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Resumen  

La sociedad occidental contemporánea tiene un género, es decir, se estructura sobre la base de la creencia de que hay 

dos géneros, masculino y femenino, que se excluyen mutuamente. Esta percepción binaria está respaldada por 

dispositivos sociales que dirigen a los individuos a la cisgeneridad desde el momento del nacimiento, segregando 

géneros divergentes a las márgenes. No binario es un término general que abarca las identidades de género que 

incorporan, en diversos grados, aspectos de los géneros masculino y femenino. A pesar del rigor del sistema, las 

personas no binarias incluso subvierten el lenguaje, destacando la posibilidad de existir fuera del binarismo. Esta 

propuesta se justifica por la necesidad de ampliar el debate sobre las identidades no binarias y tiene el objetivo general 

de discutir las dificultades que enfrentan las personas no binarias en la sociedad cisnormativa. Para ello, adopta una 

investigación bibliográfica cualitativa y discute el sistema binario de género, cisnormatividad y su transgresión. 

Luego, habla sobre algunas expresiones de género contenidas en el término paraguas no binario. Finalmente, expone 

las principales dificultades que encuentran las personas no binarias. 

Palabras clave: Género; Binario; No binario. 

 

Abstract  

Contemporary Western society is gendered, that is, structured based on the belief that there are two genders - male 

and female - that are mutually exclusive. This binary perception is supported by social devices that direct individuals 

to cisgenerity from the moment of birth, segregating divergent genders at the margins. Non-binary is an umbrella term 

that embraces gender identities that incorporate, to varying degrees, aspects of the male and female genders. Despite 

the rigor of the system, non-binary people even subvert language, highlighting the possibility of existing outside 

binarism. This proposal is justified by the need to expand the debate on non-binary identities and has the general 

objective of discussing the difficulties faced by non-binary people in cisnormative society. To this end, it adopts 

qualitative bibliographic research and discusses the binary system of gender, cisnormativity and its transgression. 

Then, talk about some gender expressions contained in the term non-binary umbrella. Finally, it exposes the main 

difficulties encountered by non-binary people. 

Keywords: Gender; Binary; Non-binary. 

 

Resumo 

A sociedade ocidental contemporânea é generificada, isto é, estruturada com base na crença de que existem dois 

gêneros – masculino e feminino – que são mutuamente excludentes. Essa percepção binária é amparada por 

dispositivos sociais que direcionam indivíduos à cisgeneridade desde o momento do nascimento, segregando os 

gêneros divergentes às margens. Não-binário é um termo guarda-chuva que abarca identidades de gênero que 

incorporam, em distintos graus, aspectos dos gêneros masculino e feminino. A despeito do rigor do cistema, pessoas 

não binárias subvertem, inclusive, a linguagem, evidenciando a possibilidade de existir fora do binarismo. Esta 

proposta se justifica na necessidade de ampliar o debate sobre identidades não binárias e tem por objetivo geral 

discutir as dificuldades enfrentadas por pessoas não binárias na sociedade cisnormativa. Para tanto, adota a pesquisa 

qualitativa bibliográfica e discorre sobre o sistema binário de gênero, cisnormatividade e sua transgressão. Em 

seguida, disserta acerca de algumas expressões de gênero contidas no termo guarda-chuva não binário. Por fim, expõe 

as principais dificuldades encontradas por pessoas não binárias.  

Palavras-chave: Gênero; Binário; Não binário.  
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1. Introducción  

La sociedad occidental contemporánea se estructura de manera generificada, partiendo de la idea que los individuos 

deben elegir entre dos identidades de género, masculina o femenina. Simakawa (2015) llama a esa normatividad “cistema” 

pues se basa en la cisgeneridad para segregar a quienes no están de acuerdo al género que les fue socialmente designado. En 

ese sentido, “cisgénero” es, según Bonassi (2017), la condición de privilegio que surge de identificarse con el género que la  

sociedad atribuye al nacer.  

Escapar a la opresión del cistema es, según Butler (2004), difícil, pero posible. No obstante, existir fuera de la norma 

cisgénero, heterosexual y binaria implica una mayor vulnerabilidad a la violencia física, menos acceso a derechos y garantías, 

así como la invalidación de la afectividad y subjetividad. En la perspectiva del cistema, el cuerpo cisgénero es natural, 

translucido, lo que justificaría la segregación de expresiones distintas (Bonassi, 2017). 

Siqueira (2016) utiliza el término transvestigênere para nombrar a la comunidad cis diversa, en la cual se incluyen las 

personas no binarias. Munro (2010) se refiere a población NBGQ, sigla de nonbinary y genderqueer. Fiani y Han (2018) 

recurren al acrónimo TGNC, significando transgender y gender non-conforming. Decidimos intercambiar el uso de esas 

terminologías en este estudio pues es reciente el aumento de investigaciones acerca del tema, razón por la cual no 

consideramos que allá un consenso a respecto de cuál es el mejor término para utilizar.  

Expresiones de género no binarias se apartan de la cisgeneridad y binarismo, existiendo en un entre sitio que, por un 

largo periodo, no encontraba respaldo ni siquiera en el lenguaje. En ese sentido, a pesar del creciente interés de estudios acerca 

de lenguaje neutro y del activismo de la comunidad no binaria, existir fuera del binarismo inherente al cistema todavía trae 

innúmeras dificultades.  

En razón de lo dicho, nos proponemos a discutir los problemas enfrentados por la comunidad no binaria en Brasil. 

Para tanto, debatimos sobre la sociedad cisnormativa con base en Bonassi (2017), Butler (2004). Luego disertamos sobre la no 

binaridad a partir de Goldhammer, Malina y Keuroghlian (2018) y Blechner (2015), presentando algunas de las expresiones 

identitarias que integran esa comunidad. Por fin, exponemos las cuestiones específicamente enfrentadas por la población 

NBGQ conforme las comentan Dos Reis (2015; 2018), Fiani y Han (2018) y Silva (2018).  

 

2. Metodología  

Nuestro objetivo general es discutir géneros no binarios frente a la sociedad brasileña. Elegimos el método cualitativo 

bibliográfico, recurriendo a producciones teóricas que discuten normatividad de género en las sociedades occidentales 

contemporáneas – especialmente la brasileña – así como vivencias cis divergentes. Similarmente a Lima y Mioto (2007), 

consideramos que la pesquisa bibliográfica es más que una revisión teórica, construyendo nuevos argumentos y posibilidades a 

partir del referencial estudiado. De ese modo, buscamos específicamente: a) demostrar cómo el dualismo de género es pilar en 

la sociedad occidental contemporánea; b) disertar sobre la comunidad NBGQ, detallando acerca de algunas de las identidades 

que la componen; c) discutir a respecto de los problemas enfrentados por esa populación.  

 Adoptamos una perspectiva queer de análisis, por lo cual comprendemos que conceptos como género y sexualidad 

son socialmente construidos, razón que nos lleva a defender que el pensamiento binario tampoco es natural. Siguiendo las 

enseñanzas de Butler (2004), pensamos el género y la sexualidad binaria como fruto de la normatividad social, que crea la idea 

del dualismo, reforzándola al segregar a las identidades divergentes.  

 Además, la importancia atribuida por la teórica a la inteligibilidad – por la cual considera relevante que el género 

pueda ser reconocido socialmente – nos lleva a defender a las vidas no binarias, pues aumenta cada vez más la visibilidad de 

ese grupo. Similarmente, Monro (2019) afirma que el incremento de discusiones sobre género fluido hace que sea imposible 

ignorar a las identidades que realizan esos dislocamientos.  
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 Las contribuciones de Bonassi (2017) nos permiten identificar cuales esferas sociales son más responsables por 

difundir el dualismo y por medio de cuales formaciones discursivas lo hacen. En su análisis, concluye que el sistema jurídico-

legal, la religión cristiana y la medicina son los pilares de la naturalización del binarismo, produciendo personas binarias y que 

son llevadas a creer que es imposible existir de otras maneras.  

 Una vez que en Brasil no existen datos oficiales a respecto de la población cis diversa, recurrimos a las informaciones 

de la Associação Nacional de Transexuais e Travestis (ANTRA), colectivo que posee un papel determinante en la lucha por 

derechos de personas trans. Aunque no haya consenso sobre la identificación de personas no binarias con la transgeneridad 

(Goldhammer, Malina & Keuroghlian, 2018), entendemos que los datos fornecidos por la ANTRA son él levantamiento 

numérico más completo acerca de personas cis diversas. Fiani y Han (2018) presentan perspectiva similar, pues abarcan las 

experiencias transgéneras y no binarias en la sigla TGNC. Una aproximación que, no obstante, resguarda los aspectos 

específicos de cada identidad. En Brasil, tanto Siqueira (2016) como la ANTRA (2019; 2021) comparten la creencia en la 

posibilidad de relacionar las expresiones transgéneras y no binarias.  

 Por ser un campo de estudio relativamente nuevo, también nos basamos en investigaciones extranjeras sobre personas 

no binarias. Entre ellas, destacamos a los trabajos de Monro (2019), Beemyn (2015), Fiani y Han (2018) entre otros. También 

enfatizamos que esta propuesta busca generar problematizaciones, no deseando ofrecer respuestas definitivas, y si invitar a 

reflexionar acerca de la necesidad de expandir las discusiones sobre géneros fluidos, especialmente dada la particularidad de 

las problemáticas sociales que enfrentan.  

 

3. Cistema de Género   

Explicar el cistema de género y las maneras por las cuales se mantiene requiere entender que, así como el género es 

performativo, el sexo y la sexualidad también surgen de la lectura e interpretación social de la corporalidad. El continuum 

género, sexo y sexualidad genera expectativas sociales que, de acuerdo a Butler (2004) son creadas y reforzadas por la 

sociedad, ocasionando el surgimiento de padrones binarios. Ese dualismo, comentan Reis y Pinho (2016) ultrapasa el campo 

del simbólico y se materializa, surgiendo prácticas regulatorias del cuerpo.  

En la sociedad occidental contemporánea, el padrón es cisgénero y heterosexual, limitándose la experiencia de género 

a dos polos, masculino y femenino, que se excluyen mutuamente. De eso se afirma que las relaciones sociales se orientan en 

torno de la cisnorma, que es la unión de la cisgeneridad a la normatividad, para dejar explícita la legitimidad social de los 

discursos que refuerzan los padrones de género y sexuales (Bonassi, 2017).  

 Aunque no haya consenso entre personas no binarias a respecto de su identificación como transgéneras, la posibilidad 

de hablar sobre no binarismo se relaciona a la ruptura ocasionada por estudios de género y queer que, al disertar sobre 

transexualidad, dieron a conocer cuan limitante es restringir el género a un binomio. Conforme plantea Bornstein (1994), la 

experiencia trans no puede ser pensada como normativa y típicamente binaria, pues escapa a lo que determina el cistema.   

 El sexólogo alemán Magnus Hirschfeld nombraba “transexualpsíquico” a quien expresase una identidad que, 

actualmente, seria leída como cis divergente (Bento, 2006). A partir de ese momento, palabras como transexual y transgénero 

son utilizadas por las ciencias médicas en sus investigaciones, cuyos enfoques buscaban “curar” a esos individuos. Bento 

(2006) llama atención para la inclusión de la transexualidad en el rol de enfermedades mentales del DSM-III y en el CIE 

(Clasificación Internacional de Enfermedades), momentos en los cuales se direcciona la comprensión social de la 

transgeneridad a un ámbito patológico. 

  Esa perspectiva se fue modificando lentamente con el trascurso de las décadas, culminando en la reclasificación de la 

transexualidad que ocurrirá en la CIE-11 (Clasificación Internacional de Enfermedades). Propuesta en 2018, para vigorar en 

2022, la CIE-11 considera la transexualidad una condición pertinente a la salud sexual (Almeida, 2018). 
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 Pese a eso, décadas de patologización culminaron en un sistema social al que referimos por “cistema”, pues disemina 

la naturalidad del cuerpo cisgénero y somete los cuerpos cis diversos a una biopolítica que les retira la autonomía (Simakawa, 

2015). En Brasil, un ejemplo de ese biopoder estatal se observa en la exigencia de atender a rígidos criterios diagnósticos caso 

quieran someterse a la cirugía de reasignación de género.  

 El Conselho Federal de Medicina (CFM) es reponsable por la creación del Protocolo Transexualizador, en el cual 

estipula los requisitos necesarios para calificar a cirugía o tratamientos hormonales, razón por la cual es criticado. Según 

Rocon, Rodrigues & Sodré (2016), la exigencia de un diagnóstico de transexualismo ignora innúmeras identidades que no 

pueden – ni desean – atender a los requisitos establecidos en el Protocolo. Los autores ejemplifican mencionando a las 

travestis. Consideramos que las personas no binarias también se ven perjudicadas por los criterios del Protocolo, pues este 

requiere que comprendan su género en uno de los dos polos estipulados por la cisnorma. 

 Lo expuesto lleva Bento (2006) a defender la existencia del dispositivo de la transexualidad, que serían prácticas y 

discursos responsables por la creencia en apenas una manera de existir como trans. De esa manera, el cistema estaría dispuesto 

a aceptar solamente a la persona trans que desee adecuar su corporalidad a lo que la norma determina como masculino o 

femenino.  Observamos que el dispositivo de la transexualidad no solo perjudica a personas trans binarias. Por medio de la 

proliferación de esos discursos y practicas se invisibiliza a la comunidad NBGQ, pues esta propone nuevas maneras de pensar 

el género.  

 A parte de las ciencias médicas, Bonassi (2017) identifica a las esferas jurídica y religiosa-cristiana como decisivas 

para la naturalización del dualismo de género. Es por las leyes, expone, que se ejerce control de los registros civiles de todo 

individuo, documentos que lo acompañaran durante toda su vida y que lo vincularan a un género específico. 

Complementariamente, el mito de la creación encontrado en la Biblia impone dos géneros, designándoles papeles sociales 

específicos.  

 A pesar de cuan enraizada se encuentra la creencia en la naturalidad del binarismo de género, personas 

transvestigêneres han logrado algunas conquistas importantes. En la ciudad de Nueva York se reconocen treinta y una 

identidades de género distintas (Olea, 2018). En 2018, Argentina emitió su primera partida de nacimiento sin mención a 

género1.  Pese a la manera en que desestabilizan al cistema, expresiones no binarias emergen y encuentran maneras de existir y 

resistir a la normatividad binaria. En el siguiente tópico profundizamos acerca de la comunidad no binaria, presentando algunas 

de las identidades que la componen.  

 

4. Géneros no Binarios 

 Hablar acerca de personas no binarias no pretende afirmar que la manera en que viven su género sea necesariamente 

similar. Acorde Goldhammer, Malina y Keuroghlian (2018), no binario es una expresión paragua, lo cual significa que es 

término utilizado para designar un colectivo de individuos que, a pesar de las similitudes, también presentan particularidades. 

 De esa manera, las identidades que forman la comunidad NBGQ son múltiples, con distintos grados de incorporación 

de aspectos socialmente atribuidos al género masculino o femenino. Por esa razón, en este tópico disertamos brevemente sobre 

algunas de las expresiones de género NBGQ, por lo cual demostraremos que es posible repensar el dualismo de género.  

 A principio, damos énfasis a lo poco que se sabe sobre la comunidad no binaria, por lo cual cabe tener en mente que 

los datos referentes a esa población son un indicativo, señales de tendencias que apenas se comprobaran si se expande el 

campo de estudio acerca de no binarios. Hecho ese paréntesis, pasamos a comentar al respecto de algunas de las expresiones 

NBGQ que son vistas con más frecuencia, lo que permite identificar algunos de los aspectos que las caracterizan. 

 
1 Fuente: https://observatoriog.bol.uol.com.br/noticias/pela-1a-vez-argentina-emite-certidao-de-nascimento-sem-mencao-de-genero. 
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 Se denomina agénero a quienes no poseen ningún nivel de identificación con los géneros binarios de la sociedad 

cisnormativa, tampoco con las demás identidades de género que transitan entre el masculino o femenino. En la explicación del 

diccionario Oxford, personas agénero consideran que son sin género o que presentan un género neutro2.   

 Por otro lado, la identidad bigénero describe a quienes se identifican con dos géneros (Blechner, 2015). El autor 

destaca que esa identificación no necesita ser simultánea, ejemplificando con la experiencia de uno de sus entrevistados, a 

quien llama “E”. Por ser bigénero, “E” transita entre la identificación transexual, homosexual y heterosexual, dado que a veces 

tiene un sentir masculino y, en otras, femenino.  

 Cierta similitud se observa entre la identidad bigénero y la pangénero. Entre tanto, personas pangéneras defienden la 

posibilidad de incorporar elementos de varias identidades de género, no limitando su número. Caso sientan oscilaciones en la 

manera de vivenciar su género, transitando entre varios grados de identificación con múltiples identidades, pueden designarse 

también como género fluido (Goldhammer, Malina & Keuroghlian, 2018).  

 Así como la identidad travesti es una expresión de género directamente vinculada a aspectos culturales brasileños 

(Kulick, 2008), el género two-spirit incorpora características de género, sexuales y también étnicas. Considerado un género 

tradicional indígena, abarca una cosmovisión distinta a la difundida en el occidente contemporáneo, razón por la cual opera 

una radical subversión al dimorfismo del cistema. El término es empleado desde los años 90, momento en el que surge para 

demostrar la inconformidad con la percepción sexual y de género de los colonizadores. Al difundir la noción de géneros two-

spirit, comunidades indígenas dan a conocer distintas comprensiones de lo femenino y masculino, llevando a cabo un trabajo 

de sobrevivencia que abarca aspectos culturales (Robinson, 2019). 

 A parte de las mencionadas, existen muchas más identidades de género en la comunidad NBGQ. Eso pone en 

evidencia la necesidad de expandir la comprensión de género y sexual contemporánea, pues es cada vez más frecuente 

encontrar expresiones que desafían la lógica del dimorfismo. Por lo tanto, en el siguiente tópico expondremos algunos de los 

desafíos enfrentados por la comunidad no binaria brasileña.  

 

5. Problemas Enfrentados por no Binarios 

 Aunque sean personas cis diversas, seria incorrecto pensar la experiencia de quienes performan géneros no binarios 

similar a la de individuos trans binarios. Sin querer negar que personas transgéneras sufran segregación y violencia, la 

invisibilidad de la comunidad no binaria es particular (Fiani & Han, 2018). Para facilitar el análisis de esas cuestiones, las 

clasificamos en cuatro grupos: a) visibilidad en las relaciones sociales; b) corporalidad no binaria; c) lenguaje no binario; d) 

acceso a educación y trabajo;  

 Iniciamos tratando de la invisibilidad no binaria, aspecto constatado en innúmeros trabajos acerca del tema (Beemyn, 

2015; Fiani & Han, 2018; Monro, 2019). Para Beemyn (2015) la dificultad en comprender a las expresiones NBGQ lleva a que 

sean invisibles incluso en la comunidad LGBTQI. Al entrevistar alumnos de la disciplina estudios de género, el autor escucho 

diversos relatos acerca de la falta de respeto con sus identidades de género. Aún más grave es el hecho de que eso suceda en 

universidades elogiadas por su conduta favorable a personas LGBTQI, lo que pone en evidencia cómo ampliar el debate acerca 

de sujetos transgéneros ni siempre implica en la mejor comprensión de vidas no binarias.    

 De manera similar, Fiani y Han (2018) constataron que personas no binarias suelen sentirse más invisibilizadas que 

transgéneras binarias. Hablando específicamente de Brasil, la ANTRA (2021) comenta la dificultad en saber números 

referentes a violencia direccionada a personas no binarias dada la invisibilidad que sufren.  

 El no reconocimiento del no binarismo ocurre en distintos ámbitos de la vida de esas personas, incluso en sus 

 
2 Fuente: https://www.oed.com/view/Entry/47450702?redirectedFrom=agender#eid. 
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relaciones más íntimas. Si Moira (2018) nos habla del poco afecto reservado a trans y travestis, las relaciones afectivas de 

NBGQ también presentan peculiares contextos donde se invisibiliza el género de la pareja no binaria. En la perspectiva de 

Farrow, Mcnary y Galupo (2019) situaciones de conflicto en la relación suelen despertar un binarismo agresivo, donde la 

pareja no binaria es tratada por el género que le designaron al nascer. Los estudiosos también enfatizan la poca voluntad en 

explicar la identidad de género de la pareja no binaria en contextos sociales con mayor número de personas, hecho que genera 

sentimientos de frustración e invisibilidad en quien ve su género no respetado.  

 Sin embargo, esas inquietudes no suceden apenas en relaciones afectivas. Bradford et al (2018) relatan que es 

frecuente para personas NBGQ sentir incomodidad al tener contacto con cualquiera que no sea bien informado acerca de 

cuestiones de género, dado el temor de no ser comprendidas.   

 Obviamente, no pretendemos afirmar que transvestigêneres no puedan poseer relaciones respetuosas, especialmente 

en lo que dice respecto al género. Como analizan Galupo, Farrow, Clements y Morris (2018), parejas de personas no binarias 

ofrecen afirmaciones positivas de género al validar su identidad, apoyarlas, llevar a cabo un aprendizaje activo y al defenderlas 

de comportamientos binarios negativos. No obstante, las micro agresiones (Farrow, Mcnary y Galupo, 2019) sufridas por 

NBGQ deben ser mencionadas, pues son reflejo de la estigmatización.  

 Las cuestiones de corporalidad atraviesan las discusiones sobre salud y también sobre sexualidad y afectividad. 

Krasota (2018) explica que el sexo normatizado preconiza el vínculo sexual entre pene masculino y vagina femenina, 

comprendiendo configuraciones distintas como aberrantes. El autor nos propone reflexionar acerca de la propia posibilidad de 

hablar de heterosexualidad cuando se sabe que existen muchas más identidades de género. Al observar conversaciones online 

de grupos NBGQ brasileños, constata que el modo en que perciben la heterosexualidad diverge del cisnormativo. En ese 

sentido, heterosexual seria quien se atrae por un género distinto al suyo, superando al dualismo masculino/femenino 

promovido por la cisnorma. Llevando en consideración el continuum que se establece entre género y sexualidad, géneros no 

binarios nos impulsan a repensar la sexualidad.  

 Pensando la corporalidad en la perspectiva médica, consideramos que comprender la salud de personas no binarias es 

relevante pues en sociedades como la brasileña se costumbra percibir a las identidades cis divergentes de manera binaria. 

Consecuentemente, transvestigêneres que no busquen construir una corporalidad dentro de esos parámetros encontrarán 

obstáculos para modificar sus cuerpos en Brasil, una vez que los criterios del CFM son estrictamente binarios.  

 Aun hablando sobre cuestiones de salud, pero por otro enfoque, Santos (2018) se propone a investigar la presencia de 

personas no binarias como personal del área de la salud, pues considera que la sociedad direcciona cuerpos cis diversos a la 

victimización, incompatibilizándolos con el papel de aquél que promueve cuidado y bienestar. Para la autora, ese tipo de 

investigación expande el conocimiento científico acerca de relaciones de cuidado y también cumple la importante función de 

romper la hegemonía de narrativas en las cuales cuerpos no binarios son apenas receptáculo de cuidado. En su estudio, Santos 

comprueba que es posible hablar de agencia individual de personas cis diversas, por lo cual se empoderan y se tornan 

relevantes agentes de cuidado.  

 Dando seguimiento a este análisis, se hace necesario discutir acerca de “leguaje no binario”, ya que es un tópico que 

provoca, en principio, mucho estrañamiento. En la definición de León (2020), la lengua hispánica puede evadir el género en el 

lenguaje de dos maneras: utilizando lenguaje no binario directo, en el que se recurren a morfemas que expresen neutralidad de 

género, o empleando lenguaje no binario indirecto, por lo cual se construyen las oraciones de modo a evitar atribuir género 

masculino o femenino.  

 Similarmente, el idioma portugués puede emplear construcciones lingüísticas de género neutro o utilizar pronombres 

neutros. Algunos ejemplos son ile, elu, ilu y el además del uso de la vogal “e” al final de pronombres para tornarlos neutros 

(Silva, 2018), como en delus, todes, etc. En inglés también son muchas las opciones. Mencionamos algunas bastante populares, 
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como el uso singular del pronombre indefinido plural they (Stryker, 2017) y también las palabras ze y hir (Bergman & Barker, 

2017). 

 Pese a las alternativas apuntadas, pensar fuera del dualismo de género al momento de comunicarse no es una práctica 

común, encontrando criticas incluso de la comunidad LBTQI (Bergman & Barker, 2017). Sin embargo, la importancia del 

lenguaje para la construcción identitaria es apuntada por Bradford et al. (2018). Complementariamente y retomando el tema de 

la salud de transvestigêneres, Goldhammer, Malina y Keuroghlian (2016) analizan la relevancia de adoptar lenguaje inclusivo 

con pacientes NBGQ, afirmando que una postura receptiva del personal de salud es capaz de repercutir positivamente en la 

salud de esa comunidad.  

 Por fin, tratamos de la cuestión de acceso a derechos sociales, tema sensible a la población no binara ya que, pese a 

que son garantidos legalmente, la rigidez del dualismo cisnormativo acaba excluyendo a la comunidad NBGQ de innúmeros 

espacios. Dos Reis (2015) discute la importancia de acciones afirmativas en el contexto escolar. Propone – siguiendo la 

perspectiva de teóricos como Guacira Lopes Louro (2004) y Leticia Lanz (2018) – un abordaje queer, por el cual se dejaría de 

pensar la cisgeneridad y heterosexualidad como norma, pasando a crearse espacios de discusión y amparo a todas las 

identidades cis divergentes. 

 Recurriendo a la ANTRA y sus datos, observamos que la evasión escolar es un problema central para la población cis 

divergente y que genera reflejos en otros ámbitos, como el laboral. La hostilidad del ambiente escolar excluye a la comunidad 

cis diversa pues, al no hablar sobre género, la escuela apenas evade problematizaciones necesarias y acaba reproduciendo 

patrones cissexistas y opresivos (Louro, 2004).  

 En razón de la evasión escolar – que Bento (2011) nombra expulsión informal – personas cis divergentes tienen poca 

calificación profesional, llevándolas a desempeñar funciones poco remunerados o informales. Hartmann (2017) llama de 

trabajos transexualizados a esas actividades, afirmando que la población cis diversa solamente es acepta en esas funciones pues 

no son consideradas socialmente prestigiosas.   

 A pesar de la pesquisa de Hartmann (2017) referirse a personas transexuales y tratarlas de manera binaria, podemos 

considerar que tanto los cuerpos trans binarios cuanto las corporalidades no binarias son percibidas por el cistema como 

amenazas, razón por la cual defendemos que el mercado laboral brasileño segrega a ambas identidades de género.  

 El hecho de asumir una identidad cis diversa aumenta la probabilidad de sufrir violencia de parte de jefes, compañeros 

de trabajo, además de en momentos como la búsqueda de empleo y subsecuentes entrevistas (Hartmann, 2017). Si personas 

trans binarias tienen el beneficio de poder alterar su género en el registro civil (ANTRA, 2021), personas no binarias están 

excluidas de esa posibilidad, lo que hace con que toda su documentación este disconforme con su género. 

 En esta propuesta presentamos solamente algunas cuestiones que atraviesan la vivencia de personas no binarias en 

Brasil. Gracias a la novedad del tema en estudios académicos, se hizo necesario recurrir a trabajos extranjeros, además de áreas 

de pesquisa consideradas afines, como teoría queer y estudios sobre transexualidad. No obstante, consideramos que establecer 

puentes en la pesquisa académica torna posible renovar el enfoque científico, tanto por la novedad del tema en análisis cuanto 

por la influencia de nuevas problematizaciones en temas que son objeto de estudio a muchas décadas.  

 Al discutir no binarismo de género es importante tener en mente que se trata de un grupo que tensiona muchos 

significados, los cuales no se encuentran plenamente consolidados ni siquiera para los miembros de esa comunidad. No 

obstante, eso no invalida el surgimiento de esas identidades que, al buscar evadir a los polos de género establecidos por la 

cisnorma, producen innúmeras expresiones que tensionan las relaciones sexuales y de género. 

 Dos Reis (2018) identifica algunas características en la población no binaria brasileña: es generalmente joven, 

apegada a movimientos de defensa a los derechos LGBTQI y posee conocimiento acerca de feminismo, género, entre otros 

temas. En tanto, el propio autor admite que son necesarios muchos más estudios para poder conocer mejor a esas personas, 
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razón que nos motivó a producir este análisis. Debatiendo acerca de los problemas enfrentados por la comunidad no binaria 

estamos haciendo coro a las múltiples voces militantes y académicas que ponen en evidencia que es imposible ignorar el 

surgimiento de vivencias que desafían lo que entendíamos por género. 

 

6. Consideraciones Finales 

En este trabajo nos propusimos a exponer algunas de las dificultades que, hasta entonces, se saben ser enfrentadas por 

la comunidad no binaria en Brasil. Pese al poco referencial teórico brasileño sobre el asunto, consideramos que los resultados 

oriundos de investigaciones extranjeras nos permitieron problematizar acerca de la vivencia de la comunidad NBGQ de Brasil. 

De ese modo, alcanzamos el objetivo de esta investigación, dado que pudimos identificar y debatir acerca de importantes 

cuestiones enfrentadas por personas no binarias brasileñas.  

Por medio de los aspectos mencionados evidenciamos la complejidad de existir como persona no binaria, una vez que 

la sociedad se estructura de acuerdo al binarismo de género, segregando manifestaciones diversas. Al presentar algunas de las 

identidades que componen la comunidad NBGQ demostramos la fluidez del género y sexualidad, por lo cual defendemos que 

se amplíe la comprensión contemporánea acerca de los cuerpos sexuados y generificados.  

Los datos de la ANTRA nos permitieron atestar la dificultad en existir como persona cis divergente en Brasil, a 

medida en que enfatizamos la importancia de profundizar acerca de la población no binaria. Por esa razón, sugerimos el 

incremento de investigaciones específicamente sobre personas no binarias, con énfasis en la coleta de datos al respecto de 

quiénes componen esa población en Brasil.  

 La comunidad no binaria adquiere cada vez más visibilidad, enfatizando la fluidez de la categoría género. Debido a 

eso, defendemos también el incremento de pesquisas sobre lenguaje neutro y corporalidades no binarias, normalizando la 

existencia fuera de los binomios masculino y femenino.  

 

Referencias 

Almeida, A. S. (2018). Vidas em espera: uma etnografia sobre a experiência do tempo no processo transexualizador. (Dissertação de Mestrado). Faculdade de 
Ciências Sociais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil. https://repositorio.bc.ufg.br/tede/bitstr 

eam/tede/8505/5/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20-%20Anderson%20Santos%20Almeida%20-%202018.pdf 

 
ANTRA. (2019). Dossiê assassinatos e violência contra travestis e transexuais no Brasil em 2018. B. G. Benevides & S. N. B. Nogueira (Orgs). São Paulo: 

Expressão Popular, ANTRA, IBTE.  

 
ANTRA. (2021). Dossiê assassinatos e violência contra travestis e transexuais brasileiras em 2020. B. G. Benevides & S. N. B. Nogueira (Orgs). São Paulo: 

Expressão Popular, ANTRA, IBTE.  

 
Bagagli, B. P. (2018). “Cisgênero” nos discursos feministas: uma palavra “tão defendida; tão atacada; tão pouco entendida” (Dissertação de Mestrado). 

Instituto de Estudos da Linguagem, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, São Paulo, Brasil. 

http://repositorio.unicamp.br/jspui/bitstream/REPOSIP/334561/1/Bagagli_BeatrizPagliarini_M.pdf 
 

Bento, B. (2006). A reinvenção do corpo: sexualidade e gênero na experiência transexual. Garamond.  

 
Bento, B. (2011). Na escola se aprende que a diferença faz diferença. Revista Estudos Feministas, 19 (2), 549-559. http://dx.doi.org/10.1590/S0104-

026X2011000200016. 

 
Bergman, S. B. & Barker, M. J. (2017). Non-Binary Activism. In: Editors C. Richards, W. P. Bouman & M. J. Barker, Genderqueer and Non-Binary Genders. 

London: Palgrave Macmillan. DOI 10.1057/978-1-137-51053-2 

 
Blechner, M. J. (2015). Bigenderism and Bisexuality. Contemporary Psychoanalysis, 51(3), 503-522. 10.1080/00107530.2015.1060406   

 

Bonassi, B. C. (2017). Cisnorma: acordos societários sobre sexo binário e gênero. (Dissertação de Mestrado). Centro de Filosofia e Ciências Humanas, 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. https://repositorio.ufsc.br/bitstream/ 

handle/123456789/182706/349130.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 
Bornstein, K. K. (1994). Gender Outlaw: On Men, Women and the Rest of Us. Routledge 

 

Bradford, N. J. et al. (2018) Creating gender: a thematic analysis of genderqueer narratives. International Journal of Transgenderism, 
10.1080/15532739.2018.1474516  

 

http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i2.12801
https://repositorio.bc.ufg.br/tede/bitstr
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/


Research, Society and Development, v. 10, n. 2, e51610212801, 2021 

(CC BY 4.0) | ISSN 2525-3409 | DOI: http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i2.12801 
 

 

9 

Butler, J. (2004). Undoing gender. Routledge.  

 

Carvalho, M. (2018). “Travesti”, “mulher transexual”, “homem trans” e “não binário”: interseccionalidades de classe geração na produção de identidades 
políticas. Cadernos Pagu, (52). http://dx.doi.org/10.1590/18094449201800520011 

 

Dos Reis, N. (2015). Diversidade de gêneros e ensino de biologia: casos de prazeres e corporeidades não-binários. (Trabalho de Conclusão de Curso). 
Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil. 

http://repositorio.im.ufrrj.br:8080/jspui/bitstream/1235813/3011/1/Neilton%20dos%20Reis%20Goularth%20-%20Nov%202015.pdf 

 
Dos Reis, N. (2018). “Eu sinto que eu sempre me encaixei nessa coisa de não ser homem e não ser mulher”: Tecendo saberes e experiências da não-

binariedade de gênero. (Dissertação de Mestrado). Faculdade de Educação, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil. 

Recuperado de https://repositorio.ufjf.br/jspui/bitstream/ufjf/6682/1/neiltondosreisgoularth.pdf 
 

Dos Reis, N. & Pinho, R. (2016). Gêneros não-binários: identidades, expressões e educação. Reflexão e Ação, 24 (1), 7-25. 

http://dx.doi.org/10.17058/rea.v24i1.7045  
 

Farrow, L. P., Mcnary, S. B & Galupo, M. P. (2019). “Bigender is just a Tumblr thing”: microaggressions in the romantic relationships of gender non-

conforming and agender transgender individuals. Sexual and Relationship Therapy. 10.1080/14681994.2018.1533245   
 

Fiani, C. N. & Han, H. J. (2018). Navigating identity: Experiences of binary and non-binary transgender and gender non-conforming (TGNC) adults. 
International Journal of Transgenderism, 20 (2:3), 181-194. https://doi.org/10.1080/15532739.2018.1426074 

 

Galupo, M. P., Farrow, L. P., Clements, Z. A. & Morris, E. R. (2019). “I love you as both and I love you as neither”: Romantic partners’ affirmations of 
nonbinary trans individuals, International Journal of Transgenderism, 20:2-3, 315-327, 10.1080/15532739.2018.1496867 

 

Goldhammer, H., Malina, S. & Keuroghlian, A. (2018).  Communicatingt With Patients Who Have Nonbinary Gender Identities. Annals of Family Medicine, 
16 (6), 559-562. https://doi.org/10.1370/afm.2321 

 

Hartmann, J. M. (2017). Transições e resistências: empregabilidade de mulheres trans e travestis em Florianópolis. (Dissertação de Mestrado). Centro de 
Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Paraná, Brasil. 

https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/180448 

 
Krasota, A. G. (2016). Uma noção de pessoa trans não-binária. (Dissertação de Mestrado). Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal 

do Paraná, Curitiba, Paraná, Brasil. https://www.acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/50286/R%20-%20D%20-

%20ALISSON%20GEBRIM%20KRASOTA%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 

Kulick, D. (2008). Travesti: prostituição, sexo, gênero e cultura no Brasil. Editora Fiocruz. 

 
Lanz, L. (2018). Por que tenho medo de lhe dizer quem sou? In: (Org.) P. R. C. Ribeiro et. al, Corpo, gênero e sexualidade: resistência e ocup(ações). Rio 

Grande: Ed. Da FURG.  

 

León, C. L. (2020). El género no binario en la traducción al español: análisis del uso del lenguaje inclusivo no binario. (Trabajo final de Grado) Facultad de 

Traducción e Interpretación, Universidad de las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias, España. 

https://accedacris.ulpgc.es/bitstream/10553/73757/2/GIF_Carla_Lo%cc%81pez_Leo%cc%81n.pdf 
 

Louro, G. L. (2004). Um corpo estranho: ensaios sobre sexualidade e teoria queer. Autêntica.  

 
Moira, A. (2018). E se eu fosse pura. Hoo Editora.  

 

Monro, S. (2019). Non-binary and genderqueer: An overview of the field. International Journal of Transgenderism. 20 (2:3), 126-131. 
10.1080/15532739.2018.1538841 

 

Olea, T. C. (2018). Corpos que choram, corpos que lutam: as fronteiras do gênero e o processo de generificação compulsória no discurso jurídicos. 
(Dissertação de Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Direito, Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, RS, Brasil. 

https://argo.furg.br/?BDTD12051. 

 
Robinson, M. (2019). Two-Spirit Identity in a Time of Gender Fluidity. Journal of Homosexuality, 67 (12), 1675-1690. DOI: 

10.1080/00918369.2019.1613853 

 
Rocon, P., C. Rodrigues, A & Sodré, F. (2016). Regulamentação da vida no processo transexualizador brasileiro: uma análise sobre a política pública. Revista 

Katál, 19 (2), 260-269. https://doi.org/10.1590/1414-49802016.00200011 

 

Santos, A. C. (2018). Heróis no armário: Homens trans* e pessoas não binárias prestadoras de cuidado. Ex aequo, Lisboa, (38), 33-47. 

http://dx.doi.org/10.22355/exaequo.2018.38.03  

 
Silva, R. dos S. (2018). A tradução de pronomes de gênero não-binário e neutro na Legendagem: uma análise dos seriados Carmilla e One day at a time. 

(Trabalho de Conclusão de Curso). Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 

Brasil. https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/193045 
 

Simakawa, V. V. (2015). Por inflexões decoloniais de corpos e identidades de gênero inconformes: uma análise autoetnográfica da cisgeneridade como 
normatividade. (Dissertação de Mestrado). Programa de Pós Graduação em Cultura e Sociedade da Universidade Federal da Bahia, Salvador, Bahia, Brasil. 

https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/19685 

 
Stryker, S. (2017). Transgender history. Seal Press.  

 

Siqueira, I. (2016). Que a liberdade ensine pessoas: entrevista com Indianare Siqueira. Conccinnitas, 1(18), 411-426. https://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/concinnitas/article/view/25930/18559 

http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i2.12801

