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Migraciones e intersecciones entre la 
identidad de género, la condición migratoria, 
la clase social y la edad: el caso de las 
travestis/trans sudamericanas

Migrações e cruzamentos entre identidade de gênero, 
status migratório, classe social e idade: o caso das 
travestis sul-americanas

RESUMEN 
En este artículo se analizan los proyectos migratorios de las travestis/trans 
sudamericanas que residen actualmente en el Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA). Se propone caracterizar las diferentes discriminaciones y 
violencias que experimentan estas personas en la sociedad receptora 
prestándole atención a la manera en que la identidad de género, la condición 
migratoria, la clase social y la edad interactúan en una compleja matriz 
de dominación que da lugar a la articulación de nuevas vulnerabilidades 
para los sujetos de estudio. El escrito se asienta en un enfoque cualitativo 
empleando la Teoría Fundamentada para el análisis de los datos. Con base en 
un muestreo teórico compuesto por 41 relatos de vida se propone formalizar 
una articulación teórica-empírica para comprender los diferentes tiempos de 
los procesos migratorios de las personas travestis/trans. 

Palabras clave: Migración. Travestis/trans. Interseccionalidad. Métodos 
cualitativos.

Ramiro N. Perez Ripossio1



INTRODUCCIÓN
Este artículo analiza, en los proyectos migratorios de las travestis y mujeres 
trans sudamericanas residentes en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos 
Aires), la manera en que la identidad de género, la condición migratoria, 
la clase social y la edad se articulan e intersecan en una compleja matriz 
de dominación (Hill Collins, 1990) que constituye desigualdades sociales. 
Asimismo, plantea responder los siguientes interrogantes: ¿De qué manera 
estos sistemas de opresión se presentan y articulan en los diferentes tiempos 
de los proyectos migratorios de las travestis/trans sudamericanas? ¿Cuáles 
son las principales discriminaciones que enfrentan en los destinos receptores? 
Para ello se emplea un enfoque cualitativo que se vale de entrevistas semi 
estructuradas y emplea la Teoría Fundamentada como principal método de 
análisis de datos. 

Las migrantes travestis y mujeres trans de nacionalidad peruana, colombiana, 
ecuatoriana y brasileña migran hacia el AMBA, Argentina, con el fin de expresar 
y realizar sus identidades de género en ambientes menos hostiles (Berkins, 
2006). Esto es consecuencia de la discriminación, violencia y vulnerabilidad 
que transitan en las sociedades de origen. De hecho, las propias familias 
y entornos más cercanos contribuyen a que estas situaciones se agraven, 
provocando fragilidad y constante peligro en sus biografías (Berkins, 2006; 
Vartabedian, Pelúcio, 2009; 2012; Stang, 2018). Si bien la nacionalidad de estas 
personas remite a orígenes diversos, se ha observado cierta homogeneidad 
en las trayectorias. No obstante, en el desarrollo de los resultados se señalan 
algunas especificidades según la nacionalidad de las entrevistadas. 

RESUMO
Este artigo analisa os projetos migratórios das travestis/trans sul-americanas 
que atualmente residem na Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). 
Propõe-se caracterizar os diferentes tipos de discriminação e violência 
vivenciados por essas pessoas na sociedade de acolhida, atentando para 
o modo como identidade de gênero, situação migratória, classe social e 
idade interagem em uma complexa matriz de dominação que dá origem a 
articulação de novas vulnerabilidades para os sujeitos do estudo. O trabalho 
adota uma abordagem qualitativa utilizando a Grounded Theory para 
análise dos dados. Com base em uma teoria comprovada composta por 41 
histórias de vida, propõe-se formalizar uma articulação teórico-empírica para 
compreender os diferentes tempos dos processos migratórios de travestis/
pessoas trans.

Palavras-chave: Migração. Travestis/trans. Interseccionalidade. Métodos 
qualitativos.



Para las travestis/trans sudamericanas realizar tránsitos hacia otros países 
es un desafío, dado que ese lugar de acogida que brindan las familias en los 
proyectos migratorios de las personas cisgénero, no se encuentra presente 
en estas trayectorias biográficas. Las futuras migrantes deben alejarse de 
sus familias y entornos de origen ante las hostilidades que experimentan 
por querer expresar sus identidades de género. La falta de capital social 
en los destinos receptores; es decir, la carencia de las redes y vínculos 
necesarios para alcanzar la adaptación en la sociedad receptora, provoca 
que se reconfiguren esas hostilidades y emerjan otras como resultado de 
la combinación de diferentes sistemas de opresión (identidad de género, 
condición migratoria, clase social y edad). 

El artículo espera realizar un aporte a los estudios migratorios y de género 
al describir el modo en que las opresiones se presentan en diferentes 
momentos de la migración. Sobre todo, pretende aportar a la memoria 
travesti de la persistencia de las discriminaciones, en un contexto en el que 
discursivamente prevalece el respeto por los derechos humanos.

La migración al AMBA representa un conjunto de claroscuros que varían 
de acuerdo con posibilidades y restricciones. En líneas generales pueden 
acceder a derechos esenciales como la educación universitaria, la identidad 
de género mediante la rectificación registral, las intervenciones quirúrgicas y 
los tratamientos hormonales con el fin de readecuar la imagen corporal. Pero 
también es un ámbito en el que encuentran barreras para acceder al mercado 
de trabajo, teniendo que desempeñarse en la prostitución para poder 
sobrevivir. En esta actividad experimentan violencias y discriminaciones que 
son resultado de la matriz de opresión antes mencionada. Además, producto 
de esta matriz padecen discriminaciones en la vida cotidiana ocasionando 
que deban cubrirse durante el día y mostrarse por la noche (Pelúcio, 2009). 

En este artículo, en primer lugar se describen los antecedentes y conceptos, 
luego se presenta la metodología y en lo sucesivo los resultados, en función de 
tres momentos presentes en los proyectos migratorios de las entrevistadas: 
las condiciones de vida de las travestis/trans en las sociedades emisoras, 
la inserción en la sociedad receptora y los destinos posteriores hacia otros 
contextos. Por último, las conclusiones recuperan los principales hallazgos 
alcanzados. 

ANTECEDENTES Y COORDENADAS TEÓRICAS
Si bien la relación entre migraciones y diversidad sexual es frecuente, 
las investigaciones que abordan esta temática son aún incipientes. Los 
antecedentes en el ámbito nacional (Argentina) sobre las migraciones de 
personas travestis/trans son escasos y limitados. Sin embargo, los aportes 
de Sabarots (2014) y Vásquez Haro (2014) permitieron comprender que las 
migraciones de las personas travestis/trans son un hecho social de relevancia 
en Latinoamérica.



En Brasil, las investigaciones de Vartabedian (2012) y Pelúcio (2009) (entre 
otras) estudiaron un conjunto de dimensiones que caracterizan la migración 
de las travestis/trans, a saber: las características de la prostitución, los vínculos 
sexoafectivos, las relaciones con clientes atravesados por reciprocidades, la 
construcción de la identidad de género, las intervenciones quirúrgicas, el 
papel de las madrinas en la inserción social y las situaciones de irregularidad 
migratoria.
 
En México los/as investigadores/as se orientaron en comprender los 
desplazamientos de personas desde Centroamérica hacia ese país. Los 
aspectos analizados fueron el vínculo entre frontera y cuerpo, la violencia 
en sus diversas facetas y las características de la prostitución. La principal 
hipótesis de estas producciones indica que traspasar fronteras involucra 
tanto lo geográfico como lo corporal en los procesos identitarios (López 
Fernández, 2018; Zarco Ortiz y Reynosa, 2020).

En Estados Unidos, Cerezo, Morales, Quintero y Rothman (2014) aportaron al 
conocimiento sobre la importancia de las familias en el proceso de construir 
las identidades de género y, al mismo tiempo, analizaron la discriminación 
hacia las personas trans. Una de sus conclusiones fue haber determinado la 
necesidad de explorar la transformación de los vínculos con las familias en 
el tiempo y las características de otros tránsitos migratorios que emprenden 
en el futuro. 

Aquí no se agotan los antecedentes sobre la temática abordada, pero sí se 
puede sostener que ha sido estudiada de manera incipiente por la literatura 
académica durante los últimos veinte años (Stang, 2018). De todas maneras, 
sobre  cómo las discriminaciones se articulan producto de las diferentes 
opresiones, es escaso lo que se ha investigado. Por eso, resulta fundamental 
entender el proceso de migración de las personas travestis/trans. 

Para dar cuenta de las características del problema de investigación, por una 
parte, la perspectiva interseccional es retomada porque contribuye a analizar 
algunos aspectos que contiene el material empírico. Magliano (2015) ha 
destacado la importancia de la interseccionalidad para estudiar los procesos 
migratorios que han considerado al género como una variable clave en el 
análisis. Esta perspectiva se originó en Estados Unidos en la década de 1970 
y fueron las feministas negras quienes iluminaron que las discriminaciones 
se producen como consecuencia de desigualdades sociales complejas que 
vinculan el género con la raza/etnia y la clase social, entre otras. De todas 
maneras fue Crenshaw (1989), una abogada negra y feminista, quién acuñó 
el término interseccionalidad en 1989 por primera vez, para denunciar y 
evidenciar desigualdades que el feminismo blanco hegemónico parecía 
ignorar. Un aporte de este enfoque es dejar de considerar la interseccionalidad 
como un modelo aditivo en el que las múltiples opresiones se superponen 
a modo de una doble o triple discriminación (Yuval Davis, 2006). En 
consecuencia, Hill Collins (1990) planteó el concepto matriz de dominación 
para entender la manera en que las múltiples opresiones se articulan. 



Por otra parte, la compleja e inacabada teoría de las clases sociales de 
Pierre Bourdieu representa un pilar teórico para entender la posición que 
ocupan las travestis/trans sudamericanas en la sociedad receptora. De esta 
manera, resulta clave comprender la adquisición de capitales, su estructura 
en términos de composición, el volumen total y su evolución en el tiempo. El 
sociólogo francés ha apostado por una elaboración teórica que rompe con 
el subjetivismo y el objetivismo, lo que permite observar el modo en que 
los agentes despliegan estrategias en los diferentes campos para reproducir 
o alterar su estructura, sin desconocer que parten de condiciones que son 
independientes de la voluntad individual.

Por último, la perspectiva queer es fundamental para comprender las 
identidades de género y sexuales que desafían la hetero-cis-normatividad.  
La identidad de género de las personas travestis/trans no se amolda a 
taxonomías arbitrarias porque son procesos que contemplan la particularidad 
y la vivencia subjetiva de cada persona. Diferentes publicaciones (Principios 
de Yogyakarta, 2017; Barrientos, Saiz, Gómez, Guzmán, Espinoza, Cárdenas y 
Bahamondes, 2019) acuerdan que el proceso de construir estas identidades 
de género puede expresarse mediante la adquisición de un nombre propio 
diferente al atribuido al nacer, la modificación de la apariencia física mediante 
intervenciones quirúrgicas, tratamientos hormonales, uso de indumentaria 
y, en algunos casos, la readecuación genital. De todas maneras, se trata de 
procesos subjetivos complejos y fluidos que pueden mutar en el tiempo. Esto 
significa que la identidad de género no es algo dado o inmanente y, por lo 
tanto, las conceptualizaciones deben estar en diálogo con lo que los sujetos 
de estudio piensan de ello. 

Ahora bien, la identidad travesti representa una identidad de género y 
política que se constituye como disruptiva y con una determinada trayectoria 
política  en Latinoamérica,  asentada  en  la reivindicación  de derechos  y  
conformación  de  organizaciones  (Berkins,  2006;  Cutuli,  2015). En resumen, 
la denominación travestis/trans es una manera de definir a una población 
heterogénea que utiliza diferentes categorías de auto  identificación. 

PRECISIONES METODOLÓGICAS

Las concepciones teóricas antes mencionadas no pueden escindirse del 
planteamiento metodológico, dado que un enfoque interseccional posee 
implicancias en las maneras de interpelar a los sujetos de estudio.

La investigación en la que se basa este artículo desarrolló el trabajo de campo 
durante los años 2017-2019 y empleó la Teoría Fundamentada (Strauss y 
Corbin, 2002) como método principal de análisis. Mientras que la etnografía y 
el relato de vida se utilizaron para la producción del corpus empírico. En otras 



palabras, las premisas etnográficas que indican la importancia del “estar allí” 
siendo parte de las dinámicas grupales e inmiscuirse en la cotidianidad de 
las personas estudiadas, fueron tenidas en cuenta para complementar las 
entrevistas. En relación con el relato de vida, las entrevistas fueron construidas 
con una mirada biográfica, dado que se intentó recuperar aspectos puntuales 
de las trayectorias de vida que tuvieron incidencia al momento de migrar.
 
La Teoría Fundamentada es un método cualitativo que impulsó Glaser y Strauss 
(1967) para que la investigación cualitativa, además de recuperar la riqueza 
de los fenómenos sociales sea sensible y sistemática generando teoría a 
partir de la interpretación de los datos (Charmaz, 2000). Para ello, proponen 
el método de la comparación constante y el muestreo teórico. El primero 
consiste en comparar incidentes –que son objetos, acciones, acontecimientos, 
ideas o interacciones– para construir categorías y desarrollarlas en función 
de sus propiedades y dimensiones. El segundo, guía la selección de casos 
al considerar los lineamientos teóricos emergentes. Es decir, el investigador 
selecciona personas, situaciones o documentos y codifica el material para 
encontrar nuevos rumbos que permitan ir construyendo teoría sobre el 
fenómeno de estudio. No obstante, es importante explicitar que en esta 
investigación se utilizó el método de la Teoría Fundamentada en tanto guía 
para la codificación y análisis de entrevistas, pero no se alcanzó la producción 
de teoría.

Al encontrar ciertas regularidades en los datos se crean las principales 
categorías de análisis bajo una lógica inductiva. Este proceso de codificación 
mediante la comparación constante conduce a la saturación teórica. Lo que 
significa que la realización de entrevistas y observaciones, en un determinado 
momento del trabajo de campo, ya no aporta información nueva o relevante 
que permita construir otras categorías o fortalecer las existentes.

En este sentido, en la investigación se aplicaron los tipos de codificación  
abierta, axial y selectiva (Strauss y Corbin, 2002). La codificación abierta es parte 
de un proceso inicial en sintonía con el microanálisis que consiste en delinear 
las categorías identificando palabras e incidentes de relevancia teórica. La 
codificación axial consolida las principales categorías de análisis reordenando 
los datos, estableciendo vínculos con subcategorías y desarrollando sus 
atributos y dimensiones. Por último, la codificación selectiva implica escoger 
una o dos categorías medulares. Su carácter medular se debe a que estas 
categorías poseen poder analítico y anidan al resto de las categorías. 

Para procesar la información se utilizó el software ATLAS.ti versión 8.3 y 22.2. 
Como procedimiento de análisis se empleó el método de la comparación 
constante lo que posibilitó aplicar la codificación ya mencionada. Además, 
fueron elaborados diagramas que se presentan en los resultados y se 
elaboraron memos analíticos y metodológicos.



En cuanto a las entrevistas, en la investigación fueron realizadas 41 de carácter 
semi estructurado a travestis y mujeres trans sudamericanas (peruanas, 
colombianas, paraguayas, brasileras y ecuatorianas)2. Estas entrevistas 
tuvieron un enfoque biográfico mediante lo que se conoce como relatos de 
vida (Bertaux, 2005).  Con fundamento en Kornblit (2004), se hizo foco en los 
virajes o puntos de inflexión observados en los proyectos migratorios de las 
entrevistadas. En consecuencia, registrar esos virajes posibilitó entender la 
interrelación entre las diferentes opresiones. 

Para consolidar la muestra fueron contactadas tres informantes clave que 
en el desarrollo de la investigación proporcionaron datos complementarios 
relevantes. Se accedió a las entrevistadas mediante contactos realizados 
en organizaciones transfeministas y feministas (AMMAR, La rosa naranja y 
Casa Trans). Las entrevistas se efectuaron en múltiples espacios, a saber: 
bares ubicados en el barrio de Constitución –que es donde la mayoría de 
las travestis/trans sudamericanas ejercen la prostitución– y en oficinas 
proporcionadas por las organizaciones mencionadas.

El tiempo de permanencia de las entrevistadas en el país iba de dos semanas 
y hasta veinte años. La edad de las migrantes fue de 19 y hasta 57 años. Los 
criterios de selección de casos fueron: la nacionalidad, el tipo de ocupación 
desempeñada en el destino receptor, el envío de remesas, los tipos vínculos 
entablados con otras travestis/trans y la presencia de situaciones de 
detención y privación de la libertad en sus trayectorias migratorias. Estos 
criterios permitieron constituir el muestreo teórico. 

Además, se realizó observación participante en las organizaciones ya 
mencionadas y en discotecas, es decir, en la sociabilidad nocturna. Aquí el 
enfoque etnográfico fue decisivo, ya que se trabajó mediante este método 
en el registro de significados y conversaciones que fortalecieron el material 
empírico provisto por las entrevistas.  De todas maneras, en el artículo solo 
se presentan fragmentos de entrevistas, pero es pertinente aclarar que las 
aseveraciones presentadas en los resultados fueron producto de un contexto 
metodológico más complejo. 

A continuación, se expone el análisis de la información de acuerdo con los 
tres tiempos que recorren los proyectos migratorios de las entrevistadas.

2 En el artículo no se presentan referencias de migrantes de nacionalidad paraguaya, dado que no 
proporcionaron datos de relevancia para el análisis aquí presentado.



Como se mencionó en la introducción, caracterizar la migración de estas 
personas a partir de tres momentos permite organizar la manera en que 
la identidad de género, la condición migratoria, la clase social y la edad se 
articulan provocando desigualdades y discriminaciones. El denominar esta 
instancia como primer tiempo migratorio responde a que tal como lo ha 
señalado Sayad (2010), la migración debe comprenderse como proceso 
atendiendo las condiciones de vida en las sociedades emisoras.

El primer tiempo de la migración de las entrevistadas sucede cuando aún se 
encuentran en las sociedades emisoras o han realizado algún ensayo para 
experimentar el distanciamiento de sus familias y entornos en contextos 
cercanos (migración interna). En esta instancia las entrevistadas consideran 
la posibilidad de desplazarse hacia otros destinos como consecuencia de las 
hostilidades que padecieron.

Lo que a mí me motivó era que yo me sentía muy sola, no tenía 
apoyo, sólo me hablaban y me aconsejaban, toda mi vida fue 
así, primero mis padres, luego este tipo con el que me fui y el 
maltrato de la gente. No quería existir y lloraba y le pedía a 
Dios por qué me había traído a este mundo si no tenía a nadie, 
toda mi familia me cerró las puertas (María, 22 años, peruana. 
Entrevista, 18 julio, 2018).

Sí, estudiaba y terminé el secundario, aparte ayudaba a mi 
mamá con mi dinero y guardaba dinero para poder viajar a 
un país, quería viajar lejos de Perú, porque en Perú no puedes 
ser lo que tú quieres ser, porque hay mucho prejuicio, mucho 
machismo mucho rechazo de la familia (Agustina, 28 años, 
peruana. Entrevista, 3 Marzo, 2019).

En este momento la migración comienza al interior de estas sociedades o 
en países aledaños, ya que algunas entrevistadas antes de desplazarse al 
AMBA han experimentado vivir en otras urbes latinoamericanas. Estos 
ensayos, que representan el preludio migratorio hacia el destino definitivo, 
permiten que las migrantes se alejen de las familias y experimenten otros 
vínculos y sentimientos. Como puede observarse en los relatos de las 
entrevistadas, tanto las familias como los entornos provocan que decidan 
alejarse. Categorías como machismo, prejuicio y sufrimiento personal son el 
resultado de una actitud hostil frente a la diferencia.

Esto ha sido observado en otras investigaciones sobre la migración de 
personas que pertenecen al colectivo LGTBIQ+ (Vartabedian, 2012; Restrepo 
Pineda, 2013), por lo que es necesario diferenciar y desarrollar los aspectos 
relatados por las entrevistadas. La distinción que se establece consiste 
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en determinar que el prejuicio representa una instancia anterior a la 
discriminación que expresa un vector para que se desarrolle y se cristalice en 
las relaciones sociales. Según Giddens (2000), si bien el prejuicio no conduce 
de modo indefectible a la discriminación, establece que el primero refiere a 
ideas preconcebidas u opiniones que pueden derivar en discriminaciones; 
es decir, una conducta real y efectiva que restringe a determinados grupos 
sociales al acceso a derechos. El machismo, en cambio, responde a una 
manifestación de la discriminación que institucionaliza el dominio de las 
masculinidades por sobre las feminidades como expresión principal del 
régimen social patriarcal (Millett, 2014 [1970]; Lerner y Tusell, 1990) y como 
producto de las relaciones de género, entendidas como relaciones sociales 
de dominación (Scott, 1996). 

En este orden de ideas, en otros trabajos (Perez Ripossio, 2019), fue 
señalado que, según Wieviorka (1992), el prejuicio se encuentra inserto en 
las relaciones interculturales y de género, lo que le otorga fundamento y 
legitimidad a la dominación social. En efecto, el prejuicio permite conceder al 
polo dominante racionalidad en sus posturas que posibilita, por un lado, el 
refuerzo y el mantenimiento de la dominación y, por el otro, salvaguardar la 
segregación del polo dominado. De este modo, el prejuicio es constitutivo de 
las relaciones sociales que se configuran de modo asimétrico y antagónico, 
ya que permite establecer procesos de comunicación y caracterización social 
que fragmentan las poblaciones, establecen fronteras simbólicas (Balibar, 
2005) que contribuyen a esta escisión y producen dicotomías y asimetrías al 
interior de las sociedades emisoras, atravesadas por un contexto en el que la 
proliferación de géneros y sexualidades es sancionada mediante la violencia 
y a través de dispositivos de normalización de mayor sofisticación.

En esta instancia de la migración, la interrelación entre la edad y la identidad 
de género de las migrantes es crucial. Según lo observado durante el trabajo 
de campo y lo aportado por las entrevistadas, la edad incide en la forma en 
que se produce la identidad de género y en la manera en que se constituyen 
las discriminaciones. En otras palabras, asumir y consecuentemente 
expresar socialmente las identidades de género travesti/trans difiere entre 
las travestis/trans jóvenes (menos de 30 años) y aquellas que lo hacen a 
edades más avanzadas.

En las sociedades emisoras, las más jóvenes, al asumir y expresar socialmente 
sus identidades de género, experimentan diferentes discriminaciones y 
violencias de considerable intensidad. Tal es así que algunas de ellas deben 
mantener sus identidades en secreto, pudiendo expresarlas en determinados 
espacios de la sociabilidad nocturna y en contextos en los que se admiten 
performances de géneros disidentes, dada la atracción que generan en el 
público. Las futuras migrantes que siendo jóvenes expresan socialmente sus 
identidades de género, por lo general, reciben malos tratos de familiares y 
vecinos, por lo que deben desplazarse hacia otros contextos, en este caso, la 
República Argentina. 

En este sentido, una de las entrevistadas relataba el trato recibido por parte 
de su familia, cuando comenzó a manifestar su identidad de género.



Claro a los 16 años ya me gustaban más las cosas de mujer, pero 
como en Perú no se podía mucho porque tenía que vestirme a 
escondidas de mi familia hasta que un día me descubrieron, mi 
mamá, y me dio una golpiza. Después cuando cumplí la mayoría 
de edad, siempre trabajé en una empresa de zapatería desde 
que cumplí los 12 años, obvio ilegal, pero trabajaba y cubría mis 
necesidades (Agustina, peruana 28 años. Entrevista, 3 Octubre, 
2018).

Con las de mayor edad sucede lo contrario a lo relatado por Agustina. 
Durante la juventud mantienen oculta la expresión de sus identidades de 
género; la han asumido, pero ante las violencias y discriminaciones que se 
producen en el seno familiar es que deciden transitar sus biografías bajo 
el velo de la “normalidad”. Estas trayectorias se encuentran caracterizadas 
por frustraciones, temores y padecimiento como consecuencia de no poder 
expresarse de acuerdo con sus vivencias y sentido interno. Sin embargo, al 
encubrir la expresión social de sus identidades de género, en el contexto de 
las sociedades emisoras, logran consolidar estrategias de reproducción social 
y conquistar valiosos capitales sociales, culturales, económicos y simbólicos. 
Una de las entrevistadas vinculó la expresión de su identidad de género con 
la actitud de su familia y edad.

A los 14 años, pero no sabía nada mi familia porque yo lo tenía 
muy oculto porque tenía que terminar la carrera, no quería 
terminar en la calle nunca fue mi idea estar en una esquina 
parada desde muy chica siempre tenía un repudio grande 
hasta que yo tenga que hacer prostitución en una esquina y 
eso denigra mi cuerpo, no me sirve, entonces bueno, la única 
manera con la que yo puedo ser distinta es estudiando. Tuve que 
ocultarme en los estudios, padecí mucha tortura, fue parte de 
los compañeros, de las mismas compañeras (Vanesa, peruana, 
43 años. Entrevista, 19 Junio, 2018). 

En el caso de Vanesa puede observarse el padecimiento y la frustración que 
provoca el no poder expresar socialmente sus identidades de género con tal 
de mantener ciertas condiciones socioeconómicas accediendo a derechos 
como la educación. No obstante, cuando deciden expresarla siendo mayores 
(después de los 30 años) quedan desempleadas y se erosionan esos recursos 
y capitales construidos a lo largo de sus biografías. Pareciera ser que los 
diferentes caminos recorridos por quienes asumieron sus identidades de 
género en la juventud y en edades más avanzadas acaban por igualarse en el 
empobrecimiento. En consecuencia, el despojo que provoca la discriminación 
y vulneración de derechos sobre las migrantes travestis/trans ocasiona que 
deban, en su mayoría, ejercer la prostitución. Esto ha llevado a Álvarez Broz 
(2017) a afirmar que:

… asumir y consecuentemente expresar la identidad de género 
resulta un fenómeno social que me atrevo a caracterizar como 
arrasador —en sus distintas acepciones— en tanto, por un 



lado, desgasta progresivamente las condiciones de vida de las 
personas antes y después de transicionar hacia el otro género 
y, por otro, va generando sentimientos de culpa, malestar, 
vergüenza, temor, afectando el desarrollo psico-social de estas 
personas (p. 279).

No se desconocen aquí casos que puedan no cumplir con estas regularidades, 
sobre todo aquellos en los que se presenta la aceptación y el acompañamiento 
de las familias, aunque no son significativos desde el punto de vista empírico. 
Entonces, por lo general, se observa que en esta instancia la identidad de 
género en vínculo con la edad produce una situación de vulnerabilidad 
social. Las entrevistadas experimentan agresiones y discriminaciones y la 
erosión de sus condiciones de vida, la pérdida del empleo y el abandono 
del sistema educativo. Además, un aspecto a considerar es la nacionalidad 
de las entrevistadas cuando se pretende describir condiciones de vida 
hostiles. Las mujeres trans peruanas son quienes han descrito las mayores 
condiciones adversas en sus contextos de origen y dificultades para insertarse 
en la sociedad receptora. Si bien las demás nacionalidades (brasileñas, 
ecuatorianas y colombianas) describieron condiciones desfavorables han 
podido sortear algunas dificultades, migrar más tempranamente y encontrar 
ciertos espacios de libertad en el AMBA. 

Para concluir con el apartado se ha demostrado que, durante el primer 
tiempo migratorio, la identidad de género, la clase social y la edad se articulan 
y producen desigualdades. En este aspecto, la identidad de género y la clase 
social se articulan, dado que la erosión del volumen y composición del capital 
son el resultado de la desigualdad generada a partir de esas condiciones. 
Esto provoca que se empiece a delinear la decisión de migrar, al menos, en 
las de menor edad, que son quienes padecen las violencias más explícitas.
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Los proyectos migratorios de las entrevistadas, durante este segundo 
momento, consisten en el desarrollo de sus biografías en la sociedad 
receptora, en este caso, en el Área Metropolitana de Buenos Aires, 
Argentina. El asentarse en el destino migratorio implica una multiplicidad 
de vivencias. Se trata de una instancia caracterizada por la articulación de 
las discriminaciones que se presentan tanto por la clase social como por la 
condición migratoria y la identidad de género de las entrevistadas. De todas 
maneras, la discriminación, la violencia y la vulneración de derechos no son 
las únicas vivencias que les ocurren en este contexto; por el contrario, son 
factores comunes que se abordan en este apartado a modo de recorte y 
representación empírica. 

Como fue mencionado, las travestis/trans sudamericanas ejercen la 
prostitución como consecuencia de la erosión de sus condiciones de vida 
esenciales que provocan la expresión social de esta identidad. La disolución 
de los diferentes capitales en sus trayectorias biográficas y migratorias 
provoca que deban desarrollar estrategias de supervivencia. En este sentido, 
supervivencia es diferente a reproducción social, pues este último término 
supone que existe una red de relaciones duraderas que les permiten a las 
personas llevar a cabo tácticas para apropiarse de capitales mediante el 
trabajo formal, la educación o los vínculos sociales de prestigio.

Ante lo expuesto, las entrevistadas señalaron en diferentes oportunidades 
que al expresar sus identidades de género perdieron el empleo.

Sí y ahí yo trabajé todo con papeles, traté de buscar trabajo por 
páginas de Clarín, pero no me daba la opción, no servía lo que 
yo había estudiado, mis estudios no valían acá y bueno entonces 
decidí al cuarto día trabajar en la calle (Yamila, peruana, 26 años. 
Entrevista, 18 de febrero, 2019).

En este caso, la migrante, al llegar al territorio intentó desarrollar estrategias 
laborales formales, pero ante las dificultades y a pesar de poseer estudios 
universitarios avanzados, debió ejercer la prostitución como única alternativa.
La prostitución posee múltiples modalidades. El ejercicio callejero suele 
ser frecuente, aunque también desarrollan esta actividad en sus viviendas 
privadas y mediante la publicación de estos servicios en sitios web. 

La prostitución es una actividad en el que se encuentran expuestas a 
diferentes violencias independientemente de los modos en los que se ejerce 
(Fernández, 2004). Las entrevistadas, al describir las diferencias en la manera 
de ejercer esta actividad, relataron diferentes intimidaciones.

SEGUNDO TIEMPO MIGRATORIO: ESPERANZAS, 
DESILUSIONES Y VIOLENCIAS



-No me gusta meter hombres a mi cama, me da miedo, hay 
muchas chicas donde el chico les hace algo.
-¿Y a vos te ha pasado vivir situaciones así con clientes?
-Una vez, me drogaron y no me di cuenta se metieron dos 
más y me cogieron (Liliana, peruana, 26 años. Entrevista, 3 de 
diciembre, 2017).
Yo tengo una amiga que trabajaba en privados y le tocó un 
loco y la degolló y le sacó la plata (Marta, ecuatoriana, 28 años. 
Entrevista, 16 de mayo, 2018).

Estos relatos, que describen violaciones sexuales y travesticidios, son 
comunes cuando las migrantes asientan sus biografías en el AMBA. Fernández 
(2004) en una etnografía clásica sobre este tema, señaló que la prostitución 
les permite obtener reconocimiento pudiendo presentarse en el espacio 
público. Que sean elegidas por varones y poder expresarse como travestis/
trans en la vida social, es para ellas algo importante. En esta actividad 
logran construir capital social y experimentar la identidad de género en un 
espacio de reconocimiento. No obstante, es un escenario de peligro en el 
que experimentan diferentes violencias que las ejercen, principalmente, 
las fuerzas de seguridad, los clientes y otras travestis/trans que disputan 
los espacios. El “hacer la calle” representa ese espacio de coexistencia de 
vivencias múltiples siendo la violencia un factor presente en la mayoría de 
las trayectorias migratorias.
 
Tal como se afirmó en el apartado anterior, la disolución de los capitales 
adquiridos por parte de ellas configura situaciones de vulnerabilidad y 
despojo; sería pertinente pensar de qué manera pueden llevar a cabo la 
prostitución como supervivencia. Es aquí donde la sociabilidad entre las 
migrantes, el saber trans y el rol de las madrinas3 entra en juego. En esta 
actividad un capital específico (y no mencionado hasta el momento) que 
resulta crucial el capital erótico. Este término acuñado por Hakim (2012) 
refiere a un conjunto de dimensiones que se relacionan con el atractivo físico 
(moda, uso de accesorios, perfume) y con una multiplicidad de indicadores 
relacionados con la capacidad de seducir que son fundamentales en los 
mercados sexuales. 

En el ejercicio de esta actividad puede observarse la agencia de las 
entrevistadas, ya que, por un lado, son violentadas ante condiciones 
desfavorables, pero, por el otro, desarrollan estrategias para incrementar sus 
recursos económicos mediante la exposición de capital erótico. Las migrantes 
perciben que este capital se deteriora cuando envejecen porque la juventud 
es una exigencia del mercado, lo que provoca que tal actividad pueda ser 
redituable económicamente por algunos años, tal como lo planteaba una de 
las entrevistadas:

3 Son travestis de edad avanzada que le enseñan a las más jóvenes a desempeñarse en la 
prostitución.



Porque obviamente, el trabajo es trabajo, a mí no me parece lo 
mismo, va a llegar un momento que, por la edad que tenemos 
no le vamos a gustar a las personas. Tenemos que aprovechar 
mientras seamos jóvenes (Yamila, 26 años, colombiana. 
Entrevista, 18 de febrero, 2019).

La migrante diferenció el trabajo de la prostitución afirmando que la 
adquisición de recursos económicos queda atada al capital erótico que 
poseen y a la juventud. Los rituales de preparación para el ejercicio de esa 
actividad se traducen en los denominados montajes, que consisten en una 
serie de estrategias de producción estética destinadas a captar clientes y 
acceder a una mayor remuneración. Este aspecto demuestra la capacidad de 
las migrantes dado que deben llevar a cabo performances de seducción para 
captar clientes y preparar los cuerpos de manera acorde con las exigencias 
del mercado. 

La prostitución es un escenario en el que se tejen sociabilidades, incluso, 
para algunas de las entrevistadas representa una fuente de capital social. 
Entablan vínculos con pares que poseen una experiencia más vasta en la 
actividad y, además, con varones que pueden ser clientes, o bien, potenciales 
maridos o incluso amigos. Este nudo de sociabilidades y posibilidades ilustra 
los matices que se producen al interior de esta actividad. 
 
Además de la violencia, la discriminación es uno de los elementos comunes 
en esta instancia de los proyectos migratorios. Aquí la condición de migrantes 
se articula con la identidad de género produciendo desigualdades específicas 
que algunas entrevistadas pueden advertirlo con claridad:

-Y eso de: “vete a tu país” ¿lo has escuchado?
-Lo escuché, pero no gente, más que nada por chicas trans, y 
de la policía también que si no te gusta que la policía te esté 
corriendo, lárgate a tu país, bueno igual en Lavalle alguna chica 
te dice: “venís a tragar a mi país, a matar el hambre en mi país” 
(Clara, peruana, 26 años. Entrevista 18, julio, 2018). 

Estas discriminaciones se producen cuando el acceso a derechos se ve 
restringido. A las entrevistadas se les impide acceder al trabajo formal, y se las 
limita en las posibilidades de ejercer la prostitución en espacios habilitados. Es 
frecuente, por ejemplo, que sean aprehendidas por las fuerzas de seguridad 
de manera transitoria por el solo hecho de presentarse en el espacio público.

-Sí, el policía te lleva de la nada. Había ido a comprar y tenía 
el bolso y la policía me agarró y me llevó solo por ser trans, 
y yo reaccionaba como cualquier persona y yo teniendo el 
documento como mujer.
-¿Teniendo el documento de mujer?
-Sí, pero siempre nos van a tratar como prostitutas (Sandra, 
peruana, 29 años. Entrevista 14, noviembre, 2018).



Aquí es donde las desigualdades al interior del grupo se presentan en 
términos de clase social y condición migratoria. Las migrantes no ejercen 
la prostitución en similares condiciones, ni los recursos económicos que 
obtienen son los mismos. Los espacios en los que se ejerce esta actividad en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires poseen diferentes características y las 
nativas suelen concentrar los de mayor demanda y remuneración.

En Palermo echaron a todas, a todas las extranjeras, es decir, 
por ahí queda alguna que otra pero son las más antiguas, o sea 
una nueva tiene que estar muy influenciada o para que pueda 
entrar, o sea de las que comandante me refiero, se supone que 
es una parada donde justamente cualquier chica puede ir a 
trabajar, "se supone" pero no es así la gente no sabe, muchas 
veces me preguntaban cuando yo trabajaba en la calle "porque 
no te vas a trabajar a los bosques de Palermo" ni ahí, porqué 
acá podían agarrarme a palos, 2, 3 chicas me sacaban el alma y 
no iba a regresar más, obviamente no (Graciela, ecuatoriana, 44 
años. Entrevista 18, marzo, 2019).

La mayoría de las travestis sudamericanas ejercen esta actividad en la 
modalidad callejera y en el barrio de Constitución, pero también de manera 
periférica en el microcentro y Liniers (ambos barrios pertenecen a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires). Los denominados bosques de Palermo son 
espacios que han sido monopolizados por las travestis y trans nativas 
(algunas de ellas migrantes internas). Esto implica una desigualdad porque 
las nativas acceden a espacios en donde los clientes están dispuestos a pagar 
mejores remuneraciones, mientras que las migrantes quedan relegadas a 
espacios en donde la oferta y la retribución monetaria es menor y la violencia 
e inseguridad mayor.
 
En el desarrollo de este apartado pudo observarse que la prostitución es una 
actividad que permite llevar estrategias de reconversión de capitales ante la 
exposición del capital erótico. Aquí la identidad de género y la clase social se 
vinculan, porque a partir de asumir y expresar esta identidad de género deben 
ejercer la prostitución para sobrevivir y al mismo tiempo, a partir de esta 
actividad, logran incrementar recursos económicos construyendo vínculos 
sociales con otras personas. También, la edad puede articularse con estos 
aspectos, dado que el paso del tiempo complejiza que puedan valorizarse 
al ejercer la prostitución. En síntesis, si las más jóvenes experimentan las 
violencias más cruentas en sus sociedades de origen, en la sociedad receptora 
poseen ventajas en cuanto a la apropiación de recursos y en contraposición 
con aquellas que son mayores. 

Al adaptarse en la sociedad receptora, la condición de migrantes se hace 
presente y esto deteriora las condiciones de vida producto de la discriminación 
que experimentan incluso al interior del grupo. Esto provoca, entre otros 
factores, que ejerzan en comparación con las nativas la prostitución en 
condiciones más desfavorables.



TERCER TIEMPO MIGRATORIO: ENTRE LA 
CONSOLIDACIÓN Y LOS NUEVOS TRÁNSITOS 

Según lo observado en los tiempos migratorios anteriores, las travestis/
trans sudamericanas ven erosionadas sus condiciones de vida ante la 
discriminación, vulnerabilidad y violencia que implica expresar las identidades 
de género. A pesar de estas condiciones en algunas biografías se produce un 
punto de ruptura a partir de la migración. Es decir, la migración es esa acción 
social que llevan a cabo mediante diferentes experiencias y que consisten 
en acceder a derechos, obtener mayores libertades y, a la vez, experimentar 
nuevas discriminaciones, vulnerabilidades y violencias. 

La migración representa una estrategia de reproducción social medular, 
ya que impulsa otras estrategias de reproducción que permiten conquistar 
capitales económicos, culturales y sociales. Con base en Bourdieu (2001) para 
entender las clases sociales debemos prestarle atención a la estructura y 
composición de los capitales en el tiempo. Es decir, importa cuánto capital se 
tiene, qué capital se tiene y cómo evoluciona en las trayectorias migratorias. 
En este caso, la prostitución, que representa la principal estrategia de 
supervivencia de estas personas, es un espacio complejo que articula 
violencias con oportunidades. Mediante la puesta en escena del capital 
erótico, logran llevar a cabo estrategias de reconversión de capitales porque 
acceden a recursos económicos y a una red de relaciones sociales. Pero son 
criminalizadas y discriminadas por las fuerzas de seguridad, por los clientes e 
incluso por las propias travestis/trans nativas. Aquí también puede afirmarse 
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que la discriminación se hace evidente, dada las dificultades para acceder al 
mercado de trabajo. 

Algunos casos desestabilizan esta lógica porque la migración al AMBA puede 
implicar acceder a derechos como la educación y desempeñarse en el 
mercado formal. Se trata de estrategias de reproducción social destinadas 
al incremento del capital cultural institucionalizado mediante los estudios 
universitarios. Si bien son escasas las travestis/trans sudamericanas que 
logran desplegar este tipo de estrategias, constituye un hallazgo de relevancia. 
La condición migratoria y la identidad de género, en la República Argentina, 
no representan impedimentos formales para acceder a la educación 
universitaria y a la salud.

Ante lo expuesto, el marco normativo nacional resulta una dimensión 
relevante. Tanto la Ley de migraciones (N. 25871, 2004), como la Ley de 
identidad de género (N. 26743, 2012) se han elaborado en un contexto de 
revalorización y respeto por los derechos humanos. Se trata de enfoques que 
respetan la diferencia y permiten el desarrollo de estrategias de supervivencia 
por parte de las migrantes travestis/trans sudamericanas. En otras palabras, 
el poder acceder a derechos, las aproxima a la condición de ciudadanas aun 
cuando se encuentran en situación de irregularidad migratoria. Las propias 
entrevistadas pudieron vincular el enfoque orientado en derechos con las 
posibilidades de migrar. 

Una vez que yo tuve en claro que migrar es un derecho, que yo 
tenía facilidad de ingresar en la Facultad de Argentina más que 
en Brasil. La identidad siempre estuvo en segundo plano en mi 
vida por lo de mi mamá, y mis compañeras me dijeron de que 
llegó el momento de preocuparme por mi vida, de que yo tenía 
que romperme y ser yo, si no qué iba a ser de mi vida (Malena, 
brasileña, 25 años. Entrevista 16, octubre 2018).

Lo expuesto por Malena no contradice lo expuesto en el primer y segundo 
tiempo dado que los proyectos migratorios contemplan matices y no es posible 
homogeneizar las diferentes estrategias que despliegan las travestis/trans. 
Asimismo, algunas entrevistadas han experimentado hostilidades tanto en 
las sociedades emisoras como en la receptora y sus condiciones de vida han 
permanecido deterioradas. Estas trayectorias lograron el distanciamiento 
con las familias de origen, pero sólo han ejercido la prostitución como única 
estrategia de supervivencia y ante las diferentes vulnerabilidades.

En otros casos la migración posibilitó vivir en mejores condiciones. Por 
ejemplo, estudiar en la universidad pública, acceder a la salud y obtener la 
rectificación registral mediante el cambio de DNI (documento nacional de 
identidad). Se trata de casos puntuales, pero significativos desde el punto de 
vista cualitativo y, por lo tanto, necesarios de recuperar. 



Lo que estoy pensando tal vez es hacer mi DNI definitivo como 
mujer, si se puede realizar y tener mi documento definitivo. Es 
fundamental tener ese respaldo, ojalá lo logre (Sara, colombiana, 
28 años. Entrevista, 3, Agosto 2018).

Me encantó venir a estudiar esto de medicina, porque siempre 
me gustó medicina; pero alguien de la organización campesina 
que estudie medicina lo que hacen es mandate a Venezuela 
o hacia Cuba. Después vuelven a la organización, y yo estaba 
esperando esta llamada pero era difícil por la condición de ser 
gay… y ya lo veía como muy difícil, y ya lo veía como el último 
punto de la vida, no sabía qué iba a ser de mí, me daba miedo… 
y todo esto se rompió cuando llegué a Argentina (Malena, 
brasileña, 25 años. Entrevista 16, octubre 2018).

Estos ejemplos ilustran que pueden desarrollar otras estrategias de 
reproducción social que se efectivizan mediante la adquisición de capitales 
culturales institucionalizados mediante el acceso a la educación universitaria 
y a otros derechos como la identidad de género mediante la rectificación 
registral y la salud. Son los claroscuros que permite la migración: en algunos 
casos incrementa la vulnerabilidad, discriminación y violencia y en otros, 
posibilita acceder a derechos desarrollando estrategias de reproducción y 
reconversión de capitales. 

Estas afirmaciones permiten argumentar con mayor énfasis lo expuesto en 
el anterior apartado, puesto que el ejercicio de la prostitución, la violencia y 
la discriminación se encuentran presentes, pero no son las únicas cuestiones 
que experimentan. El destino receptor es atractivo para ellas porque pueden 
desarrollar sus biografías a pesar de los padecimientos ya mencionados. 

Para especificar el tercer tiempo de la migración, es posible determinar 
que luego de que las travestis/trans consolidan los proyectos migratorios 
en el AMBA suelen ocurrir tres situaciones: la adaptación en el país de 
destino (en este caso en la República Argentina, AMBA), el tránsito hacia 
Europa o experiencias de regreso temporal a las sociedades emisoras. Estas 
posibilidades no son excluyentes entre sí, ya que algunas migrantes llevan 
a cabo experiencias de regreso a sus países de origen, pero consolidan la 
migración en el AMBA, o bien, transitan hacia Europa de manera temporal 
para luego volver a establecerse en este contexto. 

En este sentido, también es importante destacar que la nacionalidad es 
un factor que incide en los proyectos migratorios de las entrevistadas. Los 
casos citados en este apartado y que han permitido establecer matices 
corresponden a migrantes brasileñas y colombianas. Estas nacionalidades 
poseen mayor aceptación en la sociedad receptora y por eso apelan de 
manera más contundente al acceso a derechos y su ejercicio. En cambio, las 
mujeres trans peruanas suelen ser discriminadas incluso entre las travestis/
trans y asociadas con delitos de narcotráfico y atracos a clientes en la 
prostitución. 



En las experiencias de regreso temporal son los capitales conquistados y 
reconvertidos (Bourdieu, 2001) durante la migración lo que se expone frente 
a las familias que las habían rechazado cuando comenzaron a expresar sus 
identidades de género. Tanto para las familias como para las migrantes 
recomponer el vínculo es importante. En efecto, el estar alejados durante un 
tiempo considerable permite que se generen comunicaciones y expectativas 
relacionadas con la posibilidad de retornar.

Yo amo mi país, y por más de que haya estado todo lo que 
estuve acá mi corazón no tiene espacio para otro, lo que decidí 
fue venirme acá para hacer mi transición acá y después volver 
a mi país (Karen, colombiana, 19 años. Entrevista, 3, noviembre, 
2018).

El realizar la transición no es algo menor. Se trata de un proceso de 
subjetivación que consiste en construir su identidad de género. Karen relató 
en otros momentos de la entrevista situaciones de violencia física que 
experimentó en Colombia. No obstante, considera regresar con una imagen 
corporal readecuada y empoderada. Se trata de poder exponer capitales 
frente a las familias y entornos para alcanzar mayores niveles de aceptación 
social. Además, la entrevistada había realizado estudios de diseño gráfico en 
el país, lo que le permitiría regresar en condiciones favorables. 

Por otra parte, algunas migrantes relataron la intención de continuar la 
migración hacia Europa (principalmente se dirigen a España, Francia e 
Italia). En estos casos, el distanciamiento con las familias se consolida y 
las experiencias de regreso hacia las sociedades emisoras son menos 
frecuentes. En los contextos europeos buscan ascender socialmente llevando 
a cabo estrategias de reproducción social expansivas. Sin embargo, en 
estos tránsitos la identidad de género y la condición migratoria se articulan 
produciendo nuevas desigualdades. Estas asimetrías consisten en que la 
condición migratoria y la identidad de género se vinculan de una manera 
particular. A las dificultades que se presentan por ser migrante se le añaden 
las de ser travesti/trans ocasionando que experimenten vulnerabilidades. 

Aquí se observa un habitus migratorio y de clase que conforma un 
determinado estilo de vida. Las que viajan a Europa, por lo general, son 
quienes se han visto beneficiadas por la adquisición de capital económico 
al ejercer la prostitución. Han desarrollado habilidades en esa actividad y 
pretenden expandirlas en el viejo continente incrementado sus recursos 
con el fin de ascender socialmente. Europa es para ellas un símbolo de 
distinción. Por ejemplo, tal como lo ha expresado Álvarez (2017) las travestis 
nativas (argentinas) que migraron allí, al regresar, se posicionan mejor en sus 
sociedades de origen, provocando la envidia de sus pares y la admiración de 
los varones. 

De todas maneras, son pocos los proyectos migratorios que logran perdurar 
en Europa. La condición de migrantes y la identidad de género cruzan 



procesos discriminatorios que son el resultado del modo en que se concibe 
la diferencia. Tal como sostiene Preciado (2019, p. 215):

Tanto en el caso de las personas trans como en el de los cuerpos 
migrantes, lo que se demanda es refugio biopolítico: ser 
literalmente sujetado en un sistema de ensamblaje semiótico 
que da sentido a la vida. La falta de reconocimiento legal y soporte 
biocultural niega la soberanía a los cuerpos trans y migrantes y 
los sitúa en una posición de alta vulnerabilidad social.

El enfoque securitario de la política migratoria europea complejiza la 
inserción en las sociedades receptoras, dado que posee concepciones en 
materia migratoria restrictivas que apuntan al control y criminalización 
de las potenciales migrantes. Algunas entrevistadas relataron haber sido 
deportadas ante situaciones de irregularidad.

Caí en un año, por los documentos, fue por la muerte de una 
amiga, yo compartía la pieza con ella, yo no sabía y se sentía 
el olor entonces me intervienen a mí, me intervienen y ahí me 
deportan, muy feo (Marcela, peruana, 57 años. Entrevista, 3 
abril, 2019). 

Si bien la política migratoria europea no es homogénea, en líneas generales 
poseen criterios de ingreso al territorio y de acceso a la residencia restrictivos. 
Esto provoca una situación de incertidumbre permanente que dificulta 
también el acceso a derechos. 

Otras entrevistadas mencionan que las condiciones económicas no resultan 
del todo favorables, por lo que sólo realizan estancias temporales. 

En Francia se paga en euros, pero igual allá llegas, tenés una 
plaza, pagas allá, igual ni haces mucha plata porque las chicas se 
regalan por cualquier cosa 10, 20, 30 euros. No hay respeto y no 
es redituable (Ariadna, peruana, 32 años. Entrevista, 26 enero, 
2019).

Las expectativas de incrementar los recursos económicos suelen desvanecerse 
cuando se asientan en estos contextos. Además, desplazarse hacia Europa 
implica invertir dinero para costear el viaje, por lo que algunas de ellas como 
Ariadna realizan únicamente estancias temporales de hasta 3 meses de 
duración para luego regresar al AMBA. Lo que se observa es que en Europa 
transitan sus biografías en contextos culturales de mayor apertura, puesto 
que se relacionan sentimentalmente con varones y pueden expresarse con 
libertades en el espacio público. Otras travestis/trans migraron a Europa con 
posterioridad a las entrevistas y fueron contactadas por medios telefónicos en 
los que fue asociado el desplazamiento al viejo continente con la adquisición 
de recursos económicos. Aunque es necesario insistir en los rasgos distintivos 
que ocasiona el poder asentar un proyecto de vida en Europa. 



Para concluir con este apartado, es posible afirmar que en los desplazamientos 
analizados la condición migratoria, la identidad de género y la clase social se 
articulan. Esto consiste en que para vivenciar sus identidades de género en 
contextos más prósperos deben migrar, pero las posibilidades de inserción 
en las sociedades europeas se ven complejizadas por su condición de 
migrantes. Además, pese a las promesas de prosperidad económica, algunas 
de las mujeres trans han relatado que las diferencias económicas no resultan 
tan redituables en comparación con la Argentina.

Para las migrantes, el poder radicarse en destinos europeos, implica mejorar 
e incrementar el capital económico e insertarse en contextos culturales 
de mayor respeto y apertura. Dentro de las estrategias de reproducción 
social, implica ascender socialmente y al mismo tiempo poder expresar sus 
identidades de género en entornos de mayor apertura cultural. Lo decisivo, 
en esta instancia, vuelve a ser la condición migratoria. Los lineamientos 
políticos europeos basados en la seguridad, el control y la criminalización de 
la migración irregular provocan que sus derechos sean vulnerados siendo 
deportadas, estafadas por redes o discriminadas de diversas maneras. Por 
último, transitar destinos europeos es para estas personas un indicador de 
prestigio y estatus al interior del grupo. Implica, en definitiva, ascender en 
términos económicos y simbólicos (Álvarez, 2017).

Condición
migratoria

Enfoque
securitario

Identidad
de género

Expansión de
capitales

Control 
Criminaización
Vulnerabilidad

DeportacionesClase social y
ascenso

Fuente: Elaboración propia.

Diagrama 3: Principales características del tercer tiempo migratorio



CONCLUSIONES
En este artículo se expuso el modo en que en los proyectos migratorios 
de las travestis/trans sudamericanas, la identidad de género, la condición 
migratoria, la edad y la clase social se articulan provocando desigualdades 
y discriminaciones. Una perspectiva útil para abordar estas cuestiones 
es la interseccionalidad, ya que este enfoque propone observar cómo las 
diferentes desigualdades se vinculan y se producen como consecuencia de la 
interrelación entre los sistemas de opresión antes mencionados. 

En el primer tiempo migratorio, en el contexto de las sociedades de origen, 
se vincula la identidad de género con la edad, porque según cuándo asumen 
y expresan sus identidades es que ven erosionadas sus condiciones de vida 
quedando desposeídas. Esto se asocia también con la clase social de las 
travestis/trans, porque el despojo indica una igualación al empobrecimiento 
por la falta de capitales. Esta encrucijada se intenta resolver a partir de la 
migración y posee la finalidad de recuperar las condiciones de vida.

Durante el segundo tiempo de los proyectos migratorios, la condición 
migratoria de las entrevistadas es decisiva, ya que representa un vector 
de discriminación que puede expresarse al interior del grupo. Aquí, se 
encontró que las migrantes reciben un trato diferencial cuando ejercen la 
prostitución porque son relegadas a espacios inseguros y deben ofrecerse 
a clientes de menor nivel socioeconómico que pagan remuneraciones más 
bajas. La pertenencia a un territorio y a una identidad nacional se constituye 
como potestad e incide en la identidad de género porque las migrantes 
son desplazadas y discriminadas incluso por otras travestis/trans nativas. 
Esto ocasiona que la migración no resulte un proyecto exitoso, aunque han 
podido registrarse casos que lograron estrategias efectivas aproximándose 
a la ciudadanía. 

En el tercer tiempo migratorio, luego de que han logrado consolidarse 
y asentarse en el territorio, llevan a cabo experiencias de regreso o de 
desplazamiento hacia destinos europeos. En las experiencias de regreso se 
juega la aceptación de las familias que fueron hostiles en el pasado, mediante 
la revalorización de los capitales que han adquirido luego de efectuada la 
migración al AMBA. Aquí es donde también ellas exponen la expresión social 
de sus identidades de género frente a familiares que, por lo general, las 
rechazaron cuando eran niñas o adolescentes. 

Respecto a la migración hacia destinos europeos se descubrió que las 
travestis/trans buscan desarrollar estrategias de reproducción social con el 
fin de expandir e incrementar capitales. La condición de migrantes en estos 
destinos vulnera sus derechos producto del enfoque securitario de la política 
migratoria europea provocando que sean deportadas o vivan en constante 
inestabilidad. La condición de migrantes las acompaña desde que inician los 



tránsitos y si bien pueden mejorar a partir de ella la calidad de vida, también 
les genera otras discriminaciones. 

La migración es una estrategia de reproducción social medular que permite 
desarrollar diferentes alternativas, conquistar y reconvertir capitales. Un 
aspecto en que los derechos de las migrantes se ven vulnerados consiste en 
las dificultades para acceder al mercado de trabajo teniendo que ejercer la 
prostitución como única estrategia de supervivencia. Sin embargo, algunos 
casos relataron el haber podido acceder a la salud mediante intervenciones 
quirúrgicas para readecuar la imagen corporal, los estudios universitarios y la 
rectificación registral a través del cambio de DNI. De este modo, la migración 
se encuentra teñida de claroscuros y son las condiciones estructurales y las 
propias travestis/trans las que determinan sus destinos. 

Finalmente, como líneas de investigación a futuro sería interesante ver qué 
otros sistemas de opresión se presentan en los proyectos migratorios de 
las travestis/trans sudamericanas. También, sería relevante comparar estos 
resultados con otros miembros del colectivo LGTBIQ+ y con migrantes 
internos con el fin de establecer similitudes y diferencias en los procesos de 
desplazamiento.
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