datos obtenidos de la 10ma 

Encuesta Nacional de Juventudes (INJUV, 2022).  

 
 

4. Publicación de Marcha Disidente: Invitación a participar de una Jornada Disidente de Co-

Cuidados. Fuente: Marcha Disidente (https://www.instagram.com/p/Ck3NFQNOTc1/) 
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