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Solicitantes de asilo, ¿de qué 
estamos hablando?
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¿Qué es un/a solicitante de asilo y un/a refugiad@ 
según la ley?

Según ACNUR, « un solicitante de asilo es una
persona que afirma ser un refugiado(a), pero
cuya solicitud aún está en estudio. »

➢ Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de
diciembre de 1948.

➢ La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 28 de julio de 1951, también conocida como « Convención de
Ginebra », define el término refugiad@, enumera los derechos de l@s refugiad@s, establece la obligación legal de los
Estados de protegerlos y establece el principio de no devolución.

El principal instrumento internacional para la protección de l@s refugiad@s.

➢ Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y de su familia.



➢ El Artículo 1 de la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH), establece que “las Altas Partes Contratantes garantizarán a
toda persona sometida a su jurisdicción los derechos y libertades definidos en la Convención”.

Incluye a cualquier persona que se encuentre en su territorio o bajo el control de agentes del Estado.

➢ Principios de Yogyakarta, guía universal para la protección y promoción de los derechos humanos del colectivo LGBTQIA+.

Principio n°23: « Frente a la persecución, incluida la persecución por orientación sexual o identidad de
género, toda persona tiene derecho a buscar y beneficiarse del asilo en otros países. Ningún Estado
devolverá, expulsará o extraditará a una persona a otro Estado cuando tenga temores fundados de ser
sometida a tortura, persecución o cualquier otra forma de trato o castigo cruel, inhumano o degradante

por motivos de orientación sexual o identidad de género. »

El procedimiento de aplicación basado en la OSIEGCS plantea ciertos problemas relacionados principalmente con : 

➢ Falta de reconocimiento explícito de las solicitudes de asilo basadas en la OSIEGCS en la legislación;

➢ Evaluación de las situaciones de riesgo y de vulnerabilidad de las que huyen l@s solicitantes de asilo;

➢ La prueba de su orientación sexual y/o identidad de género, si procede, en la audiencia en la Oficina del
Comisionado General para los Refugiados y Apátridas (CGRA) y durante todo el proceso;

➢ Insuficiente capacidad de alojamiento para acoger a tod@s l@s solicitantes de forma digna, así como la falta o

inexistencia de recursos específicos para las personas LGBTQIA+.



Ejercicio práctico

Mapa interactivo

https://view.genial.ly/62f113bf75a41c0017cfd8b0/presentation-carte-interactive-rainbow


Fuente: ILGA World



Fuente: Transrespect vs Transphobia



El concepto de país seguro

Durante décadas, Europa ha sido considerada una tierra de acogida para l@s solicitantes de asilo.

Un país designado como « seguro » « implica que la
situación de los derechos humanos se considera
satisfactoria y se rige por el Estado de Derecho, y
que las personas no son objeto de persecución. »

El concepto de país « seguro » para las 
personas LGBTQIA+, porque estarán 
protegidas legalmente, es problemático.

Esto es problemático porque la especificidad de la persecución relacionada con la OSIEGCS significa que un
país considerado seguro por cualquier otro motivo de persecución no siempre será seguro cuando se trata
de la OSIEGCS.

Algunos países se consideran « oficialmente seguros » porque la orientación sexual y/o la identidad de
género no están penalizadas y/o criminalizadas en las leyes del país, aunque en la práctica esté social y/o
culturalmente prohibido dar testimonio de una OSIEGCS que difiera de las normas y costumbres.

Ejemplo de Honduras



Relatos de vida de refugiad@s LGBTQIA+

Alexi Clara Myriam



Interseccionalidad y ensamblaje

La interseccionalidad, desarrollada por Kimberlé Crenshaw en 1989, es definida por su autora como
« el fenómeno por el que cada individuo sufre opresión o privilegio por pertenecer a múltiples categorías
sociales. »

En resumen, muestra cómo la intersección de los sistemas de 
opresión y privilegio genera nuevas realidades en su intersección, 

no sólo una suma.

Por ejemplo, marginad@s, l@s solicitantes de asilo LGBTQIA+ son doblemente
discriminad@s y maltratad@s, ya que se encuentran en la intersección de varios 

factores discriminatorios, como la etnia y la OSIEGCS (pero también la religión, la clase 
social, etc.). 

Sin embargo, es esencial subrayar que la intersección de 
nuestras identidades puede cambiar con el tiempo y el 

contexto y, por tanto, cambiar sus privilegios y opresiones.



Los beneficios de trabajar desde una perspectiva interseccional:

➢ Comprender el entrelazamiento de los diferentes sistemas de opresión;

➢ Visibilidad de los patrones de subordinación, que no son necesariamente intencionales, sino

más bien una carga que agrava una situación determinada;

➢ Comprender el lugar especial que ocupan ciertos grupos/individuos en la sociedad;

➢ Tener en cuenta las necesidades específicas;

➢ Comprender mejor las realidades invisibles para responder a ellas;

➢ Crear un diálogo;

➢ Proponer soluciones específicas.



Relatos de vida de refugiad@s LGBTQIA+

ClaraMyriam Alexi

https://view.genial.ly/62f113bf75a41c0017cfd8b0/presentation-carte-interactive-rainbow


De ti depende encontrar las tarjetas interseccionales de Alexi y Clara

Ejercicio práctico

Clara Alexi

https://www.canva.com/design/DAFJGUeDsgI/aftMiz7fZuo2xd5CH4kZ8Q/view?utm_content=DAFJGUeDsgI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAFJGgL4I6I/ABWyHUoKy6p0NVX3k2I8Dw/view?utm_content=DAFJGgL4I6I&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink


Interculturalidad, religión, identidades 
múltiples y eurocentrismo

La interculturalidad se considera un proceso de 
comunicación e interacción entre personas o grupos con 

identidades específicas.

El objetivo es promover el diálogo, el acuerdo, la convivencia y, 
por tanto, la integración en todo momento. Las relaciones 
interculturales se basan en el respeto a la diversidad y el 

enriquecimiento mutuo.

Aportación de la interculturalidad Importancia que otorga al campo de la interacción entre individuos o 
grupos culturalmente diferenciados.

Relaciones interculturales Deben ser relaciones no discriminatorias, basadas en el respeto y la 
tolerancia.



Identidades múltiples
La identidad de una persona se compone de un conjunto de elementos como:
una nacionalidad, la pertenencia a una religión, una institución, una comunidad
con pasiones similares o identidades de género y/o orientación sexual.

L@s solicitantes de asilo LGBTQIA+ encajan perfectamente en esta noción, ya que pueden identificarse

con varios elementos de pertenencia.

De estos elementos de pertenencia, podemos tomar el ejemplo de religión, como uno de los elementos 
que forman parte de la identidad y la cultura de un país. Actualmente, muchas religiones - al menos la 

interpretación de estas religiones - condenan la homosexualidad.

La interculturalidad es tanto más importante cuanto que tenemos tendencia a adoptar un comportamiento 
eurocéntrico cuando se trata de la OSIEGCS, por lo que es importante adaptar nuestro trabajo para evitar actuar 
según esta tendencia.

Los Principios directrices nª 9 de Yogyakarta destacan que el viaje del/la solicitante de asilo

LGBTQIA+ puede estar influenciado por una multitud de factores como « el entorno

cultural, económico, familiar, político, religioso y social. »



La comprensión de la OSIEGCS en los textos jurídicos es profundamente eurocéntrica y se lee a través del
prisma de las tradiciones occidentales.

Las categorías « LGBTQIA+ » occidentales no se corresponden con todas las realidades. El origen, la cultura, la
tradición o la religión pueden influir en la percepción y la experiencia del espectro LGBTQIA+.

Además, es necesario señalar y aclarar que no es fácil traducir la OSIEGCS a todos los idiomas y contextos
culturales.

● Reconocer que existen vínculos, valores y puntos en común entre diferentes culturas;

● Reconocer que las culturas se necesitan mutuamente y son interdependientes, desarrollándose a través de la

interacción y el cambio;

● Examinar de manera crítica los valores y antivalores de nuestra propia cultura;

● Buscar puntos de convergencia e intereses comunes que puedan construir la unidad en la diversidad;

● Estar dispuest@ y deseos@ de aprender de otras personas y grupos culturales;

● Superar el eurocentrismo, mediante el diálogo y la discusión de los rasgos culturales que nos interesan o afectan;

● Fomentar el respeto activo a los demás.

En resumen, entendemos que la interculturalidad implica :



Ejercicio práctico



15 min de 
descanso



Atención a las personas LGBTQIA+
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1. CARACTERÍSTICAS SEXUALES

¿Cuáles son las características
internas (por ejemplo, las
hormonas) y externas (por
ejemplo, el sexo anatómico)
de mi cuerpo?

4. LA EXPRESIÓN DE GÉNERO

¿Cómo me veo? ¿Cómo me
comporto con los demás?

3. LA IDENTIDAD DE GÉNERO

¿Cómo es que me siento
independiente de los demás?
¿Hay un género con el que
me identifique?

2.LA ORIENTACIÓN SEXUAL 

¿Por quién me siento
atraíd@ emocional y/o
sexualmente?

Herramientas para una mejor 
comprensión

En base a Genderbread Person v4.0

https://www.genderbread.org/


¿Qué es la OSIEGCS?

Orientación Sexual, Identidad de Género, Expresión de 
Género y Características Sexuales

ORIENTACIÓN 
SEXUAL Y AFECTIVA IDENTIDAD DE GÉNERO CARACTERÍSTICAS SEXUALES

LESBIANA

ASEXUAL

BISEXUAL

GAY

AGÉNERO

TRANSGÉNERO

INTERSEXUAL

ALIADO.AQUEER

L G B T Q I A+

NO-BINARI@

+ + +



La orientación sexual

¿Tengo una atracción sexual o afectiva? ¿A quién se dirige mi atracción?

¿Lo sabías?
Se están inventando nuevas palabras para describir las diferentes orientaciones

sexuales y afectivas que existen. Estas palabras permiten a las personas comprenderse
mejor a sí mismas y a los demás.

AROMÁNTICA PANSEXUAL

ASEXUAL BISEXUAL

HETEROSEXUAL HOMOSEXUAL



La identidad de género

Puede cambiar con el tiempo y variar mucho entre individuos.

¿Lo sabías?

La identidad de género es el

género con el que una

persona se identifica al

margen de lo que los demás

piensen de ella.

Al igual que nuestra

percepción del color, la

identidad de género es

personal y única, diferente

para cada individuo.



Personas cuyo cuerpo 
posee las características 
primarias y secundarias 

consideradas como 
FEMENINAS

PERSONAS INTERSEXUALES
presentan variaciones en las 

características sexuales 
primarias y secundarias

Personas cuyo cuerpo 
posee las características 
primarias y secundarias 

consideradas como 
MASCULINAS

¿Lo sabías?
En todo el mundo, hay aproximadamente un 1,7% de población intersexual. Son tantos

como los pelirrojos.

Características sexuales

¿Cuáles son las características de mi cuerpo?



Lo que somos y lo que mostramos a los demás.

La expresión de género

Quién soy para mí mism@

¿Lo sabías?

Nuestra expresión de género puede cambiar. Depende en parte del entorno en el que nos

encontremos. Si nuestro entorno nos apoya, podemos elegir expresar libremente

nuestro género tal y como lo sentimos.

Quién soy para los demás 



Ejercicio práctico



Cómo apoyar a l@s solicitantes de asilo LGBTQIA+

En la práctica, las personas LGBTQIA+ corren un mayor riesgo de no tener 
acceso a los servicios disponibles para tod@s l@s solicitantes de asilo, y 

pueden necesitar asistencia específica adicional.

Lenguaje escrito

Asegurarse de que en las

comunicaciones escritas se

utilizan acuerdos inclusivos

o términos epicenos para

que nadie se sienta

excluid@.

Tratamientos

Evitar los tratamientos, ya sea

por escrito, oralmente o en

forma de casillas de verificación

en los cuestionarios.

Lenguaje oral

Preguntar a las personas cómo dirigirse a

ellas en lugar de intentar adivinarlo.

Respetar siempre los pronombres y

nombres de pila reclamados por la persona,

sin pedirle que se justifique.

Hay que tener cuidado de no misgenerar, ya

que puede ser muy difícil para algunas

personas transgénero.

También hay que prestar atención al

deadname, que no necesita ser solicitado.

Dirigirse a un grupo

Basar la división de los grupos (por

ejemplo, en equipos) en criterios distintos

del género.

Mencionar a todo el mundo,

independientemente de la actividad

ofrecida.

Dirigirse incluso a un grupo que crees que

es sólo de chicas-mujeres o de chicos-

hombres con términos epicenos.



Comunicar correctamente sobre la OSIEGCS

Infografía a encontrar

La transfobia, la homofobia o la bifobia son una serie de actitudes y sentimientos hostiles hacia las personas que se

identifican, o se perciben como Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneros, Queer, Intersexuales, Asexuales, etc.

(LGBTQIA+). Puede manifestarse en forma de desprecio, antipatía o prejuicio y puede expresarse mediante agresiones

(físicas o verbales), acoso y discriminación.

Salir del armario 

Acto de revelar la propia OSIEGCS a los 

demás.

Outing

Acto (que hay que evitar) de revelar 

públicamente las OSIEGCS de uno, a 

menudo sin su conocimiento o permiso.

Heteronormatividad

Sistema en el que ser heterosexual y 

cisgénero es la norma.

Intersexuación

No es hermafroditismo, que es un concepto 

biológico que no se corresponde con la 

intersexualidad.

Passing

Cuando un miembro de un grupo minoritario 

puede "pasar por" un miembro del grupo 

dominante. Esto puede implicar una idea de 

ocultación y hacer recaer la responsabilidad 

de su inclusión social en l@s oprimid@s.

Cisgénero

Persona cuya identidad de género se 

corresponde con el género asignado al 

nacer.

Transgénero

Persona cuya identidad de género difiere del 

género asignado al nacer. Hay que tener 

cuidado de no utilizar la palabra transexual, 

que es patologizante y procede del 

vocabulario psiquiátrico. Una persona puede 

considerarse transgénero sin someterse 

necesariamente a una transición médica.

Deben evitarse las abreviaturas, ya que pueden interpretarse como un insulto y una deshumanización.

Los insultos LGBTQIA+fóbicos, que son habituales en el lenguaje cotidiano, transmiten prejuicios contra las comunidades 

LGBTQIA+ y aumentan la discriminación. Deben evitarse.



Asistencia específica adicional :

➢ Dispositivos de acogida o atención seguras y adecuadas que respeten la elección y la privacidad de la
persona que busca protección, incluso para l@s adolescentes o jóvenes solicitantes que llegan con o sin
familiares;

➢ Ayuda para acceder a los procedimientos de asilo, a los servicios gubernamentales y a los servicios
prestados por los socios humanitarios;

➢ Protección contra el acoso, el daño físico o la violencia de género, en general y en la detención;

➢ Acceso a asesoramiento o representación legal, así como información sobre la posibilidad de solicitar
asilo por motivos de persecución relacionados con la OSIEGCS;

➢ Medidas de protección específicas cuando corren un mayor riesgo, que a veces incluyen el acceso a

grupos de apoyo locales para personas LGBTQIA+, el reasentamiento acelerado o la inclusión en

iniciativas de vías de admisión complementarias en terceros países;

➢ Servicios médicos seguros, confidenciales y adecuados, incluida la atención basada en la salud y los
derechos sexuales y reproductivos (tratamiento del VIH y de las infecciones de transmisión sexual,
tratamientos hormonales de afirmación del género,...);

➢ Asesoramiento en salud mental y apoyo psicosocial seguro, confidencial y adecuado.



Desarrollo de su red profesional:

➢ Adoptar un enfoque global para acceder a otros servicios de forma rápida y eficaz, ya sean voluntarios de
asociaciones LGBTQIA+, ONG o quienes puedan ayudar de cualquier forma;

➢ Llevar a cabo una evaluación rápida, basada en la evidencia, para tratar los traumas específicos
experimentados por estas personas;

➢ Tampoco debemos caer en la trampa de la psicologización o patologización de su sufrimiento;

Una de las formas más comunes de que l@s solicitantes de asilo LGBTQIA+ establezcan nuevas conexiones en el país
de destino y compartan sus experiencias es a través de las asociaciones y organizaciones LGBTQIA+.

Estos grupos proporcionan un espacio seguro en el que pueden compartir sus experiencias con compañer@s y
facilitar su proceso de aceptación y autoidentificación positiva de su identidad de género u orientación sexual.

Haz clic aquí para descubrir las asociaciones colaboradoras

https://rainbowelcome.eu/map/


Ayudar a escribir una historia de persecución :

Una declaración escrita que puede adjuntarse a la solicitud de asilo.
Esta declaración contiene un relato detallado de la persona, su
historia, sus traumas y sus miedos sobre un posible retorno a su país
de origen.

Lo que debe contener: 

➢ Los daños sufridos o temidos, con el mayor detalle posible;

➢ Las razones por las que el/la solicitante de asilo fue supuestamente agredid@, ya sea por identificarse como LGBTQIA+

o por alguna otra razón como su religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social, etc., con un relato detallado de la

agresión;

➢ Si ha habido o no una denegación de acceso a un servicio o derecho básico; 

➢ Los riesgos potenciales para el/la solicitante de asilo si regresa a su país de origen.

El propio sistema de asilo puede volver a traumatizar a l@s
solicitantes de asilo LGBTQIA+, ya que tienen que volver a contar y 

revivir sus experiencias de violencia y persecución.



Apoyo en la audiencia :

➢ Asegurarse de que la persona que realiza la entrevista es competente para tener en cuenta las

circunstancias personales y generales que rodean la solicitud, incluidos los antecedentes culturales, el

sexo, la orientación sexual, la identidad de género o la vulnerabilidad del /la solicitante;

➢ Garantizar que la entrevista con el o la solicitante sea realizada por una persona del mismo sexo si el o

la solicitante así lo solicita;

➢ El/la entrevistador/a y el intérprete deben evitar expresar, verbalmente o a través del lenguaje

corporal, cualquier juicio sobre la orientación sexual, la identidad de género, el comportamiento sexual

o las pautas de relación del/la solicitante;

➢ Es esencial el uso de un lenguaje no ofensivo que muestre una disposición positiva hacia la diversidad

de orientaciones sexuales e identidades de género;

➢ El interrogatorio sobre incidentes de violencia sexual debe realizarse con la misma sensibilidad que

para cualquier otra víctima de agresión sexual, independientemente del sexo de la víctima;

➢ El respeto a la dignidad humana de l@s solicitantes de asilo debe ser un principio fundamental en todo

momento.



Conocer la cultura LGBTQIA+ de vuestro país de acogida: 

Desde la despenalización de la homosexualidad hasta la legalización del 
matrimonio entre personas del mismo sexo, el camino hacia el reconocimiento 

de los derechos de las personas LGBTQIA+ ha sido -y sigue siendo- largo.

➢ Los disturbios de Stonewall en 1969 en Nueva York, un acontecimiento importante para la historia de las personas

LGBTQIA+, ya que estos disturbios marcan la aparición del movimiento LGBTQIA+, en Estados Unidos y en todo el

mundo, y darán origen a las distintas Marchas del Orgullo.

➢ Las primeras marchas del Orgullo en Europa → 1972 en Inglaterra e Italia, 1977 en Francia y España, y finalmente

1978 en Bélgica durante el primer "día gay", antecesor del actual Belgian Pride.

➢ El 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades

mentales.

➢ En 2001, Holanda se convirtió en el primer país del mundo en legalizar el matrimonio homosexual, seguido por

Bélgica en 2003 y España en 2005. En Francia, no se autorizó hasta el 17 de mayo de 2013 y en Italia no se autorizó

hasta 2016.



Juego en grupo

Objetivo: hacer comprender la situación de un/a solicitante de asilo, subrayar la concordancia de
las respuestas, la paradoja entre las preguntas intrusivas que generarán emociones y las respuestas
lógicas y racionales, mostrar el lado intrusivo así como destacar la incoherencia en el relato de vida

Exención: sáltate este ejercicio si estás sol@

Ejercicio práctico

Conclusión sobre el relato de vida: proyectarse en la vida de estas personas (Alexi, Myriam, Clara)



Vulnerabilidad(es)

Testimonio de un/a refugiad@ LGBTQIA+

➢ Atención a las necesidades particulares de perfiles específicos y consideración del análisis interseccional de las experiencias 
de l@s refugiad@s LGBTQIA+.

➢ Necesidad de comprender que las discriminaciones experimentadas no actúan de forma aislada, sino que se entrelazan de 
forma multidimensional, alcanzando nuevas identidades y formas de discriminación.

➢ Varios estudios analizados muestran que las personas LGBTQIA+ experimentan desigualdades en la prestación de servicios 
públicos, incluida la discriminación en los centros sanitarios y las barreras de acceso a otros servicios.

➢ El estigma y la discriminación, combinados con el estrés de las minorías y las normas culturales y sociales que privilegian la 
heterosexualidad, el cisgenerismo, el endosexismo* y el etnocentrismo son algunas de las causas fundamentales que 
contribuyen a estas desigualdades.

➢ Las necesidades de las personas LGBTQIA+, en particular de l@s refugiad@s LGBTQIA+, la falta de concienciación y 
conocimiento de las necesidades sanitarias únicas de las personas LGBTQIA+ y las actitudes no inclusivas se han identificado 
como posibles factores que contribuyen a ello.



Enfoque en los desafíos de las personas LGBTQIA+ desplazadas

Haz clic aquí para saber más

L@s niñ@s, adolescentes y jóvenes LGBTQIA+ 

➢ Al provenir de entornos familiares, educativos y sociales insolidarios y hostiles, pueden experimentar el

descubrimiento de su identidad de género y/o su orientación sexual como una represión, una

ocultación y una vergüenza.

➢ La falta de reconocimiento positivo y validación social tiene graves consecuencias, como autolesiones,

trastornos del sueño, trastornos de ansiedad, etc.

➢ Las solicitudes de asilo tienden a hacer hincapié en la protección de l@s menores más que en otros

motivos de solicitud de asilo existentes, especialmente los basados en la OSIEGCS.



Haz clic aquí para saber más

Las mujeres lesbianas

➢ En general, las mujeres lesbianas se enfrentan a una falta de visibilidad en todas las sociedades.

➢ Menos atención médica que las mujeres heterosexuales debido al miedo a ser juzgadas por l@s

profesionales de la salud, especialmente l@s ginecólog@s.

➢ Cuando llegan al país de acogida, rara vez se les examina para detectar las enfermedades/infecciones

de transmisión sexual (ETS) que puedan tener.

➢ Corren un mayor riesgo de sufrir crímenes de honor y « violaciones correctivas », incluso por parte de

familiares y miembros de la comunidad.

➢ Pueden haberse visto obligadas a contraer matrimonios heterosexuales y haber dado a luz a uno o

varios hijos.

➢ Tener hijos puede ser perjudicial para una solicitud de asilo basada en la OSIEGCS, ya que en la vista

puede considerarse una mentira sobre su orientación sexual.



Haz clic aquí para saber más

Los hombres gays 

➢ Suelen tener más movilidad, visibilidad y validación social, por lo que llevan una vida pública.

➢ A menudo se enfrentan a riesgos más inmediatos de daños físicos debido a su orientación sexual real o

percibida.

➢ Debido a los estereotipos de género o al miedo a la aplicación de la ley, pueden ser reacios a revelar la

violencia de género a las autoridades o tener dificultades para pedir ayuda a los prestadores de

servicios.

➢ En algunos países, los hombres gays acusados de actividad sexual entre personas del mismo sexo

pueden ser sometidos a exámenes anales forzados.

➢ Algunos también han sido obligados a casarse con mujeres, y pueden haber tenido uno o más hijos, lo

que también puede penalizarlos en la audiencia.



Haz clic aquí para saber más

Las personas transgénero

➢ Son especialmente incomprendidas y gravemente marginadas, incluso por otras personas cuyas

OSIEGCS difieren de la norma heterosexual.

➢ Su identidad y expresión de género pueden no corresponder a su apariencia física y al sexo que se les

asignó al nacer y que figura en sus documentos de identidad oficiales, lo que puede llevar a que sean

etiquetadas erróneamente tanto por las autoridades estatales como por los agentes humanitarios.

➢ A menudo son víctimas de abusos y discriminación por parte de las autoridades estatales, y de violencia

de género perpetrada por agentes estatales y no estatales.

➢ Pueden tener dificultades para acceder a equipos y ayudas para satisfacer sus necesidades médicas,

como las terapias hormonales.

➢ Al llegar al país de acogida, es posible que las autoridades, el personal humanitario y los proveedores de

servicios no comprendan las necesidades específicas de las personas transgénero.



Haz clic aquí para saber más

Las personas intersexuales

➢ En general, las personas intersexuales se enfrentan a una mayor discriminación en su vida cotidiana en

comparación con otras personas de las comunidades LGBTQIA+.

➢ Los niños intersexuales corren el riesgo de ser sometidos a cirugías tempranas innecesarias, dañinas e

irreversibles, sin justificación médica, para « corregir » su anatomía.

➢ Las Naciones Unidas consideran que la cirugía y los tratamientos innecesarios para las personas

intersexuales son violaciones de los derechos humanos.

➢ Varios Estados y organizaciones de derechos humanos también han pedido que se ponga fin a las

intervenciones quirúrgicas y a los tratamientos innecesarios.

➢ Las personas intersexuales pueden sufrir exclusión y persecución, incluso por parte de otras personas

LGBTQIA+.

➢ Se consideran discapacitad@s físic@s o no conformes con el género debido a su anatomía sexual

atípica y a sus características sexuales secundarias.



Haz clic aquí para saber más

Las personas bisexuales

➢ La bisexualidad sigue siendo mal comprendida en muchos países y, por ello, a menudo se les discrimina

con burlas, menosprecios y/o insultos.

➢ También existen falsas creencias sobre la bisexualidad -> que la bisexualidad es anormal, que los

bisexuales tienen una necesidad sexual mayor que la « norma ».

➢ Las personas bisexuales ven su orientación sexual como algo flexible y en constante evolución, dando

la falsa impresión de que su sexualidad es una cuestión de elección, no de identidad, y que utilizan su

orientación sexual de forma oportunista.

➢ Este tipo de comportamientos afectan negativamente al bienestar mental y emocional de las personas

bisexuales.

➢ Mayores tasas de suicidio y depresión entre los jóvenes que entre los heterosexuales y los

homosexuales.



Haz clic aquí para saber más

Las personas pansexuales

➢ Las personas pansexuales suelen ser discriminadas, sobre todo debido a la incomprensión de su

orientación sexual por parte de la sociedad, por ejemplo, a veces se las percibe como bisexuales cuando

en realidad son dos orientaciones sexuales diferentes.

➢ Pueden ser perseguidas por su capacidad real o percibida de experimentar atracción emocional,

afectiva y sexual hacia individuos del mismo o distinto género.

➢ Pueden ser blanco de ataques porque se percibe que tienen una relación íntima con una persona

transgénero, independientemente de su propia identidad de género.

➢ L@s solicitantes de asilo pansexuales son menos visibles en comparación con otras OSIEGCS.

➢ Es importante no olvidarl@s y ofrecerles los mismos servicios psicológicos y de seguimiento.



Haz clic aquí para saber más

Las personas asexuales

➢ Las personas asexuales se enfrentan a veces a actitudes o comportamientos discriminatorios, tanto

dentro como fuera de las comunidades LGBTQIA+.

➢ Existe una falta de comprensión de la asexualidad, que todavía es considerada por algunos como una

enfermedad mental, incluyendo la creencia de que las personas asexuales no pueden sentir amor y por

lo tanto son consideradas anormales.

➢ Algunas personas asexuales también han sido víctimas de « violaciones correctivas », otras se ven

obligadas a mantener relaciones sexuales y/o a casarse en contra de su voluntad, o a acudir a un

médico para que les « corrija » su asexualidad.

➢ Como la asexualidad sólo se ha hecho visible recientemente como orientación sexual, las personas

asexuales suelen tener menos protecciones legales que las personas homosexuales, lesbianas y

bisexuales.

➢ Lo mismo ocurre con l@s solicitantes de asilo LGBTQIA+, que tienen que demostrar en las audiencias

que se trata de una orientación sexual y que son asexuales.



Proceso del/la solicitante de asilo LGBTQIA+

La discriminación contra las personas LGBTQIA+ está profundamente arraigada y alimentada
por los prejuicios, los estereotipos sociales y culturales y la información distorsionada o
inexacta.

Partida y tránsito
La forma en que una persona emigra o huye de la persecución está influenciada por su

educación, riqueza relativa y habilidades.

Algunas personas emigran con la esperanza de unirse a otros miembros de su familia o

comunidad, lo que puede implicar un alto grado de control social. Esto puede dificultar

especialmente la autoidentificación de las personas LGBTQIA+, llegando incluso a la

exclusión de la comunidad o la familia si se descubren sus características OSIEGCS.

Migrar por cuenta propia suele empujar a la persona a conectarse con los recursos y las

comunidades de acogida. Pero también puede conducir a la exclusión y el aislamiento, y

depende mucho de las habilidades sociales del individuo.

Antes de partir



Llegada al país de acogida

L@s solicitantes de asilo pueden pensar que su llegada a Europa marca el final de sus dificultades,

cuando a menudo no es así, y esto puede tener un grave impacto psicológico.

Sobre todo porque el camino para que l@s solicitantes de asilo LGBTQIA+ sean considerad@s

refugiad@s puede ser todavía largo.

La Convención de Dublin :

El procedimiento puede durar hasta 11 meses desde

la fecha de la solicitud de asilo. El procedimiento se

basa en el principio de que: « sólo un Estado europeo

es responsable de la solicitud de asilo de una persona

ciudadana de un tercer país ».

Objetivo: evitar que un/a solicitante de asilo busque

ayuda en varios países europeos y/o la elección del

país que examinará su solicitud.

El reasentamiento :

Definido por el ACNUR como « el traslado de

refugiad@s de un país de asilo a otro Estado que ha

acordado admitirlos y eventualmente concederles la

residencia permanente. […] El reasentamiento es

único porque es la única solución duradera que

implica el traslado de los refugiados desde un país de

asilo a un tercer país. »

Enlace a la infografía

https://www.lacimade.org/publication/dublin-regulation-into-the-infernal-machine-of-the-european-asylum-system/


Proceso de solicitud de asilo

Cada país tiene su propia legislación sobre procedimientos de asilo

Procedimiento
en Francia

Procedimiento
en Bélgica

Procedimiento
en España

Procedimiento
en Italia

https://sketchlex.com/06/10/2015/infographies/procedure-demande-asile-france/
https://www.cgra.be/fr/asile/procedure-standard
https://www.cearpv.org/que-fem/arees-datencio/juridica/13_procedimientosolicitudproteccioninternacional-e1402909152589/#prettyPhoto
https://www.alinks.org/how-to-apply-for-asylum-in-italy/#:~:text=According%20to%20Italian%20law%2C%20one%20can%20apply%20for,or%20oral%20statement%20saying%20you%20want%20asylum%20protection.


15 min de 
descanso



La invisibilidad, ¿una mala estrategia de protección?

Concepto de Passing

Un/a miembro de un grupo minoritario
u oprimido « se hace pasar por » un
miembro del grupo mayoritario o
dominante.

El objetivo es garantizar la seguridad y
la inclusión de l@s miembros del grupo
minoritario en la sociedad.

Falta de conocimiento de 
la cultura LGBTQIA+ 

Los temas de la OSIEGCS son tabú y no
se abordan y no existe una comunidad
LGBTQIA+ en su país de origen.

Incapacidad para expresar quiénes son
(identidad de género) o quiénes les
gusta (orientación sexual).

La importancia de hacer más visibles las comunidades y la cultura 

LGBTQIA+, ya que cada vez más personas podrán identificarse con ellas.



Relatos de vida de refugiad@s LGBTQIA+

Alexi Clara Myriam



Consecuencias de la persecución y la violencia sufrida

L@s solicitantes de asilo
viven acontecimientos

traumáticos que les marcan
de por vida.

Dificultad de acceso a la 
asistencia

➢ La formación profesional en el sector sanitario sigue caracterizándose por un enfoque
heteronormativo y presenta muchas lagunas.

➢ La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en su informe anual de 2015, informó de que
muchas personas LGBTQIA+ temen el estigma y los prejuicios en el ámbito sanitario.

➢ Esto es especialmente cierto para las personas transgénero → situación de acoso verbal, negación de atención,
falta de acceso a pelucas y maquillaje para las personas transgénero en transición.



Los trastornos psicológicos

➢ El trastorno de estrés postraumático (TEPT) suele desarrollarse como resultado de acontecimientos traumáticos,
que son comunes para l@s solicitantes de asilo LGBTQIA+.

La prestación de atención especializada y apoyo psicosocial es esencial. 

➢ El trastorno de ansiedad generalizada se caracteriza por sentimientos de nerviosismo y/o preocupación excesiva
en muchas actividades o acontecimientos.

Puede deberse a malos tratos y traumas que pueden resurgir en cualquier momento en forma

de fragmentos (imágenes, olores, sensaciones físicas o sonidos).



➢ La depresión es uno de los trastornos más comunes que pueden sufrir l@s solicitantes de asilo LGBTQIA+. Se presenta
como una sensación de tristeza y/o pérdida de placer o interés en las actividades cotidianas.

➢ Posibles repercusiones debido a la depresión:

○ Trastornos del sueño, que no deben descuidarse, ya que pueden tener graves consecuencias en la calidad de vida;

○ Baja autoestima y falta de confianza en los demás.

Las personas con depresión suelen sentirse indecisas, impotentes y pensar en la muerte y el suicidio,

por lo que el apoyo psicológico es aún más importante.

En definitiva, la salud psicológica de l@s solicitantes de asilo LGBTQIA+ se ve 
socavada por la persecución y la violencia que sufren a lo largo de su 

trayectoria, con un mayor riesgo de depresión, ansiedad y pensamientos 
suicidas. 



Relatos de vida de refugiad@s LGBTQIA+

Alexi Clara Myriam



Racismo

➢ El racismo es también una preocupación para muchas comunidades LGBTQIA+ occidentales, y algunos miembros de

minorías, ya sean raciales, étnicas o nacionales, informan de que han sufrido discriminación y racismo por parte de otras

personas LGBTQIA+.

Ejemplo -> las personas negras LGBTQIA+ pueden enfrentarse al racismo, ya sea por la no aceptación o

comprensión de sus necesidades, o por su sexualización, tanto por parte de las comunidades LGBTQIA+

de las sociedades de acogida (principalmente blancas), como por parte de su propia comunidad.

➢ También es cierto para l@s solicitantes de asilo LGBTQIA+ cuando llegan a su país de acogida → se enfrentan a una

nueva situación de discriminación debido a la nueva realidad a la que se enfrentan como solicitantes de asilo

LGBTQIA+ y sus otros aspectos de identidad.



El peso de la comunidad 

➢ Una comunidad puede estar en oposición a otras comunidades, lo que provoca conflictos entre los respectivos

miembros. Este es el caso, en particular, de los miembros de la comunidad LGBTQIA+ cuando son víctimas de

persecución o discriminación por parte de otras comunidades.

➢ También está el problema de la estigmatización de las personas LGBTQIA+ por parte de los miembros de sus

comunidades de origen.

Un apoyo Un peso

Las persecuciones sufridas también pueden provenir de sus allegados 



Homofobia interiorizada

➢ Debido a que las cuestiones relacionadas con la OSIEGCS son tabú o están criminalizadas en su país de origen y en
algunos países por los que pasan durante su trayectoria, much@s solicitantes de asilo LGBTQIA+ no se identifican como
tales cuando llegan al país de acogida, o incluso rechazan por completo su OSIEGCS.

➢ Esto es similar a la disonancia cognitiva, ya que corresponde, entre otras cosas, a un mecanismo de compensación para 
negar la información que resulta desagradable.

Las personas homosexuales que tienen creencias homófobas son las primeras víctimas de la
homofobia interiorizada y experimentan una disonancia cognitiva.

➢ Esta homofobia interiorizada puede generar sentimientos como la vergüenza o la culpa. En algunos casos, la frustración y
la ira generadas son el origen de la agresión que la persona dirigirá hacia sí misma o hacia otras personas LGBTQIA+.



Relatos de vida de refugiad@s LGBTQIA+

Alexi Clara Myriam



Normalización de la violencia sufrida

Existen 4 niveles de normalización de la violencia sufrida:

1. El hecho de que el uso de la violencia se convierta en algo justificable conduce, por tanto, a un aumento de la 
violencia contra las personas LGBTQIA+;

2. Las personas LGBTQIA+ pueden percibir como « normales » muchas de las agresiones y actos violentos a los que 
se enfrentan en su vida cotidiana → no hacen referencia a estos hechos cuando cuentan sus historias de 
persecución;

3. Las autoridades no identifican los patrones de violencia, y la atención se centra sólo en las consecuencias y no 
en sus causas → genera apatía o complicidad hacia las violaciones de derechos;

4. A nivel social, la deshumanización se genera por la falta de solidaridad y empatía hacia las personas LGBTQIA+ 
que son víctimas de esta violencia.

Muchas de las personas LGBTQIA+ entrevistadas informan de múltiples 
acontecimientos traumáticos, como abusos verbales, emocionales, físicos y 

sexuales, agresiones, acoso, chantaje, discriminación, etc.



La estigmatización percibida de la OSIEGCS se refiere a las expectativas de las personas 
LGBTQIA+ sobre las posibles actitudes y reacciones de los demás debido a su OSIEGCS.

La LGBTQIA+fobia internalizada se produce cuando las personas LGBTQIA+ integran en 
su autoconcepto los significados negativos, los prejuicios y los estereotipos asociados a la 

OSIEGCS.

Tres aspectos del actual sistema de género:

1. El heterosexismo, un sistema ideológico que asume que la heterosexualidad es la única forma válida de
expresión y promueve una sexualidad penetrante, reproductiva y falocéntrica;

2. El cumplimiento de los estereotipos de género, que provienen de una ideología binaria;

3. El cisgenerismo, es decir, un sistema ideológico que asume que el único género válido es el que
corresponde a la corporalidad o a los órganos sexuales.

En la ocultación, las personas LGBTQIA+ modifican su aspecto físico y sus comportamientos 
para hacer invisibles sus OSIEGCS.



L@s miembros de las comunidades LGBTQIA+ experimentan mayores tasas 
de depresión, autolesiones y tendencias suicidas en comparación con las 

personas heterosexuales*.

Los efectos indirectos sobre el bienestar de las personas LGBTQIA+:

➢ Las estrategias de evasión, como evitar el acceso a los servicios (autoexclusión) u ocultar su 
orientación sexual en la medida de lo posible;

➢ Las autolesiones o los intentos de suicidio.

En este contexto de vulnerabilidad casi constante, las personas LGBTQIA+ se ven afectadas con mayor facilidad 
por los trastornos psicológicos, tal y como muestra el informe de 2018 publicado por la organización 
Stonewall: 

➢ El 60% de l@s jóvenes homosexuales ya se han mutilado;

➢ El 25% han intentado suicidarse;

➢ El 40% de las personas transgénero han intentado suicidarse.



Testimonio RainboW

Debate abierto sobre el testimonio visto

Ejercicio práctico

https://rainbowelcome.eu/fr/apropos/


Actúa
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El objetivo del proyecto Rainbow Welcome es también aportar una nueva perspectiva sobre la situación de l@s

solicitantes de asilo LGBTQIA+ y la persecución a la que se enfrentan a diario a causa de su OSIEGCS, y sensibilizar

a los políticos y al público en general sobre estas cuestiones.

Intervenir en el debate público y dar 
visibilidad al tema

Por lo tanto, la piedra angular de la acogida e integración de l@s refugiad@s LGBTQIA+ es, sin duda, la visibilidad de

la problemática y los desafíos que conlleva. Esta labor de concienciación se lleva a cabo a través de distintos

canales y se dirige a diferentes públicos.

Campaña de vídeo y fotos
Rainbow

Debate público con l@s
responsables políticos

Cuantificar la violencia sufrida por l@s
solicitantes de asilo LGBTQIA+ 

https://rainbowelcome.eu/


Actúa

No dudes en ponerte en contacto con asociaciones, socios e 
instituciones de tu país

Si también quieres: 

Participar

Intercambiar

Saber más



Para más información, consulta nuestra guía práctica

https://rainbowelcome.eu/about/


Este proyecto está cofinanciado por 

el Programa Derechos, Igualdad y

Ciudadanía de la Unión Europea

(2014 - 2020)

El contenido de esta presentación representa únicamente la opinión de sus autores/as y es de su exclusiva responsabilidad. 

La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad por el uso que pueda hacerse de la información que contiene.

Coordinado por: Con los socios europeos:

info@rainbowelcome.eu

www.rainbowelcome.eu


