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RESUMEN
Antecedentes teóricos y políticos: los derechos humanos permiten valorar
la diversidad humana como condición natural de todas las sociedades. Sin
embargo, en ciertos contextos, no todas las personas pueden ejercer sus
derechos. Objetivo: el presente estudio busca comprender las
restricciones que experimentan las parejas del mismo sexo que desean
ejercer la parentalidad. Método: El estudio analiza los significados de
dos parejas del mismo sexo, que han vivido la experiencia de restricción
convertirse en padres en Chile. La metodología utilizada para presentar
estas experiencias es la narrativa biográfica y un enfoque en la historia
de vida. Hallazgos: la transición ocupacional hacia la paternidad/
maternidad para parejas del mismo sexo está restringida como
resultado de la discriminación y la exclusión causada por las
condiciones políticas y socioculturales actuales en Chile. Los
participantes que contribuyeron al estudio describen que su experiencia
se encuentra restringida debido a los estereotipos de género que se
asocian con la crianza de los hijos y las ocupaciones heteronormadas.
Un aspecto de las restricciones hacia la paternidad/maternidad entre
personas del mismo sexo es la expresión del apartheid ocupacional que
vive la comunidad LGBTI en Chile. Discusión: Estas violaciones a los
derechos humanos impactan en la identidad y en la vida cotidiana y
evita que las parejas del mismo sexo establezcan un proyecto de vida
significativo. Conclusión: este estudio contribuye a la ciencia
ocupacional, porque describe la experiencia ocupacional de apartheid
que las parejas del mismo sexo viven en Chile cuando intentan formar
una familia.
For the English translation: Occupational apartheid and human rights:
Narratives of Chilean same-sex couples who want to be parents see
https://doi.org/10.1080/14427591.2020.1725782
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En las últimas décadas, la ciencia ocupacional ha
ganado más atención. Se han desarrollado pers-
pectivas y herramientas teóricas que permiten

una comprensión más amplia y profunda de la
naturaleza ocupacional de los seres humanos
(Kinsella, 2012). Este desarrollo ha brindado la
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posibilidad de nuevos enfoques de visiones más
amplias que nos invitan a reflexionar sobre la
forma en que los contextos inmediatos y socio-
históricos impactan el desarrollo de diferentes
ocupaciones (Aldrich, 2008; Galvaan, 2014;
Ramugondo & Kronenberg, 2015; Townsend,
2015).

En este marco, nuestro objetivo es compren-
der, desde el punto de vista de la ciencia ocupa-
cional, las restricciones que experimentan las
parejas del mismo sexo que desean participar
de la parentalidad. Para ello, las narraciones de
dos parejas, una de hombres y una de mujeres,
se analizan de acuerdo con sus experiencias.
Sus relatos proporcionan evidencia de que esta
restricción representa un apartheid ocupacional
en el proceso de transición ocupacional a la
paternidad/maternidad y limita la capacidad de
estas familias para encontrar la autorealización.

Antecedentes Teóricos y Políticos

El debate sobre derechos humanos y su garan-
tía para todos nos invita a reflexionar sobre el
valor de la diversidad humana como condición
natural de todas las sociedades; y a discutir
cómo las políticas y prácticas socioculturales
pueden salvaguardar o poner en peligro los
derechos de todas las personas, independiente-
mente de la raza, el sexo, el origen étnico, la
orientación sexual u otras condiciones (Álvarez
et al., 2015).

Uno de los temas más controversiales en el
último tiempo para la sociedad latinoamericana
ha sido la lucha por los derechos de formar
familia y derechos sexuales y reproductivos de
personas LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales,
transexuales e intersexuales). Esta lucha busca
romper la hegemonía que une a “sectores
religiosos y políticos en la defensa de un orden
sexual [heterosexista] basado exclusivamente
en el matrimonio heterosexual con fines pro-
creativos” (Vaggione, 2012, p. 28). La falta de
legitimación que experimentan las familias for-
madas por parejas del mismo sexo al momento
de escoger y experimentar un proyecto de vida
tiene gran impacto en su vida cotidiana e iden-
tidad familiar.

Las tranformacionas estructurales en la
sociedades actuales evolucionan progresiva-
mente hacia una mayor presencia de modelos

familiares distanciados del concepto de familia
tradicional nuclear—padre y madre heterose-
xuales con hijos biológicos—(Gómez, 2004),
dando lugar a la emergencia de familias no he-
teronormativas que no siempre son legitimadas
en el Derecho Familiar. Ante esta situación sur-
gen nuevas conceptualizaciones de familia,
entre ellas la de diversidad familiar, que enfatiza
en las decisiones familiares y en las dinámicas
interrelacionales de las personas que forman
una familia (Sanz et al., 2013). Donde, desde
una perspectiva ocupacional, se cuestiona la
división de roles desde perspectivas no hetero-
normales (Bailey & Jackson, 2005) y los proce-
sos ocupacionales a través de los cuales las
personas se convierten en padres/madres. En
este sentido, los diferentes mecanismos utiliza-
dos por las familias homoparentales para ser
padres/madres, como la adopción, la insemina-
ción artificial (en el caso de las mujeres
cisgénero y algunos hombres transgénero), el
embarazo de sustitución, la reconstitución
familiar (para los niños nacidos anteriormente),
son estrategias no siempre reguladas en todos
los países (Sanz et al., 2013).

Desde nuestra perspectiva comprendemos
las relaciones familiares como “aquellas que sur-
gen para cuidar de las formas fundamentales de
la dependencia humana, que pueden incluir el
nacimiento, la cría de los niños, las relaciones
de dependencia emocional y de apoyo, los
lazos generacionales, la enfermedad, la muerte
y la defunción” (Butler, 2006, p. 150). Esta
investigación se centra en las posibles familias
homoparentales, entendidas como una “posibi-
lidad legal de que dos personas del mismo
sexo puedan constituir un núcleo familiar for-
mal con capacidad para apoyarse solidaria-
mente, engendrar, educar y convivir con hijos
reconocidos como tales y gozar de reconoci-
miento pleno ante el Estado y la sociedad” (Cas-
tellar, 2010, p. 47).

Zapata (2009) propone que la construcción
de sociedades democráticas demanda la protec-
ción y consolidación de las diversidades en lo
público, privado y en las relaciones intersubjeti-
vas, siendo el paso previo para lograrlo su reco-
nocimiento. Asimismo, Castellar (2010) sostiene
que “el reconocimiento de las parejas y familias
homoparentales ofrece nuevas posibilidades
para pensar la diversidad en la conformación
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social contemporánea y crear espacios de apren-
dizaje del respeto y la inclusión” (p. 47). Como
señalan Fonseca y Quintero (2009), las diferen-
cias no tienen que implicar marginación, exclu-
sión ni intolerancia, sino nuevas formas de
realidad social. Lo anterior implica comprender
la construcción de una familia como un proceso
ocupacional (Bailey & Jackson, 2005) que, en
este caso, puede estar fuera de la ley y generar
injusticia ocupacional.

El reconocimiento de estas familias se refleja
en los avances de algunos países con respecto a
la legalización del matrimonio de parejas del
mismo sexo y adopción (tabla 1). La existencia
de obstáculos en el camino hacia la igualdad
de derechos en personas LGBTI se vinculan a
la mantención de un statu quo donde la sexua-
lidad es un sitio de regulación por parte de insti-
tuciones y discursos del cual forman parte el
Estado, el poder político, religioso y científico
(Vaggione, 2012).

La Declaración Universal de Derechos
Humanos, proclamada por la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) y ratificado por
Chile, en su artículo 16 establece el derecho
para hombres y mujeres sin restricción alguna
a “casarse y fundar una familia” (ONU, 1964).
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos adoptado por la Asamblea General de
la ONU (1966) declara que la familia es el ele-
mento natural y fundamental de la sociedad y
tiene derecho a la más amplia protección y asis-
tencia de la sociedad y del Estado.

A causa de la amplia vulneración de derechos
por cuestiones de orientación sexual e identidad
de género a nivel global, en 2006 se establecen
los Principios de Yogyakarta, que en su artículo
24 sobre el derecho a formar familia establece:

Toda persona tiene el derecho a formar
una familia, con independencia de su
orientación sexual o identidad de género.
Existen diversas configuraciones de fami-
lias. Ninguna familia puede ser sometida a
discriminación basada en la orientación
sexual o identidad de género de cual-
quiera de sus integrantes. Los Estados:
adoptarán todas las medidas legislativas,
administrativas y de otra índole que sean
necesarias a fin de asegurar el derecho a
formar una familia. (Comisión Interna-
cional de Juristas y el Servicio Internacio-
nal para los Derechos Humanos, 2007)

En Chile, el matrimonio entre personas de igual
sexo no está legalizado. La Ley de Matrimonio
Civil afirma que “la familia es el núcleo funda-
mental de la sociedad y que el matrimonio es
la base principal de la familia” (Biblioteca del
Congreso Nacional de Chile (BCN), 2004). El
artículo 102 del Código Civil refiere: “el matri-
monio es un contrato solemne por el cual un
hombre y una mujer se unen actual e indisolu-
blemente, y por toda la vida, con el fin de vivir
juntos, de procrear, y de auxiliarse mutua-
mente” (BCN, 2000). De esta manera la legisla-
ción chilena establece una relación directa entre

Tabla 1. Avances en torno a la legislación del matrimonio en parejas del mismo sexo y adopción conjunta en países de Europa y
América a la fecha. Fuente: Velastegui (2019).

Países de Europa y América que han legalizado matrimonio igualitario y adopción homoparental

Europa
Matrimonio
igualitario

Adopción
homoparental América

Matrimonio
igualitario

Adopción
homoparental

Holanda 2000 2001 Uruguay 2013 2009
Bélgica 2003 2006 Argentina 2010 2010
España 2005 2005 Canadá 2005 2011
Noruega 2009 2009 México 2015 2015
Suecia 2009 2003 Estados Unidos 2015 20151

Portugal 2010 2016 Colombia 2016 2015
Islandia 2010 2006 Brasil 2013 20102

Dinamarca 2012 2009 Puerto Rico 2015 2018
Francia 2013 2013
Reino Unido 2014 2005
Irlanda y Luxemburgo 2015 2015
Finlandia y Alemania 2017 2017
Malta 2017 2014
Austria 2019 2016
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el matrimonio heterosexual y familia (Álvarez &
Vial, 2014).

Frente a esto, la lucha que han impulsado las
agrupaciones de personas LGBTI en torno al
reconocimiento de sus derechos logró en el
año 2015 la aprobación de la Ley de Acuerdo
de Unión Civil (AUC), que en su artículo 1°
reconoce la vida afectiva en común entre dos
personas, otorgando derechos de protección
efectiva, sin hacer diferencia entre parejas de
tipo heterosexual u homosexual, modificando
el estado civil a “conviviente civil” (BCN,
2015). Si bien se reconoce el avance en materias
de derechos y legitimación de parejas del mismo
sexo, esta ley “no resuelve las problemáticas
derivadas de la crianza efectuada por dos
madres o dos padres ni tampoco hace alguna
referencia a la posibilidad de que estas parejas
puedan adoptar” (Álvarez et al., 2015, p. 373).

En síntesis, la parentalidad en parejas del
mismo sexo no es legitimada por el Estado chi-
leno, vulnerando así los derechos humanos
declarados y ratificados por Chile. Esto socava
la autonomía y dignidad de las personas que
desean constituirse como familias homoparen-
tales, impidiendo la existencia de espacios y
legitimidad para la expresión de la diversidad
familiar.

Perspectivas Ocupacionales de la
Parentalidad

La ciencia ocupacional estudia la vida humana y
el compromiso ocupacional, sobre todo en su
relación con la salud, el bienestar y la participa-
ción social. En consecuencia resulta importante
relevar los actores sociales y condicionantes
sociopolíticos que proporcionan o limitan la
salud, la participación, la calidad de vida y
experiencia humana (Clark & Lawton, 2009).
Al respecto, Wilcock (1999) ha propuesto que
la ocupación es entendida como procesos diná-
micos influenciados por la cultura, que asigna
significados a lo que la persona hace. Las ocupa-
ciones tienen un potencial de crecimiento per-
sonal y de transformación tanto en su
contexto como en el orden sociocultural, por
lo que resultan una síntesis del ‘ser’, ‘hacer’, y
‘llegar a ser’. Siguiendo este desarrollo concep-
tual, Wilcock y Hocking (2015) plantean que
el ‘ser’ y ‘hacer’ configuran el ‘sentido de

pertenencia’. Estos proporcionan mecanismos
para la interacción social y el desarrollo de la
sociedad impactando en el bienestar de las per-
sonas y sus comunidades.

Kronenberg, Simó, y Pollard (2007) relacio-
naron el bienestar con la libertad de ‘ser’ y
‘hacer’, y plantean la necesidad de facilitar el
‘ser’, ‘hacer’ y ‘llegar a ser’ de las personas y
comunidades desde un enfoque de derechos.
En esta línea, Prilleltensky (2004) ha propuesto
que el bienestar depende del reparto equitativo
de los recursos en una sociedad debido al efecto
sinérgico y balance entre necesidades perso-
nales, relacionales y colectivas, donde cada
dominio debe obtener un nivel mínimo de satis-
facción. La opresión y discriminación restringen
las capacidades humanas para satisfacer estas
necesidades, pues las diferencias de poder obsta-
culizan la vía de la igualdad y la justicia.

Es por lo anterior, que la paternidad/mater-
nidad como ocupación se desarrolla en este con-
texto. Así, la parentalidad como ocupación
considera el cuidado de los niños como un ele-
mento altamente significativo y complejo para
la humanidad, se considera una co-ocupación
en la que participa más de una persona e implica
la adquisición de nuevos roles (Maceira, Rivas-
Quarneti, & García, 2018). Además, se ha
descrito como una ocupación de por vida, en
cuanto a su significado (Francis-Connolly,
1998).

Por lo tanto, la preparación para esta ocupa-
ción conlleva una sólida planificación y organi-
zación, que nos permite entenderla como un
proceso de transición ocupacional. La transi-
ción ocupacional implica un camino de trans-
formaciones y cambios, que se define a partir
de los requisitos del nuevo rol (basado en el
desempeño socialmente esperado del nuevo
rol) (Shaw & Rudman, 2009). La transición
ocupacional puede implicar una resignificación
de ocupaciones, nuevos roles, desafíos o mod-
ificaciones en los procesos de participación
ocupacional (Maceira et al., 2018; Phoenix &
Ghul, 2016). Por lo tanto, un marco legal que
restrinja el derecho de la paternidad/materni-
dad en parejas del mismo sexo tendrá repercu-
siones perjudiciales en la vida de una pareja
(Timothy, 1999), particularmente en los proce-
sos de transición ocupacional e identidad
ocupacional.
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Si se aborda la paternidad/maternidad como
un derecho y una ocupación significativa que
estructura un proyecto de vida altamente signi-
ficativo (Acharya, 2014; Chapdelaine, Shields, &
Forwell, 2017; Downs, 2008; Levin & Helfrich,
2011; Morozini, 2015; Poskey, Pizur-Barnekow,
& Hersch, 2014; Segal, 2005; Wada et al., 2014),
y un derecho especialmente para personas
LGBTI difícil de adquirir (Biblarz & Savci,
2010; Bosman, 2015; Gato et al., 2017; Hank &
Wetzel, 2018; Hollekim et al., 2012; Meezan &
Rauch, 2005), es claro que la restricción sistemá-
tica contra el ejercicio de este derecho puede
constituir apartheid ocupacional, término pro-
puesto por Kronenberg, Simó, y Pollard
(2007), que proporciona la siguiente definición:

Segregación de grupos de personas me-
diante la restricción o negación de su
acceso a una participación digna y signifi-
cativa en las ocupaciones de la vida diaria,
basadas en la raza, color, discapacidad,
procedencia nacional, edad, sexo, orienta-
ción sexual, religión, creencias políticas,
estatus en la sociedad u otras característi-
cas. Ocasionado por fuerzas políticas, sus
consecuencias sociales, culturales y eco-
nómicas, sistémicas y dominantes, ponen
en peligro la salud y el bienestar de indivi-
duos, comunidades y sociedades. (p. 66)

A pesar de que la experiencia de las parejas
del mismo sexo en Chile podría ser similar
a otras regiones del mundo (como se ilustra
en la tabla 1), la paternidad/maternidad
ocurre dentro de un campo restrictivo como
resultado del apartheid ocupacional, en el
cual las posibilidades legales y el reconoci-
miento de las estructuras familiares que difie-
ren de la perspectivas heteronormadas son
limitadas. Desde ahí, es vital preguntarnos
cómo ocurren las transiciones ocupacionales
en estas parejas y cómo esto afecta su identi-
dad ocupacional.

Al respecto, se han descrito las complejas
transiciones ocupacionales en personas LGBTI.
Por ejemplo, se ha investigado cómo las perso-
nas trans experimentan sus ocupaciones y
transiciones ocupacionales en su vida diaria
(Beagan et al., 2012; Beagan & Hattie, 2015;
Goodman et al., 2007; Schneider et al., 2018);
¿cómo afecta la “salida del closet” a algunas

personas (Birkholtz & Blair, 1999; Murasaki &
Galheigo, 2016); y cómo una cultura predomi-
nantemente heteronormativa afecta las elec-
ciones ocupacionales de las personas LGBTI
(Avillo et al., 2015; Aravena et al., 2017).

Estas situaciones ocurren en un contexto he-
teronormado y restrictivo, en el que la paterni-
dad/maternidad es un objetivo difícil en el
proceso de transición ocupacional (Schneider
et al., 2018) que, claramente, afectará la cons-
trucción de la identidad ocupacional de las per-
sonas. Por lo tanto, el apartheid ocupacional que
experimentan las parejas del mismo sexo que
desean formar una familia afecta su sentido de
sí mismas, su realidad y sus ocupaciones. Esto
impacta en en las interacciones entre estas
familias y sus entornos (incluidas las familias
extensas, amigos, escuelas, lugares de trabajo y
espacios públicos) (Zapata, 2009), sus selec-
ciones ocupacionales del día a día, sus dinámi-
cas familiares y su capacidad para emprender
proyectos de vida.

En este sentido, esta investigación presenta
las narrativas de parejas del mismo sexo, con
respecto a la restricción de la parentalidad, en
un contexto de resistencias del Estado que desa-
prueba politicas relacionadas al apoyo con la
diversidad sexual (Galaz et al., 2018). Por lo
tanto, este estudio contribuirá a identificar las
consecuencias ocupacionales de esta situación
de apartheid.

Consideraciones Metodológicas

Se utiliza método biográfico-narrativo para rea-
lizar entrevistas a parejas debido a que nos
interesaba indagar en la historia de la pareja.
Este método involucra el uso sistemático y
colección de documentos vitales, descripción
de momentos y puntos de inflexión en la vida
de los individuos (Riessman, 2008), y los relatos
de vida, utilizados como forma de acceder a la
narrativa de los entrevistados. Estos relatos con-
sideran a los entrevistados como informantes
sobre los contextos y las estructuras de oportu-
nidades locales que conforman su vida, sus
experiencias, acciones y percepciones (Seid,
2013). No estamos interesados en proporcionar
generalizaciones universales sobre los hallazgos;
más bien, pretendemos revelar la particularidad
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de las experiencias buscando puntos de conver-
gencia entre ambas historias.

Los relatos fueron obtenidos mediante entre-
vistas semiestructuradas en profundidad y estu-
diados sistemáticamente mediante análisis
narrativo, el cual permite la interpretación del
contenido y secuencia de acciones que se narran,
en la intención y la justificación de la acción (Ber-
nasconi, 2011). Las preguntas se orientaron a su
historia como pareja y su percepción sobre las
políticas chilenas respecto a la diversidad sexual,
de forma particular en materia de paternidad/
maternidad. Además, se indagó en sus percep-
ciones acerca de las concepciones sociales exis-
tentes hacia las orientaciones no-heterosexuales
y la homoparentalidad. Y por supuesto, respecto
a sus proyecciones de ser padres/madres.

Contactamos a las parejas por medio de un
llamado en redes sociales y nuestro criterio de
selección fue que tuvieran más de 5 años
como pareja. Seleccionamos a las primeras
parejas que respondieron al llamado. Entrevista-
mos a dos parejas del mismo sexo, una de hom-
bres y otra de mujeres, de entre 30 y 40 años de
edad. Ambas residen en Santiago de Chile, cur-
saron estudios superiores y expresaban el deseo
de ser padres o madres, siendo seleccionados
por conveniencia. Se realizó una entrevista a
cada pareja por separado. Se consideró que su
participación fuese voluntaria y no remunerada.
Los seudónimos escogidos para resguardar la
identidad de las personas participantes son los
siguientes: pareja de hombres Juan y Roberto;
pareja de mujeres Abigail y Sara.

Como unidad de análisis se consideran las
narrativas y significados que ellos y ellas atri-
buyen a la parentalidad y a la restricción legal
y ocupacional de la homoparentalidad en
Chile. El análisis categorial se utilizó para proce-
sar y analizar los datos, lo que permite realizar
comparaciones entre las narrativas utilizando
todos los datos recopilados de los entrevistados
(Riessman, 2008). Para ello, luego de la trans-
cripción de las entrevistas, les devolvimos el
documento a los participantes para que apro-
baran su contenido. Luego, lo analizamos indi-
vidualmente para identificar las convergencias
y resaltar las particularidades vinculadas al
marco teórico. Las categorías surgen de los
aspectos que los investigadores consideran más
relevantes a partir del análisis de las narrativas,

por ejemplo aquellos aspectos que son comunes
y otros en los que existen diferencias notorias,
debido a género, formación ideológica y polí-
tica, etc.

Aspectos éticos

Para el resguardo de su identidad y de la infor-
mación recogida, los/as participantes firmaron
un consentimiento informado que explicitó el
propósito y objetivos de la investigación, sus
procedimientos, beneficios y riesgos. Se enfatizó
el anonimato de los relatos y la participación y
abandono voluntario en el proceso. El comité
de ética del Departamento de Terapia Ocupa-
cional y Ciencia Ocupacional de la Universidad
de Chile aprobó este estudio.

Resultados

Historias de las Parejas

La pareja de mujeres tiene más de 5 años de
relación y viven juntas hace 3. No tienen hijos
y viven en la misma ciudad de sus familias de
origen. La pareja de hombres tiene 6 años
como pareja, y viven juntos hace 5 años. No tie-
nen hijos y viven lejos de sus familias de origen.
Ambas parejas desean ser madres/padres. Esto
ha sido parte de su desarrollo como pareja, la
construcción de un plan de familia. A continua-
ción, se describirán más elementos en
profundidad.

Para ambas parejas el reconocimiento de una
orientación sexual distinta a la heterosexual se
ha convertido en fuente de discriminación en
diversos contextos: familiar, laboral, comuni-
tario, sanitario, etc. Las formas que ha adquirido
la discriminación van desde discursos homofó-
bicos y heterosexistas, violencia en espacios
públicos, invisibilización, segregación y vul-
neración de derechos.

En cada familia el proceso de aceptación de la
pareja fue diferente. Se reconoce como un pro-
ceso lento, no exento de dificultades. Ambas
parejas son conscientes de la incomodidad que
en algún momento causó su orientación sexual
dentro de sus familias y el cuestionamiento de
sus padres/madres a la crianza ejercida.

Respecto a la conformación de la familia y
concepción sobre el matrimonio, consideran
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importante el reconocimiento en términos de
consolidación como familia y los elementos
legales que trae consigo este ritual. Enfatizan
como principal problema las barreras y vacíos
legales que impone la legislación chilena al reco-
nocimiento de las familias homoparentales.
Consideran que el matrimonio adquiere sentido
en función de la protección del futuro hijo/hija y
del patrimonio.

Significados atribuidos a la
homoparentalidad como ocupación

La crianza de los hijos es un proyecto de vida
típico que a menudo surge de una relación a
largo plazo, y muchas parejas están dispuestas
a dedicar esfuerzos incansables para lograr este
objetivo. Para ambos miembros de la pareja
masculina, casarse y convertirse en padres repre-
sentó un profundo anhelo. Esta transición ocu-
pacional no será la misma para ambas parejas.

El caso de la pareja de mujeres, para una de
ellas ser madre siempre fue un proyecto de
vida que iba a concretar independientemente
de si se encontraba con pareja o no. Para su pa-
reja, en cambio, no fue opción sino hasta estar
en relación con ella, señalando que al ser dos
mujeres se configuran lógicas de crianza más
compartidas de las que se asumen en las rela-
ciones heterosexuales. Actualmente, la parenta-
lidad significa la consolidación de su proyecto
de pareja, aunque también reconocen que
puede existir una consolidación sin hijo/as, con-
cibiéndose actualmente como una “familia
especial”. Además, la homoparentalidad implica
el visibilizarse socialmente como familia y la
práctica constante de educar respecto a temáti-
cas de inclusión y aceptación de la diversidad
en los espacios de participación del futuro
hijo/a. Para ambas parejas la parentalidad
tiene un sentido de trascendencia, visualizado
como un proceso de entrega de herramientas,
valores y conocimientos sobre el mundo a un
otro. Además, coinciden en la percepción de la
homoparentalidad como una lucha:

Juan: No vamos a parar esta lucha,…
vamos a seguir intentándolo.

Sara: Son esas… dificultades que una igual
tiene que prever que van a existir, pero que

en el fondo tampoco crean que son obstácu-
los tan grandes ni nada parecido como para
no arriesgarse a hacerlo, porque también en
parte es nuestra lucha, tener que visibilizar
todo aquello y no tener que ocultarnos.

Significados atribuidos a la restricción del
ejercicio de la homoparentalidad como
ocupación

La restricción del ejercicio de la homoparentali-
dad es comprendida por los entrevistados/as
como una vulneración de derechos, dada por
elementos socioculturales y legales. A nivel
sociocultural ambas parejas relevan la discrimi-
nación de la cual son objeto, relacionándola
con el cuerpo de creencias que tiene la sociedad
hacia las personas no heterosexuales. Uno de los
entrevistados refiere sentirse muy discriminado
en su proyecto de homoparentalidad, inclusive
por su entorno más cercano—familia, amigos/
as—y la sociedad en general. Percibe escaso
apoyo social en este proceso de ser padre.

John: Nadie debería estar demostrándole a
la gente que, por ser una pareja homo-
sexual, tengas que estar defendiéndote y
demostrando que ¡sí puedes tener hijos!,
que ¡sí puedes tener el sueño de tener hijos!

Refieren que la crianza que se les da a los hom-
bres, desde una perspectiva hegemónica de mas-
culinidad, limita la posibilidad de proyectarse
como padres de una familia homoparental. Se
infunde un estereotipo de hombre exitista ale-
jado del amor romántico y la crianza, lo que sí
se les enseña a las mujeres, revelando una for-
mación sexista excluyente.

Roberto: Hay una formación sexista tan
fuerte que aparece desde esta construcción
de género que opera y va dando vuelta en
todos los organismos estatales, en todo los
sistemas… . Sentir eso, que nosotros esta-
mos excluidos por todos lados de esa posi-
bilidad en el sistema es súper fuerte,
súper duro, es súper angustiante.

La pareja de mujeres relata situaciones de “ata-
ques homofóbicos” y violencia verbal en la vía
pública que suponen un riesgo futuro para su
familia. Señala que no se expondrían a transitar
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por cualquier lugar con su hijo/a. De todas man-
eras, reconocen que se encuentran en una situa-
ción de ventaja respecto a la pareja de hombres:

Sara:Que dos hombres deseen tener un hijo
es el prejuicio, pero de una manera ¡más
atroz! Porque [ser]gay [implica un] corre-
lato inmediato de perversión. Y se asume
por ese correlato que ese niño va a ser vio-
lado por esa pareja… . Es así el prejuicio
lineal. Pero también como justamente
nosotras pertenecemos a una sociedad
patriarcal y ese tipo de cosas, no se asume
con la misma fuerza que sea tan nocivo.

Una entrevistada se reconoce desde su orienta-
ción sexual como parte de una “minoría” fuera
de la norma, por lo que visualiza obstáculos a
futuro en el ejercicio de la maternidad. A su
vez plantean que el tema no es solo que ellas
como pareja se visibilicen, sino también su
hijo/a en cuanto a que tendrá dos madres.

Sara: Yo ya salí del closet por todos lados,
pero en un momento dado mi hija va a
tener que salir del closet y decir mi mamá
es lesbiana, no ocultarlo, es otro tema, y
cómo empoderar también a esa niña o
niño para que no le haga ruido aquello,
para que tampoco viva oculta, o si no se va
a ocultar y va a generar un montón de omi-
siones, porque es tan fácil ‘¿y tus papás?’,
‘¿qué hace tu mamá? ¿Qué hace tu papá?’.

Respecto a la aceptación de la familia homopa-
rental en Chile, uno de los entrevistados lo rela-
ciona con elementos legales y socioculturales,
argumentando que el cambio cultural pasa pri-
mero por legislar, y que ello bastaría para que
fuese reconocida la diversidad familiar y sus
derechos inherentes. Sin embargo, la concep-
ción de familia tradicional como ‘familia ideal’
promovida desde la religión y sostenida en las
políticas públicas, se suma a otros factores que
dificultan el avance de la discusión. En relación
a esto surge el cuestionamiento de las posibili-
dades de transformación social, refiriendo que
desconfían de las intenciones y promesas de
cambio por parte de los partidos políticos y
apuntan a que la sociedad debe presionar y exi-
gir que se legisle al respecto. Por otro lado, una

de las entrevistadas explicita que no es rebelarse
ante el sistema tradicional, sino que es un acto
de autodeterminación y autonomía sin temor
a la represión, destacando la legitimidad del
deseo de la parentalidad, en tanto pase por el
‘desear’ y no por el ‘poder’ serlo.

Sobre el Acuerdo de Unión Civil (AUC), nin-
guna de las parejas lo contempla como un gran
avance en materias de inclusión e igualdad de
derechos para la comunidad LGBTI. La pareja
de hombres refiere que si bien en algún
momento firmarán el AUC, este acuerdo no
contribuye a su proyecto de familia en tanto
no los constituye como un matrimonio. Uno
de ellos manifiesta su disconformidad en torno
al AUC ya que este es un contrato que no con-
sidera el vínculo sentimental que existe en la
pareja ni su conformación como familia. Tam-
bién afirma que desea que se reconozca su
familia con los mismos derechos y deberes que
posee una familia tradicional. Por otra parte,
la pareja de mujeres señala la posibilidad de
contraer el AUC de manera instrumental, esto
solamente en propósito de resguardar el patri-
monio familiar.

Al pensar en concretar el proyecto de paren-
talidad, surgen para ambas parejas algunas alter-
nativas que salvan la barrera biológica para
concebir un hijo/a. Una de estas fue la adopción,
sin embargo fue descartada en ambos casos
debido a que no existe legislación que haga
viable el proceso, debido a la falta de apoyo
legal, fuera de las relaciones matrimoniales. La
pareja de mujeres comentó que si bien podrían
haber comenzado con el proceso de adopción
como ‘mujer soltera’, desistieron debido a que
resulta un proceso burocrático que conlleva lar-
gos periodos de espera. Otra de las posibilidades
que descartaron fue la búsqueda de un donante
de esperma de alguna persona conocida, por el
riesgo de la presencia de un tercero que en cual-
quier momento podría exigir paternidad/mater-
nidad. Finalmente, consideran que el modo más
factible para concebir la maternidad es la fertili-
zación asistida, en tanto ofrece mayor tranquili-
dad y resguardo para su familia.

Para la pareja de hombres la gestación sub-
rogada emerge como posibilidad factible pese
a los elevados costos económicos y dificultades
para conseguir una donante de óvulos y una
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gestante. Algunas amistades les ofrecieron
colaboración, señalando que podían ser la
gestante subrogada, sin embargo al pasar el
tiempo todas ellas desistieron, lo cual los con-
dujo a reflexionar en torno a la creencia pre-
dominante sobre lo que implica “ser madre”,
comprendiendo que la gestación subrogada
podría experimentarse como “regalar un
hijo”. Ellos por el contrario, conciben que la
mujer que facilita este proceso es una “ayu-
dante” y el vientre de alquiler se visualiza
como un trabajo remunerado donde la mujer
recibe una cantidad de dinero proporcional
al que recibiría en otro trabajo promedio du-
rante un año. Señalan que mientras en otros
países la gestación subrogada está regulada
mediante contratos, en Chile aún existen
vacíos legales al respecto, específicamente en
la ausencia de resguardo del vínculo filial de
los padres que inician el proceso de fertiliza-
ción asistida.

En Chile se concibe como madre aquella que
da a luz, por lo cual se tensiona el vínculo que
podría atribuirse entre la gestante y el bebé
que lleva dentro, o bien entre quien otorga el
material genético del embrión. En esta etapa
ellos se reconocen en una posición vulnerable
debido a los constantes obstáculos que se les
han presentado, por lo que hoy en día tomarían
cualquier opción que se les presentase para
poder concretar su sueño:

Roberto: Esta podría ser la estafa de nues-
tra vida, pero los dos estamos dispuestos a
enfrentarlo y si es así pues mira será algo
muy doloroso, el mayor dolor de nuestra
vida, pero no queremos que eso nos frene
a hacerlo. Si vamos con ese miedo no esta-
ríamos donde estamos hoy, yo creo que
estamos los dos súper felices de estar en el
punto de sentir que puede faltar muy
poco para que todo esto se concluya.

Otra restricción que emerge para los/as entre-
vistados/as es la condición socioeconómica. Los
costos asociados a los procedimientos de fertili-
zación asistida y gestación subrogada son altísi-
mos y no subsidiados por el Estado, pues la
existencia de programas gubernamentales que
apoyan la fertilización han sido diseñados para
parejas heterosexuales.

Vulneración de Derechos Humanos

Ambas parejas concuerdan en que Chile se
encuentra al debe en materia de derechos huma-
nos y políticas que los garanticen. A su vez seña-
lan que se ha malentendido el concepto de
igualdad de derechos, ya que algunas resisten-
cias se articulan desde la creencia de que perso-
nas no heterosexuales desean obtener
privilegios, cuando en realidad lo que se busca
es poder ejercer sus derechos, entre ellos la
parentalidad.

Roberto: Mi vida la estoy viviendo hoy en
día y estoy súper interesado en dejar un
futuro para mi hijo y para mis nietos y
todo eso, pero en lo que más interesado
estoy es en vivir mi vida hoy y disfrutar
de mis derechos hoy.

Activismo y ocupación

Ambas parejas expresan el deber de generar
acciones que promuevan la transformación
social en cuanto a la discriminación y vulnera-
ción de derechos hacia la población LGBTI.
Señalan que conciben la educación como una
forma de activismo, donde son ellos/as los/as
protagonistas del cambio, ya sea visibilizando
su propia historia, realizando alianzas con
diversos sectores y desmitificando a través de
la “re-educación” las creencias socialmente
arraigadas acerca de la comunidad LGBTI.
Esto implica el desarrollo de un proceso de con-
sciencia sobre las propias maneras en que se
desarrollan sus propias ocupaciones.

Uno de los entrevistados le da al activismo
un sentido de lucha constante, que tiene su ori-
gen en hacerse cargo de aquello que le provoca
sufrimiento. Ambas entrevistadas participan en
una organización pro diversidad, que va en la
línea de visibilizar la realidad y discriminación
hacia mujeres lesbianas y bisexuales y avanzar
en el respeto por la diversidad sexual. Se com-
prende que esta visibilización no es tarea exclu-
siva de quienes luchan por sus derechos, sino
que también lo es de la sociedad en general:

Abigail: Si yo tengo restringidas mis liber-
tades y mis derechos tengo que organi-
zarme y hacer visible esto… como que
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dentro de las barreras está esta sensación
de que ya está aceptado… se asume que
nosotras como comunidad lésbica por
ejemplo, o gay o homosexual, queremos
privilegios, cuando en realidad lo que nece-
sitamos es igualar nuestros derechos, es
poder ejercer nuestro derecho.

Estas perspectivas posicionan a la vida cotidiana
dentro de un “espacio de lucha”, donde las ocu-
paciones realizadas en el día a día, poseen un
sentido no inocuo, que, desde la perspectiva
de las personas entrevistadas, repercute en las
representaciones sociales. De esta forma, la
expresión de su deseo de ser padres/madres en
una familia homoparental moldea la manera
en que se desempeñan sus ocupaciones
cotidianas.

Discusión

Significados asociados a la
homoparentalidad como ocupación y la
experiencia de Apartheid Ocupacional

Los significados en torno a la restricción son
diferentes en cada pareja. Para la pareja de hom-
bres esta restricción se vincula directamente a la
posibilidad de concebir un hijo o una hija. Su
relato evidencia diferencias en el grado de
restricción que existe en el proceso de adopción
y gestación subrogada por el hecho de ser hom-
bres, asociado a los estereotipos de género
imperantes donde el cuidado y/o crianza de
un hijo/a no se asocia a las tareas y responsabi-
lidades culturalmente asignadas a un hombre.
Relato coherente con las restricciones ocupacio-
nales producto de un sistema heteronormado
(Aravena et al., 2007), donde hombres y mujeres
poseen ‘destinos’ ocupacionales determinados y
normados. Romper con esas categorías impues-
tas significa un gran esfuerzo y muchas veces
sufrimiento por parte de las personas que no
calzan en estos estereotipos. Como lo han repre-
sentado algunas investigaciones de Beagan y
Hattie (2015) y Beagan et al. (2012). Así, se
reconoce una realidad donde la posibilidad de
pensar en ser padres se ve restringida anticipa-
damente por el asedio social, impugnando e
invisibilizando el deseo de la parentalidad. Al
respecto, estas situaciones también impactan

en personas que no representan estereotipos
funcionalistas (Maceira et al., 2018).

Esta situación es distinta para la pareja de
mujeres, pues en su experiencia, la búsqueda
de la maternidad es un tema más resuelto y
legitimado a nivel social debido a la naturaliza-
ción de las tareas de cuidado y crianza asocia-
das a la mujer (Galaz et al., 2018), cuando se
plantean la posibilidad de ser madres de
forma individual. No así la maternidad en
conjunto.

Los significados asociados a la restricción
de la homoparentalidad emergen al momento
de proyectar la crianza de un futuro/a hijo/a
y la relación que puedan establecer como
familia homoparental con la sociedad. La
anticipación a una realidad que discrimina y
segrega genera sentimientos de frustración,
impotencia y temor (Gato et al., 2017). Esta
potencial transición ocupacional se ve restrin-
gida por un contexto, legal, político y econó-
mico que intenta determinar las elecciones
ocupacionales en las personas (Galvaan,
2014). La imposibilidad legal que tienen las
parejas de igual sexo para contraer matrimo-
nio en nuestro país, limita en términos legales
la posibilidad de conformar una familia, lo que
atenta contra el derecho de igualdad y no dis-
criminación y el derecho a establecer una
familia desarrollado por la Convención Amer-
icana de los Derechos Humanos (CADH)
(Organización de los Estados Americanos,
1969), reflejando una “percepción limitada y
estereotipada del concepto de familia” (Álvarez
& Vial, 2014, p. 485). Las características siste-
máticas que ocasionan esta restricción ocupa-
cional, relevando los factores políticos que la
sostienen, hacen ineludible plantear esta pro-
blemática como una situación de apartheid
ocupacional. Es por esto que la búsqueda del
ejercicio de la homoparentalidad para los/as
entrevistados/as ha sido una experiencia de
visibilización y lucha, donde entienden al acti-
vismo como la herramienta principal para la
transformación social y la superación del
apartheid ocupacional.

Hacer, ser, llegar a ser y pertenecer

El apartheid ocupacional tiene un gran impacto
en la vida cotidiana de las personas
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entrevistadas, con graves efectos en su autoper-
cepción, experiencia de pertenencia y senti-
miento de pertenencia en el mundo (Wilcock
& Hocking, 2015). En primera instancia las
parejas narraron cómo sus historias de vida
han estado tensionadas por la lucha del recono-
cimiento y aceptación de su orientación sexual
tanto a nivel personal, familiar y social. Como
consecuencia, han puesto en conflicto su pro-
pia percepción de ciudadanos al momento de
reconocer la negación de derechos por no cal-
zar en un paradigma heteronormado. Esta
situación, como se ha mencionado, es común
a toda la población LGBTI y repercute negati-
vamente en su integridad (Avillo et al., 2015;
Beagan & Hattie, 2015; Beagan et al., 2012; Bir-
kholtz & Blair, 1999; Goodman et al., 2007;
Murasaki & Galheigo, 2016; Schneider et al.,
2018) y por ello, en su hacer, ser, llegar a ser
y pertenecer.

Desde sus narrativas también se puede inferir
cómo esta situación los y las violenta a tal punto
que determina y restringe formas y elecciones
ocupacionales y de participación en los dife-
rentes escenarios de la vida –trabajo, esparci-
miento, vía pública–, de manera de disimular
la expresión de su sexualidad para evitar situa-
ciones de riesgo.

La restricción del ejercicio de la homoparen-
talidad, los y las ha impulsado a incorporar
acciones orientadas a transformar su realidad,
acciones que denominan “de lucha”, que pre-
tenden visibilizar y educar a su entorno
respecto a las desigualdades y vulneración de
derechos que han vivido a causa de su orienta-
ción sexual. Este hacer se comprende como
resultado de las experiencias individuales y
también como una herramienta que les permite
concientizar, hacer valer sus derechos y pre-
parar el camino para concretar sus proyectos
de vida. En cuanto al llegar a ser concuerdan
en que es una lucha que llevarán el resto de
sus vidas, ya que en un futuro será una de las
formas de sobrellevar las posibles dificultades
que podría tener un niño/a que pertenece a
una familia que no responde a los patrones
socialmente convenidos. De esta forma, el con-
stituir una familia legitimada por el Estado
resulta la única vía para el ejercicio de ciudada-
nía y experimentar el sentido de pertenecer a
una sociedad justa.

Justicia ocupacional y ocupaciones
normadas

Creemos relevante ejercer nuestra disciplina de
manera consciente, comprendiéndonos como
sujetos políticos y orientando las investigaciones
dentro de la ciencia ocupacional, desde un enfo-
que de derechos humanos. Las metodologías de
ciencia ocupacional deben contribuir a reflexio-
nar y comprender la justicia ocupacional de
forma crítica (Farias et al., 2016), pudiendo
extrapolar esta situación de apartheid ocupacio-
nal a otras experiencias de violaciones de dere-
chos que afectan las elecciones ocupacionales
de las personas. Creemos que como científi-
cos/as ocupacionales, tenemos un papel como
activistas para la validación social de la diversi-
dad familiar, entendiendo la parentalidad entre
personas del mismo sexo como un derecho
humano reproductivo, sexual y ocupacional.

Por otro lado, pensar en cómo las ocupa-
ciones normadas limitan el desempeño de
otras ocupaciones es un tema atractivo para la
ciencia ocupacional. Los estudios que analizan
las ocupaciones marginadas, ilegales o disrupti-
vas han demostrado que el foco de la ciencia
ocupacional ha sido ‘la norma’ (Barlott et al.,
2017; Kiepek et al., 2018). Por esta razón, es cru-
cial estudiar los mecanismos donde las ocupa-
ciones normadas reproducen la injusticia
ocupacional (Bustamante et al., 2017). Teniendo
en cuenta que las personas LGBTI enfrentan
situaciones de apartheid ocupacional en sus
ocupaciones diarias, debemos problematizar el
papel de la ciencia ocupacional en este contexto.

Al respecto, otro aspecto relevante son los
lugares en que se experimenta discriminación.
Ambas parejas señalaron que esta ocurría en
mayor medida en espacios públicos, lo cual
guardaría estrecha relación con la ansiedad
social que provoca la expresión de sexualidades
e identidades no normativas, considerándose
“sospechosa, peligrosa para la sociedad, o ame-
nazante contra el orden social y la moral
pública” (Gómez como se citó en Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, 2015,
p. 39). Estas ideas, basadas en prejuicios y este-
reotipos negativos, contribuyen a legitimar la
violencia experimentada por las personas
LGBTI debido a que restringen sus ocupaciones
(Avillo et al., 2015; Beagan et al., 2012).
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Consideraciones Finales

La relación entre sexualidad y poder en nuestra
sociedad subyace a la violación de los principios
de igualdad y no discriminación descritos en
este trabajo. El sistema regulatorio establece
un orden sexual que estratifica a la sociedad.
En la cúspide de la pirámide se encuentran las
actitudes, prácticas e identidades sexuales que
se consideran legítimas; otras identidades se
dejan en la parte inferior: invisibles, prohibidas
o incluso criminalizadas. De esta manera, el
marco regulatorio que abarca los discursos
sociales, el Estado y los poderes religiosos, cien-
tíficos y políticos nacionales dan forma a nues-
tros conceptos de sexualidad y construyen un
orden sexual jerárquico con una distribución
desigual de derechos y privilegios (Vaggione,
2012). Este sistema produce una estructura
que da forma a las ocupaciones, como es refe-
rido por otros artículos en ciencia ocupacional
(Avillo et al., 2015; Bailey & Jackson, 2005; Bea-
gan et al., 2012; Birkholtz & Blair, 1999; Schnei-
der et al., 2018).

En este sentido, estas estructuras conforman
ocupaciones hegemónicas que hacen invisibles
las actuaciones ocupacionales que rompen el
terreno de lo esperado (Bustamante et al.,
2017). En esta condición particular, la hetero-
norma funciona como una macroestructura
que determina qué ocupaciones son más o
menos aceptables (Aravena et al., 2017). Debido
a eso, la paternidad/maternidad entre personas
del mismo sexo seria una ocupación fuera de
esta norma.

A nivel cultural la heterosexualidad enten-
dida como única posibilidad de orientación
sexual produce una serie de conductas vincula-
das a la polarización de los géneros y sexos
(Galaz et al., 2016) reduciendo la sexualidad a
propósitos reproductivos y conformación de
familias tradicionales, capaces de sostener un
orden social basado en la división sexual del
trabajo. El sistema político, económico y social
latinoamericano actual profundiza las desigual-
dades y no garantiza el ejercicio de derechos de
sus ciudadanos. Desde una perspectiva histórico
social, consideramos relevante mirar nuestra
constitución política, herencia de una dictadura
cívico-militar que transformó al país profundi-
zando el sistema de dominación liberal en lo

económico y conservador en lo social (Balbon-
tin, 2013).

La política conservadora impone cánones
morales e intelectuales que reafirma la Iglesia
chilena en la esfera pública y en la privada (Bal-
bontin, 2013), al interior de la familias, en su
vida cotidiana y sobre sus cuerpos. Para los/as
entrevistados/as, la asociación que existe entre
política y religión en los sectores conservadores
de Chile ha constituido un factor de resistencia
al cambio en pro de la igualdad de derechos en
personas LGBTI.

La opresión y la violencia contra las parejas
del mismo sexo que desean convertirse en
padres limitan su bienestar, ya que esta situa-
ción es un obstáculo para satisfacer las necesi-
dades en diversos niveles: personal, relacional
y colectivo. A nivel personal, ambas parejas se
sintieron insatisfechas con su capacidad para
ejercer la autodeterminación. A nivel relacional,
las parejas reportaron frustración con la discri-
minación, la inseguridad, la violencia y la segre-
gación contra las personas no heterosexuales, lo
que dificulta su capacidad para encontrar apoyo
social y participar de manera significativa en
diversos contextos.

Sostenemos que esta realidad atenta contra el
desarrollo sano de niños/as y la conformación
de una familia homoparental legitimada y
visible a nivel social.

Finalmente, el sistema político, económico y
social actual ha dejado a las parejas con necesi-
dades colectivas insatisfechas con respecto a la
igualdad, la justicia y la libertad. Varias restric-
ciones impiden que las parejas del mismo sexo
accedan a ciertos derechos debido a su orienta-
ción sexual, afectando su bienestar y su papel
como ciudadanos. Estas investigaciones nos
permiten comprender cómo las ocupaciones
normalizadas restringen, no solo la participa-
ción y el acceso a los derechos, sino también el
bienestar y la salud.

Limitaciones y proyecciones de la
investigación

Este artículo proporciona una descripción ini-
cial de un tema poco estudiado aún en la disci-
plina. Estos hallazgos ayudan a dilucidar la
experiencia del apartheid ocupacional y pueden
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usarse para desarrollar herramientas y estrate-
gias para trabajo con grupos vulnerados.

El estudio desarrolló una visión situada, lim-
itada e inicial en la que las narraciones no logra-
ron captar elementos relativos a la historia de
vida individual de cada participante. Debido a
que, el enfoque fue el deseo de la transición ocu-
pacional hacia la paternidad/maternidad con-
junta. Futuros estudios cualitativos que
involucren experiencias de individuos que han
experimentado restricciones en sus oportuni-
dades de ser, hacer, convertirse y pertenecer
serán útiles para explorar más a fondo los efec-
tos del apartheid ocupacional en otros grupos
vulnerados, entre otros, las personas LGBTI
que desean ser padres.

Por otro lado, la metodología también tiene
algunas restricciones, porque el contexto de la
vida cotidiana de una persona no se analiza en
todo momento contrastando con las políticas
públicas. Por eso, podría ser interesante relacio-
nar las narrativas con las políticas públicas en
un análisis del discurso u otras metodologías
que permitan comprender la relación entre las
personas y su contexto.

Financiamiento

Este artículo es parte de la investigación FON-
DECYT n° 1170417 “Acción pública y diversi-
dad sexual en Chile: Construcciones sociales
en democracia (1990-2016)”.

Notes

1. Permite la adopción homoparental en 22 de los 50
estados del país.

2. Existen excepciones por parte de Tribunal Superior
de Justicia de Brasil que ha permitido la adopción
en casos particulares de parejas del mismo sexo (San-
tos et al., 2018).
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