
 

UNIVERSIDAD  MAYOR  DE  SAN  ANDRES 

FACULTAD  DE  CIENCIAS  SOCIALES 

CARRERA  DE  SOCIOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS DE GRADO 

SITUACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS TRANS  

EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

POSTULANTE: Eimy Tornero Giloff 

TUTOR: Dr. Rolando Sánchez Serrano 

 

LA PAZ-BOLIVIA 

2022 



 

  

Dedicatoria  

Dedico este trabajo a mi abuela Mery Rivero Viuda de 

Giloff, por ser mi guía y más grande apoyo, también a 

mis padres y a mi tía que me incentivaros para lograr la 

culminación de mis estudios. 



 

  

Agradecimiento  

A la Universidad Mayor de San Andrés 

A los docentes que me guiaron y apoyaron en el 

transcurso de la carrea hasta lograr la culminación de 

la misma. 

A mis entrevistados por la colaboración y la confianza 

de todos, por permitirme conocer su vida cotidiana y 

la problemática que se presenta en su quehacer diario.  



 

 

 

RESUMEN 

 

La problemática LGBTI+ fue un tema con poca relevancia y hasta cierto punto un tema tabú, 

del cual hasta la fecha se encuentran poca documentación al respecto, al menos en Bolivia. 

Estos grupos ganaron mayor importancia por la difusión de los medios de comunicación, 

pero aun así no se entendía y comprendía su diario vivir.  

La diferenciación que engloban estas siglas aún sigue siendo hasta cierto punto  difícil de 

comprender para las personas que mantienen un pensamiento conservados. 

La vida cotidiana de las personas trans, suele estar llena de retos y preocupaciones; 

dificultades que están presentes en su día a día. Este estudio muestra una interpretación de la 

vida cotidiana de las personas trans, grupo que se caracteriza por la transición por el 

sexo/género, que es un camino sin retorno. 

Esta transición ahora está reconocido a nivel internacional, es por ello que se 

despatologización en el DSM-5 y en este año 2022 se despatologización en el CIE-11. Ahora 

enmarcándonos solo en el caso de Bolivia, las personas trans gozan de reconocimiento del 

Estado desde el 2016 con la promulgación de la  ley 807, esta ley fundo sus bases en la 

Constitución Política del Estado y en la ley Contra el Racismo y toda Forma de 

Discriminación, en pro del reconocimiento y respeto a sus derechos humanos. 

 

  



 

 

 

ÍNDICE 

 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I. ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS ..... ¡Error! Marcador no definido. 

1. JUSTIFICACIÓN .................................................................................................................... 3 

2. OBJETIVOS ............................................................................................................................. 4 

OBJETIVO GENERAL........................................................................................................... 4 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................................................. 4 

3. PREGUNTAS ........................................................................................................................... 4 

PREGUNTA GENERAL ......................................................................................................... 4 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS ................................................................................................ 4 

4. ESTADO DE LA CUESTIÓN ................................................................................................. 5 

PROBLEMATIZACIÓN ....................................................................................................... 11 

CONCEPTOS BÁSICOS....................................................................................................... 13 

5. METODOLOGÍA .................................................................................................................. 16 

CAPITULO II. EL GRUPO LGBTI+ Y LA SITUACION DE LAS PERSONAS TRANS ..... 18 

1. EL GRUPO LGBTI+ EN BOLIVIA ..................................................................................... 18 

2. SITUACIÓN ACTUAL DEL GRUPO SOCIAL TRANS EN BOLIVIA  .......................... 24 

CAPITULO III. TRANSICIÓN Y DEFINICIÓN DE GÉNERO Y SEXUALIDAD ................ 29 

1. IDENTIDAD DE GÉNERO Y LA ORIENTACIÓN SEXUAL.......................................... 29 

2. TRANSICION DE GÉNERO Y SEXO ................................................................................ 34 

LÍNEA DELGADA ENTRE GÉNERO Y SEXUALIDAD ................................................. 39 

3. COSTO DE LA TRANSICIÓN............................................................................................. 40 

CAPITULO IV. LAS PERSONAS TRANS Y EL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL ......... 44 

1. EL ENTORNO FAMILIAR .................................................................................................. 44 

2. ENTORNO SOCIAL ............................................................................................................. 49 

3. AMBITO LABORAL Y LOS TRANS.................................................................................. 54 

4. LOS TRANS Y ESPACIOS DE RECREACIÓN ................................................................ 59 

CAPITULO V. LA LUCHA POR LA IDENTIDAD DE GÉNERO .......................................... 62 

1. INFANCIA Y EMANCIPACIÓN JUVENIL ....................................................................... 62 

2. SALIDA DEL CLOSET ........................................................................................................ 68 



 

3. LA IMPORTANCIA DE LA IMAGEN EN LA TRANSICIÓN HACIA OTRO GÉNERO

 ..................................................................................................................................................... 71 

PROYECCIÓN Y PERCEPCIÓN DE LA IMAGEN TRANS ........................................... 72 

IMAGEN DE LA TRANSICIÓN: ROLES Y OBLIGACIONES....................................... 77 

4. PARTICIPACIÓN EN EL ACTIVISMO ............................................................................ 79 

CONCLUSIÓN .............................................................................................................................. 83 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................ 90 

ANEXOS ......................................................................................................................................... 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

~ 1 ~ 
 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Toda persona nace con un sexo de hombre o mujer, según sus características biológicas (son 

raras las personas intersexuales que presentan ambos sexos), el sexo está ligado a la anatomía 

de las personas, que marca una diferencia entre hombre y mujer, lo cual se socializa luego 

como género que es una construcción social enmarcada en el dualismo masculino y 

femenino, además de ser reconocido legalmente. Pero el género asignado no siempre 

corresponde con lo que la persona siente, piensa y se identifica. Lo que lleva a la persona a 

transitar por el sexo/género o solo por el género. Esta transición tiene lugar en el entorno 

familiar y social.  

La transición trae implícito la presentación de la persona ante esos dos entornos, a través del 

cambio de la proyección de imagen; lo cual, puede ser de masculino a femenino o de 

femenino a masculino. La persona que realiza la transición se asimila dentro de uno de estos 

dos grupos: transexuales o transgénero. 

Sobre el tema, existen pocos estudios en Bolivia que abordan el grupo lésbico, gay, bisexual, 

trans, intersexuados y más (LGBTI+). Un acercamiento a la problemática LGBTI+, fue 

realizada por la organización Conexión Fondo de Emancipación, donde se muestra la 

discriminación por la cual atraviesan estos grupos, como ser en el trabajo, salud y estudios, 

entre otros. Otro estudio, abarca tanto a transexuales como a transgénero, vista desde lo 

travesti, que tiene que ver con mujeres trans que están en el ámbito de la prostitución, en el 

cual se reconoce a las mujeres transexuales y a las denominadas travestis. Otro trabajo sobre 

hombres trans, es como un manual para realizar la transición, mostrando las terminologías y 

la forma de hacer una transición, hasta las operaciones, así como consecuencias y ventajas 

de los tratamientos hormonales.  

El tema trans ha sido poco trabajado y fue confundido con la orientación sexual, sin mostrar 

la realidad y vivencia de esta parte de la población. De manera que, el objetivo de la tesis es 

explorar y describir la situación social de las personas transexuales y transgéneros, y su 

aceptación en el ámbito familiar y social, en los grupos existentes en la ciudad de La Paz. 

El trabajo se abordó desde un enfoque cualitativo, realizado con entrevistas 

semiestructuradas. Debido a la poca información y por lo difícil que es encontrar a personas 

trans que quieran dar una entrevista, ya que dan poco acceso o cobertura a personas que no 

son pertenecientes a este grupo social, por eso son un grupo cerrado, por eso se optó por la 

técnica “bola de nieve” para recabar los datos, ya que eran las mismas chicas y chicos trans 
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los que me conseguían el primer acercamiento con sus amistades trans. En primera instancia 

el acercamiento fue con personas trans activistas, con quienes después de realizar la 

entrevista pedí que me contactaran con sus amigos o amigas trans. Se realizaron en total 23 

entrevistas, 21 a personas trans y 2 a abogados que trabajaron en la elaboración de la ley 807, 

de Identidad de Género del 21 de mayo de 2016. 

Después de recabados los datos se transcribieron las entrevistas; después se realizó un 

resumen por entrevistado. Con ello empecé por identificar los campos temáticos y posterior 

a ello se hicieron los resúmenes por campo temático. 

La presente tesis consta de cinco capítulos. En el primer capítulo está la parte teórica, 

justificación del tema, la problematización, objetivos y preguntas y el estado de la cuestión; 

teorías en las que basé mi análisis de los datos recabados. El segundo capítulo abarca la 

contextualización, mostrando las movilizaciones LGBTI+ y los debates sobre estos grupos 

sociales, haciendo un análisis de la situación actual de la población trans. 

El tercero capítulo abarca la transición y la construcción de la identidad de género. 

Empezando por ver, la diferencia entre orientación sexual e identidad de género, cómo es la 

transición, haciendo una pequeña descripción de como realizan la transición y cuáles son los 

pasos a seguir, así mismo describiendo la diferencia entre una transición saludable de una 

transición dañina. También se ve en este capítulo la diferencia entre transexual y transgénero, 

combinada con la orientación sexual, es decir separando entre trans heterosexuales, trans 

homosexuales y trans bisexuales, a su vez analizando esa línea delgada entre identidad de 

género y sexualidad.  

El cuarto capítulo es un análisis del ámbito o entorno donde se desenvuelven las personas 

trans, empezando por el ámbito familiar, cual es la relación que tienen con su familia nuclear, 

cómo llegaron a tomar la noticia de la transición, así también en el ámbito social, la relación 

que tiene con su familia ampliada y con sus amigos, mostrando la aceptación o el rechazo de 

este grupo social dentro del entorno más cercano. También ver cuál es el ámbito laboral en 

el que se desenvuelven. Asimismo, se muestran los espacios de recreación y diversión.  

En el último capítulo se expone la lucha interna de asimilación de la condición trans, 

destacando la lucha que tienen con el ámbito o entorno que los rodea lo que popularmente se 

conoce como la salida del closet, en términos de presentación y asimilación de la 

construcción de la identidad de género, así como los sentimientos de la infancia, la cual 

implica una revelación temprana de la identidad de género diferente al de nacimiento y la 

emancipación juvenil, las causas y efectos que pueden llegar a tener. También se hace un 

análisis de la imagen trans, mediante fotografías las cuales muestran a primera vista rasgos 

característicos de una transición. Igualmente se ve el desenvolvimiento en el activismo, 

ventajas y desventajas del mismo y cuál es la contribución y apoyo que se brindan en estos 

espacios para la visibilización y sensibilización del tema trans, dentro de una sociedad aún 

conservadora. 
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CAPÍTULO I. ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

1. JUSTIFICACIÓN 
En Bolivia según Vargas es en los años 90 cuando se forma la primera organización gay 

DIGNIDAD, pero posteriormente se dieron nuevos movimientos del colectivo LGBTI+. En 

el congreso realizado el 13 y 14 de octubre del 2008 en Santa Cruz, se fundó la organización 

Trans Red de Bolivia (TREBOL), una red de travestis y transexuales femeninas. En cada 

departamento existe una organización que opera para ayudar, orientar y asesorar al grupo 

LGBTI+. En La Paz la organización que opera es OTRAF (organización para travestis, 

transgénero y transexuales femeninas). Otras organizaciones relacionadas con la ayuda, 

orientación y asesoramiento son por ejemplo la del grupo TLGB Oruro, Juventudes TLGB 

Tarija, grupo TLGB Pando. 

El grupo trans (femenino y masculino) se diferencia del resto del grupo LGBTI+ (lesbianas, 

gay, bisexuales, trans, intersexuales y más) por ser un grupo social en el cual existe una 

transición del sexo/género, es decir, pasan de un estado a otro, cambiando no solo su 

desenvolvimiento en sociedad, sino también su apariencia por medio de modificaciones 

corporales y estéticas para tener una nueva identidad de género. El sexo es biológico, 

determinado por cromosomas y diferencias genitales, pero las partes genitales son las que 

identifica a la persona al momento de nacer, como masculino o femenino. En cambio, el 

género es la socialización del sexo en roles y atributos, dado por lo cultural. Pero estos dos 

puntos siempre van acompañados de la sexualidad. La sexualidad se trata de las prácticas 

sexuales y la intimidad. Cuando uno se fija en esta triada, que implica el 

sexo/género/sexualidad, se ve cuál es el movimiento y el cambio sobre el cual transita este 

grupo social.  

Desde el momento en que nace el ser humano empieza un proceso de enseñanza en el entorno 

familiar, donde el niño o la niña se socializan. Desenvolviéndose de acuerdo con la identidad 

de género y la genitalidad con la que nace. Pero cuando el infante crece y no se identifica con 

el sexo/género asignado al nacer, se estaría hablando de una persona trans. Entonces cuando 

estas personas no encajan con el sexo de nacimiento empieza un proceso de transición hacia 

otro género, lo cual se da tanto en el ámbito familiar como social. 

El proceso de transición inicia con la adaptación de una nueva identidad de género, porque 

la persona decide voluntariamente desenvolverse en función de ese nuevo rol de género en 

su entorno familiar y social, a lo que se podría denominar la salida del closet. La nueva 

identidad de género que adquiere una persona, por lo general cambia de masculino a 

femenino o viceversa.  
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Por lo general el entorno familiar es el primer ámbito de expresión de ese nuevo rol de género, 

donde con frecuencia sufren rechazo, luego la persona se presenta ante los amigos, los 

compañeros de trabajo y la misma sociedad, donde tampoco se da una aceptación favorable, 

a raíz del pensamiento heteronormativo. El pensamiento heteronormativo, es aquel que solo 

acepta dos sexos, hombre-mujer y una sola orientación sexual la heterosexual, no acepta la 

transición como una opción. Por el contrario, el grupo trans si bien acepta estos dos sexos 

reconocidos, ven en el sexo/género una posibilidad de transición, es decir, que se puede 

transitar física y socialmente, lo que produce un rechazo a este grupo social. 

Si bien existen estudios sobre la orientación sexual, donde se revela un poco del grupo social 

trans, la idea suele confundirse o ser muy relativa y débil; hay otros estudios sobre el área 

laboral de este grupo, pero visto desde el ámbito de la prostitución y por último están los 

manuales de transición. Pero hay pocos trabajos sobre la transición y el desenvolvimiento de 

los trans en la vida cotidiana, abordando la parte de la niñez trans, pero también hay otros 

trabajos sobre masculinidad trans y sirve como base para la orientación de una transición 

saludable para los hombres trans1. 

2. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Explorar y describir la situación social de las personas transgéneros y transexuales, y su 

aceptación o no en el ámbito familiar y social, en la ciudad de La Paz.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer las relaciones entre los trans y los demás miembros de su familia de origen.  

 Conocer el entorno social de los trans, como la familia ampliada, los amigos y la 

pareja. 

 Indagar los ámbitos de actividad laboral en los que se desenvuelven las personas 

trans.  

 Estudiar los espacios públicos y privados que los trans frecuentan, como espacios de 

recreación y diversión.  

3. PREGUNTAS  

PREGUNTA GENERAL 

¿Cómo es el desenvolvimiento cotidiano de las personas transgéneros y transexuales, y su 

aceptación en el ámbito familiar y social, en la ciudad de La Paz? 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

 ¿Cómo es la relación de las personas trans con el resto del entorno familiar? 

 ¿Cómo es la relación de una persona trans con el entorno social? 

 ¿Cuál es el ámbito laboral en el que se desenvuelven? 

                                                             
1 Cabe aclarar que el objetivo inicial era más general, lo cual se delimito mejor con la formulación de las 

preguntas después de la elaboración del estado de la cuestión, con lo que se ajustó luego el objetivo inicial, en 

este sentido se adecuo el objetivo general. 
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 ¿Cuáles son los espacios públicos y privados de recreación o diversión en los cuales 

se desenvuelven?  

4. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Bolivia es un país que avanzó de manera significativa en cuanto a los derechos humanos con 

respecto al grupo social LGBTI+, por el hecho de que ya se los reconoce en la nueva 

Constitución Política del Estado y forman parte de la ley contra el racismo y toda forma de 

discriminación, en la que contiene una penalización a toda persona o institución que abuse o 

vulnere los derechos del grupo social LGBTI+. Estos fueron los pilares en los que se apoyó 

este grupo social para dar un paso importante y un avance más tangible en cuanto a derechos 

humanos del grupo social trans, con la ley 807, la cual los reconoce y facilita el cambio de 

dato de sexo e imagen en su documentación, para que su desenvolvimiento en su vida 

cotidiana tenga un respaldo legal y no tengan que hacer trámites judiciales para cambiar su 

opción de género y sexualidad. 

En los estudios sobre los grupos LGBTI+, se aborda el asunto de las opciones sexuales de 

los mismos, mostrando inicialmente la visión social dominante de la heterosexualidad que 

es considerada como algo normal y coherente conforme con los valores de la sociedad, como 

es la diferencia entre hombres y mujeres, en un sentido de dualidad opuesta. Esto es lo que 

se reconoce como lo heteronormativo que ejerce presión sobre las posibilidades de otras 

opciones sexuales de los grupos LGBTI+, en términos de dominación de lo heterosexual 

sobre las otras formas de “orientación sexual”. El dominio de lo heterosexual se presenta 

como valor social normativo en la vida cotidiana, expresándose en las relaciones sociales, la 

política, las leyes y la producción intelectual. Es decir: “La categoría de sexo es una categoría 

totalitaria que para probar su existencia tiene sus inquisidores, su justicia, sus tribunales, su 

conjunto de leyes, sus terrores, sus torturas, sus mutilaciones, sus ejecuciones, su policía. 

Forma el espíritu y el cuerpo, porque controla toda la producción mental. Posee nuestros 

espíritus de tal manera que no podemos pensar fuera de ella”. (Wittig, 2006: 28). 

La heterosexualidad como algo cotidiano y normal, según Curiel (2013), está amparado por 

instituciones sociales como la familia compuesta por una pareja heterosexual y la 

reproducción de la especie (maternidad), donde se otorgan derechos y deberes a los hombres 

y las mujeres de manera diferenciada, en términos de roles masculinos y femeninos basados 

en un “contrato social sexual” que establece privilegios a favor de los hombres. La autora 

menciona que: 

“Este contrato social, necesita de un contrato sexual implícito que nadie nunca haya firmado, 

(…). Para Paterman, el contrato sexual es el medio a través del cual se instituyen, al tiempo 

que se ocultan, las relaciones de subordinación en el patriarcado moderno (…) Tanto desde 

Lévi Strauss como desde Rubin, se entiende que el sexo es producto de las relaciones que 

organizan y producen la sexualidad, y que el género no está en la biología, sino en lo social. 

(…) la diferencia sexual es una base ontológica del régimen heterosexual.” (Curiel, 2013: 

102-112). 
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El contrato sexual marca la diferencia el sexo/género que se convierte en un instrumento de 

poder que no está en discusión para los grupos oprimidos, sólo se acepta y se acata. Aceptan 

su diferencia y hacen su lucha desde esa diferencia. Sobre esto, Monique Wittig menciona 

que: “gracias a la abolición de la esclavitud, la «declaración» del ‘color’ se considera ahora 

una discriminación. Pero esto no ocurre en el caso de la «declaración» del ‘sexo’, algo que 

ni siquiera las mujeres han pensado en abolir.” (Wittig, 2006: 29). Esta autora propone una 

lucha desde la opresión, fundada en una nueva reformulación de la interpretación de la 

realidad: 

“La conciencia de la opresión no es sólo una reacción (una lucha) contra la opresión: supone 

también una total reevaluación conceptual del mundo social, su total reorganización con 

nuevos conceptos, desarrollados desde el punto de vista de la opresión. Es lo que yo llamaría 

la ciencia de la opresión, creada por los oprimidos. (…) Este movimiento de ida y vuelta entre 

los dos niveles de la realidad (la realidad conceptual y la realidad material de la opresión, que 

son, ambas, realidades sociales) se logra a través del lenguaje.” (Wittig, 2006: 41-42). 

Para Curiel estas ventajas de lo heterosexual estarían enmarcadas en una primera mirada en 

la familia que muestra las ventajas del matrimonio, lo que motiva a las personas a adaptarse, 

incluso a aquellas que tienen otras opciones sexuales (gays, lesbianas o trans); es decir: 

“A pesar de las múltiples y ambivalentes significaciones que tiene la familia, de sus diversas 

estructuras y modalidades, sigue siendo un núcleo fundamental de la sociedad, a tal punto 

que grupos que nunca habían pensado en conformar alguna, hoy apelan a ella, como son 

lesbianas, gays, trans. Las formas en que estos grupos aspiran a conformar familias son 

diversas, por los aspectos emocionales y subjetivos, de apoyo mutuo y de solidaridad que 

desde ellas se construyen, como por los efectos de la violencia estructural y de exclusión 

socioeconómica de que son víctimas en las sociedades heterosexistas.” (Curiel, 2013: 139). 

Lo que Wittig propone es una restructuración del sistema heteronormativo, desde la 

diferencia. Para Simone de Beauvoir (1949) y Espinosa (2007), el sexo no es un 

predeterminante, puesto que todos nacen iguales, pero lo que sí es un determinante es el 

género haciendo una clara separación entre  niño y niña (“el ser otro”). Porque desde la niñez  

hasta la adultez se marcan las diferencias, en función de los roles predeterminados por la 

sociedad. La diferenciación de género se inscribe en el subconsciente, en especial de la niña; 

es decir: “la literatura infantil, la mitología y los cuentos y relatos reflejan los mitos creados 

por el orgullo y los deseos de los hombres; la niña explora el mundo y descifra el mundo a 

través de los ojos de los hombres” (Beauvoir, 1991: 35). Se plantea que la mujer no nace 

como tal, sino se construye en el medio social en que vive, donde la referencia al sexo 

biológico es algo inherente al nacimiento pero el género responde más a una construcción 

social y cultural.  

Esta predeterminación en torno al género, donde los roles y atributos son predeterminados 

por un dualismo (hombre-mujer) reconocido y protegido por las instituciones que se encargan 

de la preservación de un régimen patriarcal, conlleva a que las personas excluidas de este 
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sistema, se agrupen y propongan una salida; la autora menciona que: “El sistema de 

construcción binario de identidades ha operado en detrimento de la posibilidad de opción de 

las personas, en detrimento de la necesidad de búsqueda y construcción de subjetividades 

distintas, múltiples.” (Espinosa, 2007: 29). Se busca romper con el régimen excluyente del 

patriarcado y en cierta medida del dualismo biológico, lo que da lugar al surgimiento del 

lesbianismo como respuesta, destacando la elección personal frente al sexo masculino. 

Aunque este podría entender como un rechazo radical al dualismo, sin embargo, la búsqueda 

de otras identidades de sexo/género parece aceptar este dualismo como hombre y mujer en 

términos de opción de género, no reducido a los rasgos biológicos del sexo. La autora 

menciona que: 

“Para poder ser, estos movimientos, al igual que otros nuevos movimientos sociales, como el 

de la comunidad LGTTB, por ejemplo, han tenido que partir de una recuperación positiva de 

la diferencia que a nivel social se les ha atribuido o asignado (identidad asignada) y por la 

cual han sido objeto de exclusión. Era la manera de deconstruir las imágenes negativas con 

las que se había cargado su diferencia.” (Espinosa, 2007: 26). 

Zigmut Bauman, en su libro Amor líquido (2003), hace referencia al cambio que se presenta 

con la complejización de la modernidad; donde la sociedad es más consumista, trayendo 

aparejado una división de la sociedad. El autor sostiene que lo líquido no reconoce la 

perpetuidad de lo sólido, porque los procesos sociales están en un constante cambio, de tal 

modo que la familia tradicional compuesta por padres e hijos está en crisis, toda vez que las 

personas adoptan nuevas formas de relación que son pasajeras, no permanentes; lo cual, 

también puede dar lugar a la elección personal de opciones sexuales y de género, como 

sucede dentro de los grupos LGBTI+. La heterosexual es una racionalidad solida basada en 

la normalidad; así como señala Bauman:  

 “La moderna razón líquida ve opresión en los compromisos duraderos; los vínculos durables 

despiertan su sospecha de una dependencia paralizante. Esa razón le niega sus derechos a las 

ataduras y los lazos, sean espaciales o temporales. Para la moderna racionalidad líquida del 

consumo, no existen ni necesidad ni uso que justifiquen su existencia. Las ataduras y los lazos 

vuelven ‘impuras’ las relaciones humanas.” (Bauman, 2003: 45). 

Como menciona el autor; “algo se gana, algo se pierde”; el 2016 se aprobó la ley 807, con la 

cual se reconocieron los derechos humanos del grupo trans, el fin de la ley era reducir los 

trámites burocráticos y el goce de todos los derechos que corresponden al género asumido. 

Pero un año después de dicha promulgación empezaron movilizaciones y protestas por 

grupos contrarios y conservadores que estaban en contra de ciertos derechos que les otorgaba 

dicha ley. A este movimiento de aceptación y rechazo de lo nuevo lo denomina “mixofobia 

y mixofilia”, Bauman menciona lo siguiente: 

“La «mixofobia» y la «mixofilia» coexisten en todas las ciudades, pero también coexisten 

en el interior de cada uno de los residentes. Es cierto que se trata de una coexistencia 
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incómoda, llena de ruido y de furia, pero de gran significado para las personas receptoras de 

la moderna ambivalencia líquida.” (Bauman, 2003: 93). 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, siempre ha existido un grupo diferente que es 

juzgado y condenado. Estos grupos condenados buscan construir una identidad diferenciada 

y representativa como una bandera de lucha frente a la discriminación y exclusión social que 

genera la imposición de la heterosexualidad. Sobre esto, Foucault menciona que el “derecho 

canónico, pastoral cristiana y ley civil. Fijaban, cada uno a su manera, la línea divisoria de lo 

lícito y lo ilícito. Pero todos estaban centrados en las relaciones matrimoniales” (Foucault, 

1977: 24). Así, la construcción social de la sexualidad de las personas se da desde el poder 

patriarcal y heteronormativo que privilegia la reproducción de la especie. Como menciona 

Foucault: “En torno al sexo, silencio. Dicta la ley la pareja legítima y procreadora. (…) Tanto 

en el espacio social como en el corazón de cada hogar existe un único lugar de sexualidad 

reconocida, utilitaria y fecunda: la alcoba de los padres.” (Foucault, 1977: 6). De manera que, 

la construcción de la pareja heterolegal era la salida única para la conformación de la 

sociedad, donde lo diferente ha sido condenado a la inexistencia. Por lo tanto, podemos decir 

que los encargados de la formación del sujeto son las instituciones bajo los parámetros de lo 

“licito” y lo “ilícito”; donde las rarezas quedan condenadas a un mutismo. 

Judith Butler (2002) sostiene que la exclusión no solo hace nacer al ser sexuado sino también 

al otro, al otro considerado “abyecto”, una forma de presentación del cuerpo excluido, es una 

“abyección rechazada”. La autora nos habla no sólo de un poder, sino también de un discurso 

que constituye lo humano en función al sexo biológico. Entonces surge el género como una 

instancia donde se permite el aumento de nuevas “significaciones sociales”. Según la autora 

“el género consiste en las significaciones sociales que asume el sexo, el sexo no acumula 

pues significaciones sociales como propiedades aditivas, sino que más bien queda 

reemplazado por las significaciones sociales que acepta; en el curso de esa asunción, el sexo 

queda desplazado y emerge el género.” (Butler, 2002: 23). La autora argumenta que las 

normas establecidas en el marco de la heterosexualidad imponen que las personas no puedan 

elegir libremente una opción sexual; pero esa imposición puede ser resistida por las personas; 

pues se trata de: “…una norma que uno nunca elige, una norma que nos elige, pero que 

nosotros ocupamos, invertimos y resignificamos, puesto que la norma nunca logra 

determinarnos por completo.” (Butler, 2002: 186). 

Lo que propone la autora es la reestructuración de las teorías, dejar de lado el dualismo para 

explicar lo social, donde la teoría Queer sería la llamada a interpretar la variedad de opciones 

sexuales; pero esto no puede ser pensado desde el sexo/género/sexualidad, por el hecho de 

que esta teoría, pretende analizar hechos sociales desde conceptos más neutrales (ver 

personas no sexuadas) para construir nuevas formas de plantear leyes, roles y obligaciones 

sociales. 

Por otra parte, en Bolivia, los pocos trabajos sobre los grupos sociales LGBTI+, son 

descripciones de la situación de los mismos en nuestro medio. Uno de estos estudios fue 
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realizado por la organización UNFPA (2010), que es “diagnóstico de la población trans que 

se dedica al trabajo sexual” donde toma como grupos de análisis a “transformistas, travestis 

y transexuales” este estudio se realiza en los tres ejes centrales de Bolivia, en los 

departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, en uno de los cuadros titulado 

“realización de la prueba para VIH según identidad de género y por departamento” muestras 

la cantidad de gente que participo en el estudio teniendo como cifra a nivel nacional a 127 

personas, donde 27 son transformistas, 97 son travestis y 3 son transexuales; con el  fin de 

hacer un diagnóstico para la prevención de las ITS y el VIH; lo cual permitió visibilizar a 

dicho grupo y a personas transexuales y transgénero. También se afirma que la mayor parte 

de las mujeres trans viven solas, aunque se indica a su vez que algunas encuentran la 

aceptación familiar, aportando con recursos económicos a su familia; pero, existe 

discriminación hacia ese grupo social, en especial la violencia psicológica, pero no se sabe 

ningún otro aspecto de su vida cotidiana, ni de la transición.  

Asimismo, en la investigación realizada por Conexión Fondo de Emancipación (2010), la 

que fue una encuesta nacional a los grupos LGBTI+, se establece que muchas trans femeninas 

pertenecientes a esos grupos no acabaron sus estudios por falta de apoyo familiar, por lo que 

algunas se dedica al trabajo sexual, sufriendo el maltrato psicológico, la discriminación en la 

atención de salud y la estigmatización de ser portadoras de SIDA.  

Por su parte, Solares (2019), como hombre trans, realizó un manual para brindar información 

y orientación sobre la transición masculina, “Guía T-Bolivia”, donde sostiene que los 

transexuales masculinos se hacen operaciones de reducción de busto, extirpación de úteros y 

ovarios y la faloplastia, a fin de pertenecer al género masculino. Estos estudios nos dan un 

acercamiento para comprender la problemática trans.  

Vargas (2008), hace un diagnóstico del grupo social LGBTI+ en relación a la nueva CPE y 

las leyes, también establece una breve referencia histórica, señalando que en  los años ochenta 

empiezan las primeras reuniones de grupos gay en casas particulares, pero es en la década 

del noventa que se organizan, formando grupos y haciendo campañas de prevención (ITS y 

VIH) e información, con el apoyo de USAID y los DDHH. Así, en el “encuentro trans 

realizado el 2006 en la isla del sol” (Vargas, 2008: 11) y en especial en el “congreso de 

personas travestis y transexuales realizado el 2008 en Santa Cruz” (Vargas, 2008: 11), se 

plantea por primera vez la problemáticas del grupo social de travestis y transexuales. 

Existen dos tesis realizadas en la carrera de sociología, referentes a los temas LGBTI. En la 

tesis de la Lic. Shirley del Rosario Lacunza (2004), con el título “Homosexualidad en la 

construcción de la identidad gay de varones en La Paz”, se plantea que la orientación sexual 

diferenciada solo se establece cuando la persona se reconoce como gay. La tesis del Lic. 

Jesús Flores (2004), con el título “Travestismo y género: prestigio desacreditable del 

transformismo en el ambiente gay de La Paz”, aborda las practicas del transformismo como 

una manera de vivir la discontinuidad del género en el ambiente gay, viendo tanto a personas 

trans como a personas gay que se transforman. 
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En Bolivia se hicieron campañas de sensibilización con la salida a la palestra de nuevos 

actores del grupo social LGBTI+ pertenecientes al grupo trans; esto trajo consigo tres 

peticiones de respeto, reconocimiento y aceptación, para un desenvolvimiento y trato 

igualitario en sociedad. A pesar de que el grupo social trans siempre ha existido y no es un 

hecho nuevo, es muy poco lo que se sabe, debido en parte a que es un grupo social cerrado. 

A un principio y gracias a los medios de comunicación se pudo ver los alcances de la nueva 

ley a favor del grupo trans, en especial el matrimonio y derecho a la adopción. 

Esta implementación de lo diverso en nuestra sociedad si bien fue innovador y un avance en 

los derechos humanos, también fue rechazado por otros grupos sociales protectores de la 

familia, la niñez y adolescencia, que se pronunciaron haciendo escuchar sus reclamos y 

desconformidad con la ley, lo que produjo que se les quitaran algunos derechos porque eran 

contradictorios a la Ley de Familia. Estos se debe a que estos grupos conservadores y la 

sociedad misma manejas mucha clases de “atributos negativos”, a lo que Goffman denomina 

un “estigma” que significa “defecto, falla o desventaja” (Goffman, 2006:13), estos “atributos 

negativos” que son construcciones sociales, influyen en la identidad de género de una 

persona, marcando el desenvolvimiento  de su vida cotidiana y separando a la sociedad entre 

personas con ventajas o normales, frente a otras con desventajas o diferentes (Goffman, 

2006). Así, el grupo trans perdió la posibilidad del matrimonio y la adopción, pero gano el 

reconocimiento legal y el acceso al cambio de identidad de género.  

Ahora bien, el desenvolvimiento de la conducta y hábitos de cada persona está condicionado 

por el medio social, y esto es reconocido por medio de documentos legales que validan la 

identidad de género, como certificado de nacimiento, carnet de identidad, diplomas, cuentas 

bancarias, entre otros. Es por esta razón que el cambio de imagen y documentación es algo 

importante para el grupo trans, para su desenvolvimiento en su vida cotidiana. 

La vida cotidiana, es el día a día de una persona; pero no hay que olvidar que en esta actividad 

cotidiana actúan diferentes elementos, los cuales pueden afectar en forma positiva o negativa 

en el cotidiano vivir de una persona; según Héller: 

“La vida cotidiana es el conjunto de las actividades que caracterizan las reproducciones 

particulares, creadoras de la posibilidad global y permanente de la reproducción social. No 

hay sociedad que pueda existir sin reproducción particular. Y no hay hombre particular que 

pueda existir sin su propia auto preocupación. En toda sociedad hay, pues, una vida cotidiana; 

sin ella no hay sociedad. Lo que nos obliga al mismo tiempo a subrayar conclusivamente que 

todo hombre -cualquiera que sea el lugar que ocupe en la división social del trabajo- tiene 

una vida cotidiana. (…) la esencia de la alienación de la vida cotidiana no ha de buscarse en 

el pensamiento o en las formas de actividad de la vida diaria, sino en la relación del individuo 

con estas formas de actividad y así como en su capacidad o incapacidad para jerarquizar por 

sí mismo estas mismas formas”. (Héller, 1998: 9-11).  

En esencia todas las personas tienen un cotidiano vivir, diferente forma de pensar, la cual 

varía de persona a persona. La vida diaria de la persona depende de la relación que tiene este 
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con su entorno familiar-social y las diferentes actividades que realiza en este ámbito. 

Entonces la vida cotidiana es el día a día y la forma en la que las personas perciben y se 

desenvuelven, dando respuestas a distintos entornos y realidades, en las que realizan sus 

actividades diarias las personas trans. 

Después de lo anteriormente expuesto se podría sostener que se está avanzando en la 

inclusión del otro, la posibilidad de lo diverso y los nuevos pensamientos, están tomando un 

nuevo rumbo, sobre todo de reconocimiento de opciones sexuales. En este sentido, se 

pretende investigar la vida cotidiana del grupo social trans, viendo la expresión de opción de 

género y la aceptación tanto en el ámbito familiar como social, desde un enfoque de 

sexo/género/sexualidad, en la ciudad de La Paz. 

PROBLEMATIZACIÓN 

Cuando se habla de género, se nos viene a la mente la dicotomía hombre-mujer y dos colores 

bien definidos, el rosa y el azul (a pesar de que son solo colores, en la infancia el rosa define 

a las niñas y el azul a los niños) que determina en cierta medida la identidad de género. Esa 

identidad de género define el comportamiento, conducta, roles y atributos desde el momento 

en que nace el ser humano. Estos son impartidos por las instituciones, dependiendo del sexo 

(de los genitales) de cada persona. ¿Pero qué diferencia existe con las personas trans? ¿Y 

cómo se ven ellos? 

La población trans es un grupo social no muy aceptado en nuestra sociedad, puesto que no 

encaja en una sociedad heteronormada y con las reglas de la iglesia, la que se impuso por 

varios años, instituciones que buscan precautelar la reproducción de la especie y la familia 

nuclear, dando por entendido el sexo y el género como algo inamovible. Es por eso que no 

se hablaba mucho de estos temas. ¿Pero qué pasa cuando las instituciones fallan en su 

enseñanza? ¿Cómo se ve a esta población que no encaja en las reglas estatuidas por las 

instituciones? ¿Qué pasa con esa línea divisoria que mencionaba Foucault de lo “licito” y lo 

“ilícito” (Foucault, 1977: 24). 

Para las personas trans la transición es cambiar los roles que la sociedad les asigna, dejando 

de lado lo enseñado por las instituciones. Para de esta forma asimilar y construir una nueva 

identidad de género. Antes estas personas para la sociedad llegaban a ser lo anormal y 

“antinatura”, lo que nos llevaría a un “mutismo” no solo de la sexualidad sino de género y 

sexo.  

Para Foucault: “…el sexo está reprimido, es decir, destinado a la prohibición, a la inexistencia 

y al mutismo, el solo hecho de hablar de él, y de hablar de su represión, posee como un aire 

de trasgresión deliberada”, (Foucault, 1977: 7). En la actualidad, se dio un espacio más 

amplio para hablar de la sexualidad, pero no pasa lo mismo con la identidad de género, puesto 

que recién se está empezando a debatir la idea del transitar del género, como una opción y 

no como algo antinatural. Las personas transexuales y transgénero son aquellas que 

subvierten, en algunos casos desde pequeños, la imposición de la construcción social del sexo 

y del género dada por el entorno familiar, es decir, hembra-macho o masculino-femenino. La 
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persona trans no acepta la normatización sexo/género/sexualidad desde la mirada 

hegemónica.  

Para Foucault la sexualidad es una construcción social, por lo tanto se puede llegar a cambiar 

y reconstruir. Lo mismo pasa con la identidad de género, que es una construcción social; 

entonces, cada persona construye su identidad de género de acuerdo con su preferencia 

individual, para poderlo expresar y socializar, utilizando diferentes recursos para informarse, 

como ser páginas web, libros, revistas o acudir a guías activistas, entre otros. 

En Bolivia hace poco que se empezó hablar sobre la identidad de género, pero no se le da la 

importancia que el tema amerita; no se ve la complejidad de este ni el por qué hay personas 

a las cuales les resulta prioritario transitar para desenvolverse en su vida cotidiana.  

A veces las personas trans suelen atravesar por discriminación o tropieza con personas que 

simplemente no les interesa su postura o estilo de vida; esta falta de interés y el miedo a ser 

discriminados hacen que estas personas se sientan aislados, reprimidos e ignorados en 

distintos ambientes sociales o lugares públicos, donde las personas suelen confundir la 

transición (pasar de un estado a otro diferente) con el travestismo2 (es una práctica ocasional 

que implica el sentir excitación sexual por el hecho de vestirse con la ropa del sexo opuesto) 

o el transformismo3 (es una práctica de manera ocasional, practicada por artistas o actores), 

sin ver que son tres cosas totalmente distintas. Lo que hace que sean un grupo cerrado y de 

muy difícil acceso a información acerca del  por qué  de esta transición. 

Existen muy pocos estudios referentes al tema trans, los cuales en su mayoría están guiados 

a mujeres trans que se dedicas al trabajo sexual, no se tienen estudios referentes a la vida 

cotidiana de trans masculinos, como tampoco se tiene referencia de la vida cotidiana de las 

mujeres trans que no ejercen el trabajo sexual. 

Actualmente se están creando nuevos movimientos LGBTI+, que impulsan al cambio y a la 

organización de estos grupos sociales. Un avance significativo en Bolivia se dio el 2008, en 

el primer congreso de las personas del grupo de lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans, 

intersexuados y más (LGBTI+), en Santa Cruz de la Sierra, con representantes de cinco 

departamentos, donde se creó la organización TREBOL, la cual es la primera organización 

trans. Que sería la instancia encargada de la defensa de los derechos de las personas travestis 

y transexuales a nivel nacional.  

Posterior a ello se promulgo La Ley 807 de Identidad de Género (2016). En la entrevista 

realizada el 23 de marzo del 2017 a la Dra. Rosario Aquim Chávez, cabeza de la organización 

ENLACE, organización que da charlas y asesoramiento al grupo LGBTI+, menciona que 

está ley 807 de Identidad de Género no tuvo el impacto deseado que se esperaba tener, esto 

se debe a que los cambios legales de identidad de género se proyectaban más elevados que 

                                                             
2 Pérez, Mariana. Art. “Definición de Travestis.” 2021, https://conceptodefinicion.de/travestis/.  
3 Real Academia Española. https://dle.rae.es/transformista   

https://conceptodefinicion.de/travestis/
https://dle.rae.es/transformista
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los que se produjeron, se esperaba un cambio de identidad de género más masivo. Pero según 

los Datos obtenidos en una entrevista a la Dra. Pastrana, quien trabaja como asesora jurídica 

para el grupo LGBTI+, muestra que ya son 171 personas a nivel nacional que realizaron el 

cambio de nombre e imagen hasta el 10 de abril del 2018.  

Lo que nos conduce a preguntarnos ¿cómo la presentación de estas personas trans que 

cambian su imagen muchas veces de manera radical influye es su entorno familiar y social?  

CONCEPTOS BÁSICOS  

El grupo social LGBTI+, que comprende al grupo social trans que es parte de las 

diversidades, lleva aparejado varias etiquetas que con el pasar del tiempo adquirieron sus 

propios significados. En esta parte se fundamentan y definen los conceptos básicos que 

implica el problema de investigación. En Bolivia, los dos términos de trans incorporados en 

la ley, son transgénero y transexual. 

El término que engloba tanto a personas transgénero y transexuales es el término trans, como 

lo manifiesta Solares: “Término paraguas que engloba a todas aquellas personas que, en el 

marco del sistema de género binario (hombre-mujer), manifiestan una identidad de género 

diferente al género asignado al nacer”. (Solares, 2019: 4). Las personas trans son aquellas 

que viven diariamente en el sexo/género opuesto al asignado.  

El termino trans, por mucho tiempo ha sido asociada con muchas otras etiquetas relacionadas 

con las diversidades, como ser el grupo social gay, donde se encontraban inmersos travestis 

y transformistas, los que practican el travestismo de manera ocasional, para concursos o 

simplemente para actuar. Las personas que practican el transformismo en la actuación, no 

necesariamente tienen una orientación sexual diferente, como David Santalla en su 

interpretación de Salustiana. Pero los grupo gay que practican el travestismo, por lo general 

lo hacen mostrando un carácter extravagante, como se ve en el desfile de las diversidades. 

Lo trans implica una transición que consiste en que las personas deciden “pasar” de un estado 

a otro diferente. Cuando se habla de una transición de identidad de género, se entiende el 

cambio de un sexo/género/sexualidad asignado a otro diferente. En este sentido, el problema 

en cuestión implica los siguientes conceptos básicos: transgénero, transexual, travesti, 

orientación sexual e identidad de género. 

Transgénero 

Es aquella persona que transita por el género, éste es una “construcción social e histórica en 

la que se incluyen pautas de relacionamiento, conductas y ejercicio de poder diferenciado 

para hombres y mujeres. El género tiene que ver con los estereotipos y los roles que cada 

sociedad define tanto para hombres como mujeres”. (Solares,  2019: 4). Es decir que es la 

socialización del sexo y una construcción humana. 

Las personas transgénero son “hombre o mujer cuya identidad de género no corresponde con 

su sexo asignado al momento del nacimiento, sin que esto implique intervención médica o 
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modificación corporal”. (Solares, 2019: 4). La persona transgénero cambia la proyección de 

su imagen, para que concuerde con la construcción de su nueva identidad de género, por 

medio de un cambio de vestimenta y conducta. 

Entonces las personas transgénero son las que deciden cambiar su proyección de imagen, 

transitando hacia el género preferido, mediante el uso de vestimenta y los arreglos estéticos, 

asumiendo una posición más marcada del género que sienten y desean pertenecer, 

desenvolviéndose conforme con los roles atribuidos a ese género. 

Transexual 

Es aquella persona que transita por el sexo/género, como anteriormente se mencionó el 

género es una construcción social y la socialización de sexo. El sexo es determinado al 

momento del nacimiento, según Solares el “Sexo/Características sexuales: Históricamente se 

ha referido al sexo asignado en el momento del nacimiento, basado en la valoración de los 

genitales externos, así como los cromosomas y gónadas”. (Solares, 2019: 4). Es decir, los 

roles y atributos que asigna una sociedad, esta predeterminada por el sexo, dependiendo a la 

genitalidad se diferencia a las personas en su desenvolvimiento social. 

Las personas transexuales son “personas que se sienten como pertenecientes al género 

opuesto al que se les asigno al nacer y que optan por una intervención médica para adecuar 

su apariencia física-biológica a su realidad psíquica y social”. (Solares, 2019: 4). Así, el 

cambio no solo es de vestimenta y conducta, sino una modificación corporal mediante la 

hormonización e intervención quirúrgica; las cirugías más practicadas son el aumento de 

busto en mujeres trans y la reducción de busto en hombres trans, pero la operación más 

riesgosa es el de reasignación de sexo, que implica un cambio genital, como la vaginoplastia 

en el caso de las mujeres trans y faloplastia en el caso de los hombres trans. 

Las personas transexuales son las que no sólo transitan hacia el género adoptando mediante 

comportamientos y roles, sino que ya moldean su apariencia física y sexual al sexo/género 

deseado, mediante operaciones quirúrgicas; pero este cambio es más personal y libre, no 

suele ser un requisito indispensable para obtener el reconocimiento del nuevo género 

asumido frente a la sociedad. 

Travestismo 

No se encuentra un concepto claro que refiera a esta práctica sin que se puede llegar a 

confundir con las personas transgénero o transexuales, pero la caracterización de las personas 

travestis, es que su práctica es ocasional o momentánea, son personas que no tienen 

problemas con la identidad de género asignada al nacer, según todos los conceptos que se 

pueden encontrar esta práctica puede llegar hasta tener implícito el “fetichismo” o hasta ser 

tomado como un desorden mental. Pero la definición de travestismo que se va a tomar en 

cuenta es la siguiente: 
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“Los travestis son sujetos que tienden a adoptar la vestimenta y características tanto físicas 

como psicológicas del sexo opuesto. Para que esto suceda, no es necesario que estas personas 

se sometan a operaciones estéticas, simplemente buscan alternativas visuales rápidas como 

el maquillaje o ilusiones ópticas que los haga ver como un hombre o como una mujer, 

indiferentemente de su género biológico. 

Algunas veces, la persona que lleva a cabo esta práctica no lo hace de forma pública o visible, 

por lo que se le denomina travesti de closet.” (Pérez. Art. 2021)4  

Bajo este concepto, se puede decir que las personas travestis son aquellas que no tienen una 

disforia de género y que su transformación es momentánea, por lo general lo hacen de manera 

solitaria, donde su transformación no es pública. Lo que es completamente contrario al 

comportamiento de las personas trans, que sí tienen una presentación pública y su cambio es 

vital. 

Orientación sexual 

La orientación sexual o sexualidad es una decisión personal, en la que la persona elige hacia 

quien va ir dirigido su atracción física o sentimental, bajo este preconcepto, entonces se 

definiría como “sentimientos de atracción de una persona hacia otras. Puede ser atraída por 

un sujeto del mismo sexo, del sexo opuesto, de ambos sexos o no tener preferencia con el 

sexo o el género”. (National Geographic, 2017)5. Terminan reconociéndose en una de estas 

orientaciones sexuales: heterosexuales, gays o lesbianas, bisexuales o pansexuales. Así por 

ejemplo puede darse el caso de ser una mujer trans lesbiana o heterosexual o un hombre trans 

gay o heterosexual, persona trans genderqueer. La sexualidad para estas personas no varía, 

puesto que la atracción sexual hacia otra persona, no cambia al momento de transitar.  

Identidad de género 

Como el sexo no acepta adiciones entonces se empieza hablar de una identidad de género 

(Butler, 2002), pero de acuerdo con el planteamiento de Pérez, la identidad se puede entender 

como el desenvolvimiento y pertenencia de las personas a un determinado grupo social, pero 

se da en términos de construcción social; es decir, los presupuestos de identidad son: “…la 

conciencia de la identidad es un atributo del individuo; el proceso de producción de esta 

conciencia es social; esta conciencia se basa en significaciones sociales de rasgos 

individuales y colectivos…”. (2006: 420). Entonces la producción de la “conciencia” de 

identidad de género es una construcción sociocultural. 

La identidad de género según Solares “Es el sentimiento psicológico de ser hombre o mujer 

y seguir ciertas normas culturales y sociales relacionadas con el comportamiento femenino o 

masculino”. (Solares, 2019: 4). Lo que dependería de las costumbres, reglas y normas de una 

                                                             
4 Pérez, Mariana. Art. “Definición de Travestis.” 2021, https://conceptodefinicion.de/travestis/. 
5 La cita textual de National Geographic corresponde al documento N6. “Genero la Revolución” 2017, plana 
6. La enumeración de este documento empieza recién en la plana 16. 

https://conceptodefinicion.de/travestis/
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sociedad, que marca los diferentes roles y obligaciones que una persona desempeña en su 

vida cotidiana y llega a tener una influencia en el ámbito o entorno de las personas. El ámbito 

o entorno es el contexto social donde la persona desarrolla sus diferentes actividades 

diariamente; lo que implica un conjunto de condiciones laborales, familiares, educativas o 

económicas. 

Por lo tanto, La aceptación de personas trans en el ámbito familiar y social, significa una 

reinserción social, a partir del cambio de conducta y comportamiento que asumen, e incluso 

la transformación física y sexual a la que se someten las personas en función al género 

deseado, apoyándose en parte en las normas legales que favorecen de algún modo a las 

personas trans. 

5. METODOLOGÍA 

 

El tipo de investigación que se realizó es “descriptiva”, viendo la vida cotidiana de los grupos 

trans. La metodología es cualitativa, con entrevistas semiestructuradas. Este es un estudio de 

una parte del grupo LGBTI+, el cual es el grupo social trans. Se toma en cuenta a personas 

transexuales como a personas transgénero, tanto trans masculinos como trans femeninas, sin 

rango de edad, puesto que es un grupo muy cerrado y no se tienen datos exactos de cuantas 

personas trans hay a nivel departamental y menos a nivel nacional. 

Esta tesis se realizó en el área urbana de la Ciudad de La Paz. Esto se debe a que es en las 

urbes centrales de Bolivia, la cuales son La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, es donde hay 

una mayor concurrencia de personas visibles perteneciente al grupo social trans. 

La guía de entrevista contiene 11 preguntas, basadas en el objetivo general y objetivos 

específicos, divididas en tres partes por contenido temático, con el fin de conocer de voz 

propia la vida cotidiana de las personas que pertenece a los grupos LGBTI+, se realizó 

historias de caso para tener una descripción de su día a día de las personas trans. 

Se describe y analiza el desenvolvimiento de la vida cotidiana del grupo social trans. 

Tomando en cuenta dos ámbitos de socialización, el ámbito familiar y el social, indagando 

la aceptación y socialización de este grupo social. Los dos ámbitos de indagación, se 

muestran en la siguiente figura: 

Figura 1: Transgénero y transexuales y su entorno 

 

 

                                                                

 

Fuente: elaboración propia. 
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La investigación se llevó a cabo en la ciudad de La Paz, fui realizando las entrevistas por el 

lapso de tres años. Empecé el 2017 con personas activistas a las cuales en su mayoría las 

contacté en la Casa del Pueblo, en la huelga de hambre (noviembre del 2017), estos fueron 

mis contactos centrales para conseguir más entrevistados. Mientras que el 2018 y 2019 

realicé entrevistas a personas que no asumieron un protagonismo visible en las 

movilizaciones activistas; es por ello que el lugar de encuentro con cada uno de mis 

entrevistados fue diferente y en ambientes donde se sintieran más cómodos, como ser cafés, 

parques, plazas y algunas veces en sus fuentes laborales. 

Para realizar la recopilación de información del trabajo de campo se optó por el método “bola 

de nieve”, que consiste en contactar a dos o más personas que forman parte del grupo social 

a estudiar; realizando una entrevista y al finalizar pedir al entrevistado que te contacte con 

sus amistades que también formen parte del grupo de estudio, así sucesivamente hasta llegar 

a tener una muestra considerable. Ochoa menciona que “es una técnica de muestreo no 

probabilística en la que los individuos seleccionados para ser estudiados, reclutan a nuevos 

participantes entre sus conocidos. El nombre de ‘bola de nieve’ proviene justamente de esta 

idea: del mismo modo que una bola de nieve al rodar por una ladera se va haciendo más y 

más grande, esta técnica permite que los informantes vayan sumando a medida que los 

individuos seleccionados invitan a participar a sus conocidos.” (Ochoa. Art. 2015).  

El objetivo inicial fue acercarme a personas activistas que pueden ser transexuales o 

transgénero, para realizar las entrevistas y pedirles a las personas entrevistadas que me 

contacten con otras personas del grupo social, quienes pueden ser activistas o no. 

Se partió por la elaboración del cuadro de operacionalizacion, donde se identificó el 

problema, las definiciones y conceptos básicos que son tres: sexo/género/sexualidad, vida 

cotidiana y ámbito o entorno social. En la dimensión se tomó: lo sociocultural, la familia y 

lo social y se tomó 12 variables, como se puede apreciar el en anexo 1. Posterior a ello se dio 

paso a la elaboración de la guía de entrevistas por contenido temático, la cual consta de 11 

temas, como se aprecia en el anexo 2. Se realizaron en total 23 entrevistas, de las cuales 2 

son a abogados que trabajan con el grupo social LGBTI+, 15 mujeres trans y 6 hombres trans. 

Se adjuntó una entrevista en el anexo 9, como muestra del trabajo de campo, en adición se 

cuenta con una carpeta con todas las entrevistas redactadas. 

Después de recabada la información, se transcribieron las entrevistas y se realizó un resumen 

por  entrevistado, con ello a la elaboración de los campos temáticos, que son 12, estos se 

establecieron en base a la guía de entrevistas por contenido temático, estos temas surgieron 

a su vez de la operacionalización de los conceptos básicos, como se puede apreciar en el 

anexo 3 y se empezó a seleccionar frases de cada entrevista de acuerdo a estos campos 

temáticos, finalizando con un resumen analítico por campo temático.  
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CAPITULO II. EL GRUPO LGBTI+ Y LA SITUACION DE LAS 

PERSONAS TRANS 

  

Un acontecimiento significativo en el cual se empieza hablar del grupo LGBTI+, es la 

agitación que se produjo el 28 de junio de 1969 en Estados Unidos, en un bar llamado 

Stonewall Inn en Greenwich Village. En esa época la homosexualidad era considerada una 

enfermedad, por lo cual existía mucha persecución hacia este grupo social y el bar Stonewall 

Inn era un espacio de reencuentro y fraternidad en el que podían ser ellos mismos, pero 

cuando se hizo el allanado los efectivos policiales reprimieron a quienes estaban dentro por 

su comportamiento, considerado como inmoral. Al día siguiente se produjo manifestaciones, 

marchas, protestas en contra del abuso policial. Esta fecha es reconocida a nivel 

internacional, fue la primera vez que se empezó a hablar sobre los derechos humanos del 

grupo social LGBTI+. Un año después, el 28 de junio de 1970 se hizo la primera marcha 

denominado gay.6 En consecuencia, en Bolivia también se reconoce esa fecha, en la que se 

realiza la “marcha de las diversidades sexuales y de género”, la primera marcha en Bolivia 

denominada entonces “día del orgullo gay” se realizó el 2000 en Santa Cruz y el 2003 en La 

Paz y desde entonces se la realiza cada año. 

 1. EL GRUPO LGBTI+ EN BOLIVIA 

Bolivia, según el último censo 2012, tiene 10.059.856 habitantes (con una proyección de más 

de 11 millones de personas a 2020), siendo los departamentos con mayor población La Paz 

(2.719.344), Santa Cruz (2.657.762) y Cochabamba (1.762.761). Es en estos tres 

departamentos, principalmente en sus capitales, donde aparecen los movimientos del grupo 

social LGBTI+, con personería jurídica, en defensa de sus derechos humanos. Así, se 

empieza a hablar del reconocimiento de otras identidades de género y se promulga la ley N° 

807 (2016), la cual permite a las personas trans pertenecientes al grupo LGBTI+, tramitar el 

cambio de identidad de género. Pero los cambios, por muy pequeños que sean, traen nuevas 

formas de ver el mundo en el que vivimos, como efecto de luchas y protestas que se dan en 

diferentes países, como el desfile de las diversidades que se realiza cada 28 de junio. 

Un acercamiento a la historia LGBTI+ se puede ver en el informe de Pablo Vargas (2008) 

que muestra la existencia de la homosexualidad desde antes de la época colonial, sosteniendo 

que la orientación sexual y la identidad de género diferente siempre han coexistido con la 

heterosexual. También se puede ver parte de la historia LGBTI+ en el documental “memorias 

colectivas” del año 2012, dirigido por Janela Vargas y Javier Acapari, el cual a partir de 

                                                             
6 Natalia Cocciarini. https://puds.unr.edu.ar/wp-content/uploads/2014/07/UNIDIV-Stonewall_Inn.pdf 
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relatos de personas y testimonios de vivencias ocurridas en la ciudad de La Paz, se muestra 

a personas de orientación sexual diferente que eran consideradas raras o enfermas, haciendo 

que sus familias los lleven a tratamientos psicológicos o psiquiátricos. Pero no solo era eso, 

sino que se restringía la posibilidad de estudiar, por la homofobia, la transfobia, la burla, el 

rechazo y el abuso físico y psicológico por parte de sus mismos compañeros. También relatan 

que tuvieron que pasar por persecuciones y maltrato por parte de la policía. 

Comenzaremos este relato a partir de los años 60, 70 y 80,  se tenía referencia de que se 

reunían o encontraban con cierta frecuencia las personas gay, para compartir y estar juntas, 

pero las reuniones eran clandestinas (Vargas, 2008). Pero también se sabe que fue por los 

años 60 a 70 donde se empieza a dar un espacio de libertad de expresión para grupos 

transformistas, cuando les dieron cabida por ejemplo a participar disfrazadas de chinas 

morenas en comparsas de morenada, pero las persecuciones aún continuaban (“memorias 

colectivas” 2012). 

Para el año 1988, USAID priorizó a grupos vulnerables para realizar acciones preventivas, 

en el eje central de Bolivia (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz), donde el grupo gay era 

considerado vulnerable frente al VIH, implementando el “proyecto contra el sida”. Pero no 

fue sino hasta 1991 que USAID tuvo mayor colaboración con la lucha en contra del VIH en 

Bolivia. 

Siguiendo el orden cronológico del autor, fue en los años 90 cuando se formó la primera 

organización gay de Bolivia “DIGNIDAD” en Cochabamba, con el objetivo de “la 

prevención del VIH”, pero se cerró años después. 

Paralelamente en los años 90 empezó los movimientos feministas en La Paz. Fue en 1992 

cuando se funda en La Paz la organización “Mujeres Creando”, que posteriormente adopta 

una posición política y brinda su apoyo a mujeres lesbianas, por medio del activismo (Vargas, 

2008). 

Por otra parte, después de la creación de la organización “Mujeres Creando”. En 1995 el 27 

de mayo se inauguró un nuevo boliche, el club “Cherry”, una semana después el 3 de junio 

se hizo una redada a este boliche y los llevaron arrestados a todos. Donde sufrieron una 

represión muy fuerte por parte de los efectivos policiales. Esto salió en las noticias, porque 

las personas de diferente orientación sexual fueron humillados, golpeados y llevados presos. 

De manera que fue la primera vez que intervino Derechos Humanos en este tipo de conflictos, 

a la cabeza del Dr. Waldo Albarracín, quien fue a pelear por los derechos de ese grupo social, 

logrando la libertad de las personas presas (“memorias colectivas” 2012). Se puede decir que 

este hecho marcó un hito en la historia LGBTI+ en Bolivia. En 1996 se fundó en La Paz la 

organización La Paz-libertad la cual años posteriores terminaría por ser reconocida bajo el 

nombre de ADESPROC LIBERTAD (Asociación Civil de Desarrollo Social y Promoción 

Cultural "Libertad"), que realiza talleres de socialización y sensibilización de temas referidos 

a la diversidad; posteriormente, se fundó la organización denominada “la Familia Galán” 
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(agrupación de personas gay y transformistas, que aún está en vigencia). 1998 fue el año 

donde se inició con los congresos del grupo LGBTI+, Vargas (2008) muestra una cronología 

de los congresos realizados:  

“El Primer Congreso Nacional LGBT se realizó en 1998 con el fin de establecer acciones 

articuladas y coordinadas entre los diferentes colectivos departamentales. Posteriormente, se 

efectuaron cuatro Congresos Ordinarios (1999, 2002, 2005 y 2007) y un Congreso Nacional 

Extraordinario (Santa Cruz, noviembre de 2008). Asimismo, se ha realizado un histórico 

Primer Congreso de personas travestis y transexuales (Santa Cruz, octubre de 2008), un 

Encuentro Trans (Isla del Sol, 2006), tres Encuentros Lésbicos de carácter nacional, Derechos 

Humanos de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans en Bolivia: Diagnóstico y Antecedentes 

(Cochabamba, 2006, 2007 y 2008) y un Primer Congreso Nacional de Mujeres Lesbianas 

(Santa Cruz, noviembre de 2008).” (Vargas, 2008: 11-12). 

Entonces, a partir de esos años, las personas del grupo LGBTI+ empezaron a organizarse 

para defender sus derechos y salud sexual, formando lideres activistas y estableciendo 

servicios de asesoría legal y también se organizaron exposiciones artísticas sobre la 

homosexualidad (Vargas, 2008). El año 2000 se organizó la Primera Marcha LGBT de 

Bolivia, “Primer Desfile por el Orgullo Gay-lésbico”, en Santa Cruz. Puede afirmarse que 

hay un antes y un después de la primera marcha. Asimismo, en La Paz, antes del 2000, ya 

habían grupos que se reunían en ciertos “lugares de diversión” a fin de reclutar y organizar 

el activismo. 

Después del año 2000, las organizaciones empiezan a visibilizarse y tomar un carácter más 

político, en defensa de los derechos humanos, en contra de la discriminación, la homofobia 

y transfobia frente a su orientación sexual e identidad de género diferente. 

Las siglas LGBTI+ agrupan a un conjunto de grupos sociales denominado diversidades, el 

cual está integrado por: lesbianas, gay, bisexuales, transexual y transgénero, intersexuados 

(antes conocido como el hermafrodismo) y más. Se adjunta a estas siglas + por el hecho de 

que ya existen otros grupos sociales que tienen su propia identidad como ser: asexuados 

(tienen poco o nada de interés en las prácticas sexuales), queer (grupo que no reconoce la 

división dual del sexo/género) y lo pansexual (atracción física y sentimental hacia cualquier 

persona) y otros. 

Actualmente los grupos sociales perteneciente a lo LGBTI+, según lo que se pude observar 

al momento de realizar el trabajo de campo, cuentan con espacios físicos y consolidados, 

donde se reúnen y socializan estos grupos sociales.  

Una de sus oficinas se encuentra ubicada en la calle Cañada Strongest, la cual tiene por 

nombre “Centro Comunitario Igualdad”, donde se imparten charlas, cursos, talleres, para la 

prevención del VIH y las ITS, también hacen pruebas gratuitas para algunas de estas 

enfermedades. Pero a su vez organizan encuentros de socialización y momentos de 

recreación, haciendo parrilladas, almuerzos, entre otros. 
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Otra oficina está en la calle Illimani, la cual tiene por nombre ASUNCAMI (un nuevo 

camino), financiado por HIVOS de Holanda. Se da seguimiento y apoyo al grupo LGBTI+, 

donde Carla, una de mis entrevistadas, me comento que ella era la encargada de captar 

mujeres trans que estén ejerciendo el trabajo sexual, para darles charlas y regalos (el que 

tiene una paleta de sombras, un abanico y condones) para incentivar a que estas mujeres dejen 

este ámbito laboral. 

Otra oficina que visite se encuentra ubicada en la calle Guachalla, la cual tiene por nombre 

“Organización Igual”, donde funciona un consorcio de abogados que brinda apoyo legal al 

grupo LGBTI+. También brindan asesoría legal al grupo trans para que realicen el cambio 

de dato de sexo e imagen y en muchos casos hacen un acompañamiento en todo el proceso 

legal de dicho cambio. Pero no tiene una dependencia con HIVOS de Holanda. 

Así también esta aun en vigencia la organización ADESPROC LIBERDAD, ubicada frente 

a la plaza Uyuni. Esta organización es la más conocida en La Paz por el trabajo que realiza, 

como campañas de concientización, talleres con certificados, promueve investigaciones con 

posibilidades de publicación de las mismas, todo enmarcado dentro de la problemática 

LGBTI+. Una ONG en común, es HIVOS de Holanda que da el financiamiento económico 

a estas oficinas para las diferentes actividades que realizan. Hasta la fecha no existe un 

financiamiento estatal para estos grupos sociales. 

Como podemos ver de todo lo anteriormente mencionado, en la actualidad, el colectivo 

LGBTI+ ya cuenta con lugares de encuentro y apoyo físicos y consolidados, a los cuales 

pueden acudir para recibir apoyo y orientación. Una de las características de estas oficinas es 

que parte de su personal es perteneciente a este grupo social, los cuales se encarga de dar 

charlas y en algunos casos captar personas que ejercen el trabajo sexual, en el caso trans. 

El acercamiento y charlas que brindan en estos espacios aún son enfocados en salud sexual 

y prevención del VIH. Es en estos espacios donde surgen las propuestas de ley, para mejorar 

las condiciones de vida del grupo social LGBTI+. 

Pero también la ONU abre espacios de análisis y debates LGBTI+, a través del Informe de 

la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil sobre los Derechos Humanos de la 

Población LGBTI para el Examen Periódico Universal (EPU), este menciona lo siguiente: 

“(…) es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos que tiene el propósito de evaluar 

la situación de los Derechos Humanos en los 193 países miembros de la ONU. Es un 

procedimiento que se realiza cada cuatro años y medio y se basa en la igualdad de trato para 

todos los países, el dialogo interactivo entre el Estado y sus pares el día del examen, la 

emisión de recomendaciones y la generación de compromisos voluntarios por parte de los 

Estados examinados para mejorar la  situación de  los  Derechos  Humanos  que  tendrán que 

implementarse antes de la próxima revisión.” (Bayá y Zárate, 2019: 5). 

Entre 2010 y 2014, en Bolivia se realizó el examen sobre los derechos de las personas 

comprendidas en el grupo LGBTI+, durante la realización del vigésimo periodo de sesiones 
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del Consejo de Derechos Humanos, se estableció recomendaciones referentes a la 

discriminación y la no violencia motivados por diferentes opciones sexuales, donde se puede 

ver un acercamiento de cuáles son las condiciones laborales, educativas y de salud en la cual 

se encuentra el grupo LGBTI+,  planteando que el Estado tiene la obligación de proteger esos 

derechos relacionados principalmente con la justicia y la inclusión de dichas personas. El 

2019, 44 organizaciones dedicadas a temas, problemáticas y apoyo al grupo social LGBTI+ 

brindaron sus informes para exponer la situación actual de este grupo social en Bolivia (Bayá 

y Zárate, 2019). (La lista de las organizaciones se puede ver en el anexo 5).  

Este informe pretende revelar la situación actual en la que se encuentra este grupo social con 

el fin de ver si hubo o no un avance en cuanto a protección de Derechos Humanos refiere. Al 

ser un informe general, está más dirigido a la necesidad y a la discriminación por la cual 

atraviesa una persona perteneciente a este grupo social. La discriminación por diferencia 

sexual y género crea un impacto de relegación y aislamiento. Por ende las recomendaciones 

están guiadas para salvaguardar y abrir nuevas oportunidades laborales, educativas y de 

salud, puesto que son espacios donde la relegación y discriminación parece ser más 

recurrente. 

La elaboración de informes periódicos de la EPU, produce un efecto en este grupo social, el 

cual claramente está más organizado, orientado y motivado, en la búsqueda de la igualdad 

social, reconociendo sus derechos y la no tolerancia ante la vulneración de los mismos. Si 

bien no existe un dato exacto de cuantas personas pertenecen al grupo social LGBTI+ a nivel 

de Bolivia, existen más organizaciones que brindan un apoyo y espacios físicos para pensar 

y elaborar investigaciones referente a estos temas que aclaren su estilo de vida o revelen las 

dificultades que puede derivar de tener una sexualidad o identidad de género diferente. 

Existen actualmente dos documentos que clasifican las enfermedades fisiológicas y mentales; 

uno es la “guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM-5” que es una guía de 

trastornos mentales y la CIE-10 “Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y 

Problemas Relacionados con la Salud” realizada por la OMS (Organización Mundial de la 

Salud). Son documentos en los cuales podemos encontrar diferentes enfermedades y 

trastornos en especial psicológicos. Por mucho tiempo las personas gay y lesbianas al igual 

que las personas trans llegaron a formar parte de estos documentos donde definía su 

condición y estilo de vida como una enfermedad mental. 

Lo que llevaba a estas personas a tratamiento de psicoterapia, terapias reparativas, entre otros, 

lo que partía de la idea de conversión de la persona para que cambien en caso de la 

homosexualidad y transexualidad, para ser personas heterosexuales. La heterosexualidad fue 

y es un camino conservador, que hace que las personas sean consideradas como “normales”. 

Pero la lucha revolucionaria de estos grupos que fueron considerados enfermos mentales, 

produjo que se los sacara a estos del DSM y posteriormente del CIE como enfermedades 

mentales. Las personas del grupo gay y lesbianas dejaron de ser consideradas como enfermos 
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mentales para el DSM 1973, en la versión DSM-2 y para 1990 la OMS saco definitivamente 

la homosexualidad como trastorno, en la versión CIE-10. Pero no así las personas del grupo 

trans que recién para el 2013 se cambió  el uso de terminología en la versión DSM-5 tomando 

estos comportamientos como “disforia de género” y ya no como un trastorno. 

Recién para mayo del 2019 la OMS deja de considerar el transexualismo como un trastorno, 

pero esto se aplicará para el 1 de enero del 2022. Con la actualización de este documento el 

cual tiene por nombre CIE-11, que ya salió en modo virtual, se descartó la transexualidad 

como un trastorno, para poder ser tomada como “incongruencia de género” que está en el 

capítulo “Condiciones relacionadas con la salud sexual”. Esta fue una noticia que dio vuelta 

al mundo puesto que después de diez años de reestructuración y análisis de este documento 

recién las personas trans saldrán del acápite de trastorno. No hace mucho para el CIE- 10 la 

transexualidad estaba en el acápite “F64 Trastorno de la identidad de género” y tenía como 

definición lo siguiente:  

“Deseo de vivir y de ser aceptado como integrante del sexo opuesto, habitualmente 

acompañado de un sentimiento de incomodidad o de inadecuación al sexo anatómico propio, 

y del deseo de someterse a cirugía y a tratamiento hormonal para hacer el propio cuerpo tan 

congruente como sea posible con el sexo preferido por la persona.” (CIE-10, 1992: 344) 

Lo trans estaba dentro del acápite “trastornos” donde también se puede encontrar: “F64.1 

Travestismo de rol dual”, “F64.2 Trastorno de la identidad de género en la niñez”, “F64.8 

Otros trastornos de la identidad de género”. “F64.9 Trastorno de la identidad de género, no 

especificado”. Tomado y visto como una enfermedad el transexualismo, llevó a este grupo 

social, a organizarse para poder salir de esta etiqueta de trastorno mental y que se respete su 

decisión personal.  

Pero después de muchos años de discriminación, lucha y logros en cuanto a leyes. El grupo 

trans para el 2022 ya no será una enfermedad mental y pasara a ser tomado como 

“incongruencia de género”, que tiene como definición lo siguiente: “La incongruencia de 

género se caracteriza por una incongruencia marcada y persistente entre el género experimentado de 

un individuo y el sexo asignado. El comportamiento y las preferencias variantes de género por sí solos 

no son una base para asignar los diagnósticos en este grupo.” (URI de la fundación: 

http://id.who.int/icd/entity/411470068). 

El grupo trans fue considerado como una enfermedad metal por muchos años, como suele 

suceder cuando se analiza la historia trans, partiendo de las entrevistas la discriminación y 

rechazo por el cual pasan muchas veces es parte de su propia realidad. Las personas del grupo 

denominado diversidades la cual no solo lucha por el respeto y tolerancia de sus derechos, 

sino también tienen dentro del mismo diferentes realidades y formas de vida, las cuales viven 

sus propias luchas.  

El último acontecimiento que se dio y marca un hito en el grupo LGBTI+ en Bolivia es la 

posibilidad a una unión libre, esto se dio cuando “la sala Constitucional Segunda en La Paz 

http://id.who.int/icd/entity/411470068
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les dio la razón, al anular una resolución administrativa del Sereci que rechazaba su solicitud 

para obtener la certificación oficial de unión libre” (Arciniegas. 2020). Fue la primera pareja 

gay que tuvo reconocimiento legal de su unión libre. La cual fue reconocida por el SERECI 

quien les otorgó el certificado oficial de unión libre, el 11 de diciembre del 2020. Abriendo 

las posibilidades para el grupo LGBTI+ para poder obtener un matrimonio igualitario. 

 2. SITUACIÓN ACTUAL DEL GRUPO SOCIAL TRANS EN BOLIVIA 

 

El grupo social trans en Bolivia ha sido vinculado al travestismo y confundido dentro del 

grupo social de gays o lesbianas. Así el grupo social trans se mantuvo invisibilizado en 

relación a otros grupos de la diversidad. Sin embargo, con la implementación de la ley 045 

“Ley Contra el Racismo y toda Forma de Discriminación” del 8 de octubre del 2010 se 

reconoce la diferencia de opciones sexuales del grupo LGBTI+; por ejemplo, dicha ley 

sanciona la homofobia y transfobia como un delito de discriminación. Asimismo, como 

respuesta a las protestas del grupo LGBTI+, se promulgó la nueva ley N°807 “ley de 

identidad de género”, el 21 de mayo del 2016. Antes de la promulgación de dicha ley, una de 

las activistas como Tamara Nuñez del Prado, una mujer trans lesbiana, planteó que hay 

algunas personas que aún no entienden sobre esos temas, además de sostener que ella no deja 

que nadie la discrimine. Tamara también plantea conquistar los medios de comunicación para 

que sean escuchadas y tomadas en cuenta. Esto se puede considerar como un trabajo desde 

lo individual, desde una situación de desventaja, frente a una sociedad aún conservadora; por 

ejemplo, el día de la promulgación de la mencionada ley, se reunió un grupo de jóvenes 

pertenecientes a una iglesia evangélica, protestando en contra de esa ley; igualmente, la 

Iglesia Católica de Santa Cruz y la Unión de Fuerza Cristiana anunciaron un amparo 

constitucional contra la ley de identidad de género (La Razón, 26 de mayo de 2016). 

 

Ahora bien, la ley trans fue aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, el 21 de 

mayo del 2016, facilita los trámites y acorta el plazo de la entrega de documentación de 

cambio legal de género de dos años a 40 días, para que las personas del grupo LGBTI+ 

puedan ejercer sus derechos ciudadanos en función de su nueva identidad de género. 

La construcción de la ley 807 tuvo una participación activa no solo de miembros del colectivo 

LGBTI+, sino tuvieron asesoramiento jurídico con abogados empáticos que conocen el tema 

y defensores de los Derechos Humanos.  

Debido a que tanto la organización TREBOL (Red Trans de Bolivia) y la organización 

OTRAF (organización de travestis, transgénero y transexuales femeninas) tenían cada una su 

propuesta de ley trans. Entonces los abogados tuvieron la misión de unir estas dos propuestas 

y elaborar una sola, para que pueda ser viable jurídicamente. Dos de los abogados que 

participaron en la construcción de dicha ley fueron el Dr. Vidaurre y la Dra. Pastrana. Ellos 

mencionan lo siguiente: 
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“Bueno es un trabajo que venimos haciendo ya desde hace ocho años, son diferentes 

organizaciones de mujeres trans, hombres trans. Fue un trabajo que estuve desarrollando 

como abogada en diferentes casos, dándoles asesoría jurídica, desde contratos hasta procesos 

de rectificación de cambio de nombre y de sexo, lo que se hacía antes de la ley de identidad 

de género. Entonces yo ya tenía contactos con todo el equipo que es Martin, Alejandra, 

Mateo. De esa forma hemos trabajado en la ley.” (Entrevista a Dra. Pastrana, abril 2018). 

“Bueno, yo ya trabajo más de 9 años con el colectivo LGBTI, en otra institución. Actualmente 

estamos independizados pero somos un conjunto de abogados, abogadas y defensores de los 

derechos humanos de la población LGBTI, y es ahí donde nos contactan tanto la población 

como el Ministerio de Justicia, para que podamos coadyuvar en este proceso y también 

formular una propuesta de proyecto para que se lo trabaje de manera conjunta, tomando en 

cuenta de que tanto la organización OTRAF y la red TREBOL tenían diferentes propuestas. 

Entonces es ahí donde el ministerio de justicia lo que quería era consolidad una sola 

propuesta” (Entrevista al Dr. Vidaurre, marzo 2018). 

 En cualquier caso, la promulgación de la ley 807 fue felicitada por la ONU, por el avance 

en el respeto a los derechos humanos, como el reconocimiento a la diversidad y la libre 

ejecución de los derechos y obligaciones con el sexo/género/sexualidad que la persona decide 

ejercer libremente. 

A partir de la ley 807 de identidad de género promulgada en Bolivia, se empezó a escuchar 

más sobre el grupo trans y cuál era la finalidad de la ley. Esto se pudo observar básicamente 

a través de los medios de comunicación masiva, que difundieron noticias que marcaron con 

claridad el uso y la funcionalidad de esta ley. La primera noticia difundida fue el 19 de agosto 

del 2016, entrevista realizada a Luna Sharlotte y Pamela Valenzuela, que fueron las primeras 

mujeres trans en realizar el cambio de sexo e imagen con esta ley. Reconocieron que al 

momento de que ellas cumplieron con los requisitos que les exigen para el cambio de 

identidad de género, se les entregó su célula de identidad en el plazo estipulado por ley. 

Con la difusión de esta noticia en Bolivia, la sociedad vio en primera instancia que esta ley 

les permitía un cambio de identidad, una nueva imagen en el carnet, otro nombre que iba de 

acuerdo a su realidad de sexo/género con la que estas personas se identifican. Cambio que 

les permitía llevar una vida con los roles y obligaciones del sexo/género opuestos, 

independientemente si era trans femenina o tras masculino. 

Al momento en que las personas del grupo social trans concluían con los tramites de su 

cambio de datos de sexo e imagen, accedían a derechos y obligaciones del sexo/género 

contrario al de su nacimiento sin ningún tipo de restricciones, esto traía implícito el acceso a 

la posibilidad de casarse y adoptar, para aquellas personas trans heterosexuales. Ya que al 

finalizar sus trámites, se anula automáticamente el anterior género. 

Posterior a ello se hicieron marchas en contra de la ley N°807. El 1 de junio del 2016 

organizaciones religiosas manifestaron que la ley de identidad de género iba en contra de la 

moral y la familia; asimismo el 23 de junio del 2016 se realizó una marcha en Santa Cruz, de 
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la plataforma “por la vida y la familia”, exigiendo la abrogación de dicha ley. En 

contrapartida, los representantes del grupo social LGBTI+ tacharon a esas marchas como 

discriminatorias hacia los colectivos trans y que solo infundían el odio. 

Pero con todos estos movimientos que comenzaron el 2016 afloró el miedo y la poca 

información que algunas personas tienen con respecto a este tema; a su vez también se vio 

que algunas personas entendieron que es parte de nuestra realidad y que siempre estuvo ahí; 

que se debe aceptar, asimilar y respetar. Como lo menciona el autor Bauman (2003) con la 

llegada de extraños los lugareños se sienten amenazados, pero con el pasar del tiempo estos 

se vuelven parte de la sociedad. Este proceso se da con mayor frecuencia en las ciudades. 

Por otra parte, el 9 de noviembre del 2017, se dictó la sentencia constitucional, la cual 

responde a la demanda de inconstitucionalidad de algunos artículos de la ley 807. Esta 

demanda fue hecha por grupos religiosos en base a supuestos como ser: 

“(…) el uso de baños públicos, cuando un transexual con condición sexual masculina ingrese 

al baño de mujeres o cuando pretenda contraer matrimonio bajo un dato de sexo 

contradictorio con su condición sexual y del cual su pareja lo desconozca, siendo burlada está 

en sus pretensiones de estabilidad y procreación de hijos, dadas las finalidades del 

matrimonio. (…)” (SCP. 0076/2017: 4). 

Dicha sentencia declaró inconstitucional el párrafo II del artículo 11. Con el fin de impedir a 

personas transexuales y transgénero, el matrimonio y la adopción. Pero esto daba una muerte 

civil a las personas trans que realizaron el cambio de dato de sexo e imagen, puesto que lo 

que menciona ese párrafo es lo siguiente: “El cambio de nombre propio, dato de sexo e 

imagen, permitirá a la persona ejercer todos los derechos fundamentales, políticos, laborales, 

civiles, económicos y sociales, así como las obligaciones inherentes a la identidad de género 

asumida.” (Ley N° 807. 2016 Art 11. Párrafo 2). 

Esto se produjo debido la sentencia de inconstitucionalidad hecha el 9 de noviembre del 2017, 

que tenía como punto principal cortar la posibilidad al matrimonio, la adopción y la paridad, 

también se les quitaba todos los otros derechos. Por ello los representantes del grupo LGBTI+ 

realizaron un pedido de aclaración de dicho fallo. Lo que conllevo que para el 16 de 

noviembre del 2017 se realizara en Bolivia por primera vez una huelga de hambre indefinida 

por parte del grupo social LGBTI+, la cual duro aproximadamente una semana.  

Después de la huelga de hambre realizada en La Paz, el TCP (Tribunal Constitucional 

Plurinacional) dio una aclaración donde estipulaban que las personas trans están libres de 

ejercer todos los derechos y obligaciones que corresponden a la identidad asumida “pero 

cuando no afecten a terceros y al colectivo”. No pone con claridad cuál es la prohibición o 

modificación de esta ley para el desenvolvimiento de los grupos sociales trans. Indagando 

con algunas personas activistas del grupo LGBTI+, me dijeron que sí pueden hacer uso pleno 

de todos los derechos que corresponden al género asumido pero solo cuando no se afecte a 

terceros o al colectivo, donde una forma de afectar a terceros seria el matrimonio (por el 
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hecho de que es una unión binaria-biológica) y la adopción (por la protección hacia el niño, 

niña y adolescente). 

Hay que hacer notar que el grupo social denominado las diversidades trabajan de manera 

conjunta, esto se observó en la huelga de hambre realizada el 14 de noviembre del 2017 en 

La Paz, por el hecho de que no solo eran personas trans las que se encontraban realizando 

esta medida de presión para pedir la aclaración, sino que se encontraban inmersas personas 

pertenecientes al grupo social gay y lésbico. Cuando pregunte por qué brindaban su apoyo, 

me explico que son parte del grupo LGBTI+ y que si bien la ley 807 no los beneficiaba en 

nada ni cambiaba su vida cotidiana, ellos apoyaban a sus compañeros, por el hecho de ser 

parte de las diversidades y que si ellos realizaban algún movimiento o alguna propuesta de 

ley esperaban el mismo apoyo de sus compañeros y compañeras trans.  

Ahora bien, de acuerdo con los datos brindados por la Dra. Pastrana para mayo del 2018, 

existían ya aproximadamente 171 cambios de datos de sexo e imagen7, de los cuales 51 

pertenecen al Departamento de La Paz, seguido por Santa Cruz con 45 trámites y 

Cochabamba con 31. En los demás departamentos hubieron cambios de datos de sexo e 

imagen pero en menor magnitud, menos en Pando que hasta esa fecha no tenía ni un trámite. 

Según Pastrana, esto se debe a que las personas prefirieron hacer su cambio de datos de sexo 

e imagen en las metrópolis (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz).  

Estos datos obtenidos en la entrevista con la Dr. Pastrana, brindan un acercamiento de cuantas 

personas trans hay en Bolivia, pero no da datos exactos, puestos que hubo cambios de datos 

de sexo e imagen clandestinos, es decir, que sacaron una nueva identidad de manera ilegal y 

otros que no lo cambiaron. 

Cabe aclarar que las personas que hicieron el cambio de datos de sexo e imagen antes de la 

sentencia de inconstitucionalidad, gozan de todos los derechos sin limitaciones, es decir, que 

tienen la posibilidad al acceso al matrimonio y a la adopción; también que los matrimonios 

que se efectuaron antes de la sentencia son uniones válidas. Según las declaraciones de 

Tamara Núñez del Prado, se efectuaron aproximadamente 8 matrimonios antes de la 

sentencia. Ahora las personas trans que realicen el cambio de dato de sexo e imagen, ya lo 

hacen sabiendo que no van a contar con el acceso al matrimonio y a la adopción. Pero cabe 

hacer notar que con el reconocimiento legal de la unión libre de una pareja gay, la cual fue 

el 2020, se abre una posibilidad al reconocimiento de las uniones libres de personas trans, 

pero ya no bajo la etiqueta de matrimonio. 

En la actualidad se sigue realizando este tipo de trámites, de personas que cambian sus datos 

de sexo e imagen pese a las restricciones; esto lleva a pensar que el cambio no solo físico y 

externo es importante, sino también que los papeles vayan acordes a dicho cambio.  

                                                             
7 Cuadro de datos de cuantas personas realizaron el cambio de dato de sexo e imagen, recabado en la entrevista 

realizada a la Dr. Pastrana el 2018. (Anexo 6) 
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En todo caso, es un movimiento social que parte desde una aspiración personal, que va 

tornándose en un movimiento de grupo. Movimiento que a un principio solo pedían respeto 

y tolerancia; pero estos grupos sociales reprimidos, ahora exigen el libre ejercicio de sus 

derechos que sienten que son vulnerados; creando grupos más organizados con respaldo de 

ONGs y con asesoramiento jurídico, lo cual permite un libre acceso a medios de 

comunicación masivos con espacios físicos para reunión; produciendo quiebre en lo 

preestablecido, el cual aún mantiene un pensamiento conservador. 

En la actualidad el grupo trans trabaja de manera conjunta con todos los grupos restantes del 

LGBTI+. Todo con el objetivo de mejorar su condición de vida, llegando a intentar que exista 

un cambio de percepción en su entorno familiar y social, para un desenvolvimiento 

igualitario, donde la tolerancia y respeto estén presentes. Ya que el pensamiento conservador 

y el pensamiento de las diversidades coexisten paralelamente. 
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CAPITULO III. TRANSICIÓN Y DEFINICIÓN DE GÉNERO Y SEXUALIDAD 

 

La identidad de género es la vivencia individual del género, esto implica que cada persona 

vive su día a día, expresando el género al cual pertenece, la expresión de cada persona de su 

sexo/género/sexualidad, marca un comportamiento, el cual es una construcción sociocultural. 

La identidad de género es distinta a la orientación sexual, puesto que la primera es la 

expresión y presentación de la persona ante su entorno y la orientación sexual es la atracción 

física y sentimental hacia otra persona. Muchas veces esta diferencia que existe entre la 

identidad de género y la sexualidad no es muy visible, lo cual produce una línea delgada que 

lleva muchas veces a un vaivén entre el género y la sexualidad. 

Esta transición por el sexo o por el género, tiene diferentes costos económicos, en especial 

cuando se habla de una persona transexual, debido a que el costo suele ser muy elevado y 

poco accesible. 

 1. IDENTIDAD DE GÉNERO Y LA ORIENTACIÓN SEXUAL 

 

La orientación sexual es diferente a la identidad de género, puesto que la orientación sexual 

es el gusto o atracción que se siente por otra persona, es decir, la atracción amorosa que puede 

estar orientado hacia una persona del sexo opuesto o de su mismo sexo o hacia cualquier 

persona, independientemente de su sexo/género. En cambio, la identidad de género está dada 

por lo cultural, como las costumbres y creencias que diferencian a las personas según su sexo 

y género.  

Según los entrevistados, la identidad de género no es igual a la orientación sexual. El cambio 

de identidad de género implica una transición, un cambio al género opuesto y por ende un 

antes y un después en su imagen. Pese a que en algunos casos no sea muy notoria la 

transición; mencionan que la orientación sexual diferente se puede ocultar, pero cuando una 

persona trans realiza la transición, debe cambiar por completo su imagen proyectada ante su 

círculo familiar y social.  

Pero ese cambio se enfrenta con la poca aceptación del entorno familiar y social. Al respecto, 

una entrevistada menciona lo siguiente: “La realidad de las personas trans es muy diferente 

porque cuando tú eres gay o lesbiana, si no lo dices no lo notan, a no ser que sea muy 

marcado, pero aún así no te discriminan, entonces que pasa la realidad trans es más 

complicado”. (Entrevista a Tamara Antonela, noviembre 2017). 
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En la actualidad en Bolivia el tema trans ya no es un tabú o un grupo invisibilizado; es un 

tema que ya se está empezando a tratar con más sensibilización y difusión por los medios de 

comunicación. No es que sea un grupo que recién esté presentando este comportamiento, 

sino es un grupo que siempre ha existido, solo que eran asimilados en el marco de la 

orientación sexual o el travestismo.  

Pero aun así es un tema que no logra ser comprendido a cabalidad por grupos conservadores, 

como la iglesia católica y movimientos evangélicos, que siguen basándose en la naturaleza 

biológica de sexo y género de las personas, así como en las costumbres de la sociedad. El 

grupo trans va en contra del pensamiento conservador y sustenta su situación particular en 

que todo es una construcción humana, es decir, que la identidad de sexo/género y la 

orientación sexual son principalmente una construcción social.  

Esto es un paso que ya se está dando, porque no todas las personas tienen un pensamiento 

conservador, empiezan a entender o a respetar estos grupos sociales; una entrevistada 

menciona que:  “Un poco la misma sociedad ya, con el tema de las redes sociales y todo, ya 

abrió un poco su mente, y se dio de cuenta que no solamente son los patrones de hombre-

mujer, sino que hay otras diversidades que también están presentes y que en algún momento 

estábamos ocultos o tal vez rechazados por ellos mismos y no se dan cuenta que estábamos 

ahí” (Entrevista a Pamela Valenzuela, noviembre 2017).  

El uso y manejo de las redes sociales ha dado aportes significativos para el entendimiento y 

difusión de estos grupos sociales, puesto que se encuentran desde manuales para una 

transición saludable, paginas pertenecientes a organizaciones que trabajan en ayuda a este 

grupo social, una de ellas es la página de ADESPROC-Libertad o páginas de facebook, de 

personas trans; como por ejemplo el perfil de facebook de Tamara o Jess, entre otros que 

muestran la transición desde una vivencia personal. 

La orientación sexual hace referencia a lo heterosexual, gay, lésbico, bisexual y pansexual 

(esta orientación sexual es practicada por personas que se denominan queer, puesto que es 

un grupo social que no reconoce las divisiones duales que traen implícito en sexo/género); 

que si bien marca en cierta medida el desenvolvimiento en sociedad, no cambia su estilo de 

vida, ni su comportamiento, frente a su entorno social. Pese a que muchas veces en especial 

hablando de los grupos que se encuentran en lo que se conoce como diversidad, la 

feminización en hombres y la masculinización en mujeres es un comportamiento que revela 

una orientación sexual diferente a la heterosexual, que posteriormente puede llevar a la 

transición; pero esto no implica que la persona cambie su orientación sexual. Melania trans 

femenina menciona que: 

“Al principio tenía el problema de Tamara (es una mujer trans lesbiana) me atraían las 

mujeres, pero físicamente no estaba conforme, porque al principio estás en un dilema, no 

sabes cómo identificarte, ni siquiera yo sabía bien que era o que no era, no había mucho 

conocimiento del termino trans, porque siempre habían los estereotipos. A mí no me gustan 
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los estereotipos, de que si eres trans y eres mujer entonces si o si te deben gustar los hombres. 

Entonces yo decía que sí quería cambiar, pero no para estar con hombres porque a mí no me 

gustan los hombres, no quería cambiar para ser heterosexual.” (Entrevista a Melanie8, mayo 

2018). 

Cuando la entrevistada Melanie menciona que ella “tenía el problema de Tamara”, es porque 

ella solo encontraba información de trans heterosexuales, es decir, personas que después de 

la transición sienten atracción física y sentimental al género opuesto de su transición, en 

cambio Melanie y Tamara realizaron la transición pero su atracción física y sentimental es 

hacia una persona del mismo género, es decir, son mujeres lesbianas. Transitan de hombre a 

mujer pero aún les gustan las mujeres; esto también pasa con algunos trans masculinos, que 

cambia su sexo/género de mujer/femenina a hombre/masculino, pero que sienten atracción 

física y sentimental hacia otro hombre, esto significa que es un hombre gay.  

Esta transición implica un cambio en la identidad de género, si bien todos tenemos una 

identidad de género la cual es impartida en casa y reforzada en el colegio y el entorno social, 

esto no implica necesariamente que las personas deban identificarse con ésta, ya que puede 

llegar a ser construida por cada persona. 

Para entender la diferencia entre una persona que está conforme con su identidad de generó 

asignada de nacimiento y otra que no está conforme con esta, debemos tomar en cuenta que 

la orientación sexual de ambos casos es independiente a su género al que pertenecen o 

deciden pertenecer. Las personas que están conformes con su identidad de género y sienten 

atracción física y sentimental hacia una persona del género opuesto son denominadas 

personas “cisgénero”. Pero también está la posibilidad de que esta persona que se siente 

conforme con su identidad de género sientan atracción física y sentimental hacia un igual o 

a ambos géneros. Como lo vemos en la siguiente figura: 

Figura 2: Personas que están conformes con su identidad de género 

     

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con las entrevistas. 

                                                             
8 Melanie (mujer trans) nombre ficticio de la entrevistada, puesto que al momento de realizar la entrevista pidió 

que se resguarde su identidad. 

Sexo: hombre 

Género: masculino 
Sexo: mujer 
Género: femenina 

Elección libre de la orientación sexual: 

Heterosexual  Gay 

Lesbianas  Bisexuales 

 

 

Personas que están conformes con su identidad de género.  
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Pero cuando una persona no se siente identificada con la identidad de género que se le asignó 

al nacer, esta persona transita, ya sea por el género (transgénero) o por el sexo/género 

(transexual); lo cual se puede apreciar en la siguiente figura: 

 Figura 3: transición por sexo/género o por genero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia de acuerdo con las entrevistas. 

Como ya se mencionó anteriormente este cuadro muestra de manera más objetiva el cambio 

de sexo y cambio de género y la independencia de la sexualidad. Las personas transitan por 

el género; como se vio en la figura anterior existe dos divisiones que terminan representando 

esa transición, el sentirse identificado (a) como transexual o transgénero. Las mujeres y 

hombres transgénero solo realizan un cambio de género pero no realizan intervenciones o 

Sexo, es lo biológico, es 

guiado por la genitalidad.  

Tienen intervenciones 

quirúrgicas, cambio de la 

genitalidad, por medio de  

la faloplastia o la 

vaginoplastia. 

 

Género, se construye de 

manera social, son roles, 

atributos y obligaciones. 

Adoptan comportamientos, 

actitudes, roles, opuestos a los 

asignados al momento de 

nacer. 

PERSONAS TRANSGÉNERO 

Cambio de imagen proyectada 

 PERSONAS TRANSEXUAL. 

Cambio de imagen proyectada 

Sexo, es lo biológico, 

es guiado por la 

genitalidad.  

No existe ningún tipo 

de intervención 

quirúrgica 

Elección libre de la 

orientación sexual: 

 Heterosexual 

 Gay 

 Lesbianas 

 Bisexuales 

 

 

Personas que no están conformes con 

su identidad de género.  
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modificaciones corporales. Por el contrario, las personas transexuales son aquellas que si 

realizan modificaciones corporales, con el anhelo de acercar su anatomía al sexo/género 

deseado, mediante cirugías. Estas cirugías se las realiza de acuerdo al género al que desean 

pertenecer. Entonces los transexuales masculinos realizan la reducción de busto, 

histerectomía (extirpación de ovarios) y la faloplastia (construcción del falo o pene). Por el 

contrario las intervenciones quirúrgicas realizadas por las transexuales femeninas son el 

aumento de busto y la vaginoplastía (construcción de la vagina). 

Uniendo estos dos grupos la terminología con la que se los representara es el término trans, 

para así dividir en dos grupos: trans masculinos y trans femeninos u hombres trans y mujeres 

trans. Los hombres trans son los que transitan de mujer a hombre; en cambio, las mujeres 

trans son las que transitan de hombre a mujer. La explicación se da a continuación con la 

siguiente figura: 

Figura 4: transición masculina y transición femenina 

                                                              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia de acuerdo con las entrevistas 

Estas son las formas de cómo se lleva a cabo una transición y la construcción de una nueva 

identidad de género. Esta a su vez depende del grado de “disforia de género”9 de cada 

persona; cuando la disforia no es muy elevada, la posibilidad de que la persona quiera 

cambiar sus genitales es mínima o casi nula, por lo general se identifican como transgénero. 

                                                             
9 “Disforia de género: aversión manifestada por el individuo a los propios genitales, tampoco implica 

necesariamente que los aborrezca. (…) el grado de “disforia” es variable, e incluso inexistente en algunas 

personas trans” (Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad, 2018:13).  
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Cuando la disforia es elevada la intervención quirúrgica es un anhelo o un objetivo final, 

donde la persona se identifica como transexual; esto no solo depende del grado de disforia 

sino también de la disponibilidad económica, puesto que la operación quirúrgica tiene un 

costo elevado. 

 2. TRANSICION DE GÉNERO Y SEXO 

 

Todas las personas nacen con un género que se les asigna al momento de nacer, según el sexo 

del recién nacido, que es un elemento biológico. Es decir, el comportamiento más común con 

un recién nacido, es que los padres establecen el género de la prole según su genitalidad, 

donde el entorno familiar nuclear o ampliado adopta comportamientos según el género del 

niño o la niña, ejerciendo de esta manera un determinado comportamiento social, marcando 

así el desenvolvimiento de su vida cotidiana, en un determinado género (masculino o 

femenino). 

Esta distinción marcada por el sexo/género se puede apreciar a simple vista con hechos 

comunes de la vida cotidiana, como por ejemplo los baños de uso público los cuales 

reconocen dos sexos/géneros biológicos, hombre-mujer, los concursos de belleza, de miss 

Bolivia, el cual pone como requisito ser mujer según el sexo biológico. El matrimonio tanto 

civil como religioso solo permite la unión de dos personas biológicamente reconocidos de 

sexo/género opuestos, esto también es válido para la adopción, la jubilación donde las 

mujeres (cuando tienen hijos nacidos vivos) pueden llegar a jubilarse antes que los hombres, 

entre otros. 

Cuando la persona no está conforme con su sexo/género asignado en el nacimiento, decide 

transitar. Esta transición trae aparejado varios cambios uno y el más importante es la 

construcción de la nueva identidad de género. Por lo general llegar a la decisión de realizar 

esta transición suele ser complicada, por los sentimientos encontrados y el anhelo de verse 

en el espejo y poder reconocerse como se sienten. Catalina, una mujer trans, menciona lo 

siguiente: 

“También yo practicaba el transformismo en algunos eventos, fue ahí que me empecé a sentir 

más confundida, puesto que me gustaba verme al espejo con una peluca y vestida de mujer, 

me sentía tan realizada. Pero al acabar el evento tenía que regresar a casa, verme al espejo y 

quitarme todo; sentía como si escondiera quién realmente soy, quién soy en realidad”. 

(Entrevista a Catalina, mayo 2018). 

La transición conlleva cambios en la vida cotidiana, en un principio a nivel personal o 

individual, es el cambio de imagen y comportamiento, esto parte de la aceptación de la 

persona, aceptar que algo pasa, que su sexo/género asignado al nacer no concuasa con  lo que 

son o sienten ser. 

En la actualidad la información sobre trans y transición se puede encontrar en el internet. 

Parte de este grupo social encuentra en este medio una explicación de su comportamiento 
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que es diferente al de una persona gay o lesbiana, puesto que este grupo se caracteriza por el 

cambio de imagen que proyecta ante la sociedad. Como lo menciona Javier, hombre trans, él 

comenzó a identificándose como chica lesbiana pero al final llegó a identificarse como 

hombre trans. El primer acercamiento que tuvo a esta terminología fue vía internet, el 

menciona que: 

“El último mes de colegio antes de salir, encontré en internet el termino trans masculino y 

veía que con hormonas cambia el aspecto, que había cirugías; y como en ese momento yo 

estaba con chica, yo le comenté a mi chica, y ella me dijo no, si yo me enamoré de vos es 

porque sos mujer, porque si hubieras sido hombre yo jamás te hubiera mirado, y así como 

uno cree que el primer amor de colegio es eterno, entonces me reprimí y dije entonces eso no 

es lo mío, aunque sí me identificaba como hombre trans. A finales del 2013, fue cuando ya 

me comencé a cuestionar del porque mis relaciones con chicas no funcionaban. Porque yo 

siempre, o sea soy súper masculino y al estar con una chica, las lesbianas buscan otra chica, 

puede ser que sea una chica amachada pero no un hombre, entonces yo no era compatible con 

las chicas lesbianas” (Entrevista a Javier, abril 2018). 

El relato de Javier no solo nos muestra como una persona va en busca de una exploración de 

sus sentimientos y formas de auto identificarse, sino también nos da a conocer parte de la 

diferencia entre la orientación sexual y la identidad de género. La transición según las 

entrevistas, es vista como la construcción de una nueva identidad de género. Según relatos 

es más difícil tener una identidad de género diferente que una orientación sexual diferente a 

lo que se considera normal. La línea de lo normal está marcado por una construcción 

heterosexual, es decir, mujer/femenina/heterosexual o hombre/masculino/heterosexual.  

La construcción de la nueva identidad de género parte del cambio de la imagen proyectada, 

es decir, cambio en su comportamiento, conducta y vestimenta; es el hecho de vivir 

permanentemente con el género opuesto proyectado en su cotidiano vivir, dentro de una 

sociedad. Una etapa que es importante en la transición es la elección de su nombre, ya que 

son las personas inconformes con su sexo o género que escogen su nombre y el hecho de que 

los traten con pronombres que vayan acorde a su imagen. Esto es parte de aceptar su nueva 

identidad de género. Cris menciona que: 

“Entonces empecé experimentando, les pedí a mis amigos que me hablaran con pronombres 

masculinos, de que me dijeran el Cris y así que me trataran en masculino y se sintió súper 

bien, me gustó, me sentí súper identificado con esa situación, mucho más que cuando me 

trataban con nombres femeninos, entonces viví así un año y medio o dos años y de ahí llegue 

a Bolivia, yo ya había vivido aquí pero me fui un año más o menos, así que cuando llegué 

empecé a hablar con un psicólogo y un psiquiatra, en ese entonces cuando no estaba la ley, 

después vi a un endocrinólogo y empecé el tratamiento de testosterona, fue en Bolivia donde 

empecé mi cambio y fue súper bueno.” (Entrevista a Cris Montgomery, mayo 2018). 

El cambio de imagen que presentan las personas trans es por lo general en las mujeres trans 

adoptan el pelo largo, escotes, uso de tacones, faldas, vestidos, maquillaje y en los hombres 
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trans, tener barba, pelo corto, usar pantalones, entre otros. No es que todos sigan este tipo de 

cambios, pero sucede en su mayoría. 

El cambio de imagen que realizan las personas trans en cierta medida marcan algunos 

estereotipos como son los mencionados anteriormente; pero esto no implica que todas las 

personas trans cumplan con estos estereotipos, sino hacen su cambio de acuerdo a su propia 

personalidad. Muchas veces estos cambios parecen ser características típicas de este grupo 

social, lo que produce que algunas personas pertenecientes a este, se sientan inconformes y 

poco representadas con la imagen que se pretende mostrar como algo característico; en 

especial cuando se habla de las mujeres trans, ya que muchas veces el cambio suele ser más 

drástico. Melanie nos menciona que: 

“A mí me parece un concepto erróneo de las trans, en algunas personas, que el ser trans 

significa que debes andar con un pelo un poco más de colores, llamativos, no de color normal, 

sus sombras hasta la ceja, pestañas hasta no sé dónde, escotes pronunciados, con unos tacazos; 

yo digo por qué tienes que hacer eso, bueno es tu gusto, pero si eres así como no quieres 

llamar la atención, ni siquiera las mujeres normales se visten así” (Entrevista a Melanie, mayo 

2018). 

Son varias las personas que realizan el cambio de proyección de imagen, buscando una guía 

antes de empezar la transición, encontrando diferentes opiniones y maneras de expresar su 

identidad género, ya que es una decisión personal que se transforma en un hecho social. 

Son pocas las personas que empiezan una transición saludable, con guía de psicólogos, 

psiquiatras, médicos, entre otros. Esto se debe a varios factores como la falta de recursos 

económicos, falta de información, falta de apoyo familiar, entre otros. Los datos revelan que 

la automedicación en caso de la hormonización es un problema recurrente, como por ejemplo, 

el tomar pastillas anticonceptivas como lo hacen las mujeres trans. A veces son guiados por 

otros del mismo grupo social trans, los cuales han hecho o siguen auto medicándose; esto es 

peligroso por el hecho de que la hormonización trae aparejada la retención de líquidos, 

entonces el consumo no controlado de las hormonas suele derivar en otras complicaciones. 

Algunas veces llegan a dar datos de lugares donde se realizan cirugías baratas, con lo que 

ponen en riesgo su propia vida. También hay que aclarar que hay personas de este grupo 

social que dan pautas a seguir para una transición óptima y segura, como es el caso de Chelsy, 

una mujer trans, que relata lo siguiente: 

“Yo he cometido errores, sí, es por eso que yo ahora a las chicas les digo, haz esto y esto; los 

pasos que son muy importantes; en mi caso, yo me salí de casa a los 15 años, yo no sabía, a 

quién acudir, donde ir, o de qué manera alguien me podría orientar; lo único que me dijeron 

las amistades, fue anda a la farmacia, tomate esta tableta o hazte inyectar esto; pero yo no 

sabía que me estaba destruyendo por dentro; por fuera veía los cambios, pero por dentro me 

estaba matando el hígado.” (Entrevista a Chelsy, abril 2019). 
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La hormonización es un tratamiento muy requerido por este grupo social por los cambios 

estéticos que trae, tanto para trans femeninas como para trans masculinos. Las hormonas 

están presentes en ambos sexos en mayor o menos cantidad de acuerdo al sexo biológico al 

nacer; es por eso que las dividen en dos, es decir, andrógenos masculinos y estrógenos y 

progestágenos femeninos. Justamente el proceso de hormonización para una persona trans 

consiste en elevar o incrementar los niveles hormonales opuestos al que produce su cuerpo. 

El siguiente paso son los cambios quirúrgicos, estos son realizado por las personas 

transexuales como la etapa final de la transición. Pero cabe hacer notar que no es un requisito 

para llegar a considerarse una persona trans, puesto que las modificaciones corporales para 

algunas personas transgénero no es algo que quieran llegar a realizar o no tienen la economía 

como para poder realizar las operaciones. 

Pero para las personas que desean realizar cambios quirúrgicos las intervenciones se dividen 

en dos: para los trans masculinos son la reducción del busto, histerectomía total (que consiste 

en la extirpación del útero, trompas y anexos) y por último la faloplastia o construcción de 

falo o prótesis de pene. Por otro lado las mujeres trans realizan el aumento del busto y la 

vaginoplastia o construcción de la vagina que consiste en tres cirugías que son la 

uretroplastia, clitoroplastia y labioplastia (consiste en la castración o extirpación de los 

testículos, para después formar la profundidad de la vagina). 

Ahora bien, estos son los pasos de la transición, donde las inquietudes van a nivel del aspecto 

físico y la proyección con respecto a la imagen, por lo general. Pero hay otras personas que 

opinan que otro punto importante aparte de los rasgos, imagen y cuerpo, es la voz, en especial 

cuando hablamos de trans femeninas. El cambio de voz que trae la hormonización a las 

persona trans no es muy favorable en algunos casos con respecto a ello, en especial para las 

mujeres trans, ya que ellas debería llevar un tratamiento hormonal antes de los cambios 

fisiológicos propios de la pubertad, para poder tener mejores resultados con respecto a la voz 

femenina. Melanie menciona lo siguiente: 

“Muchas veces a mí, la gente me decía, va disculpar señorita, por mi vestimenta, pero cuando 

hablaba en el minibús o donde sea, me decían disculpe joven, por la voz únicamente te tachas 

de lo otro; por más que estuviese vestida de manera femenina, te dicen joven o señor. Por eso 

para mí la operación más importante es la voz, porque de nada sirve tener los tremendos 

pechos, no importa lo de abajo, porque no andas mostrando todo el tiempo, si tienes voz de 

hombre” (Entrevista a Melanie, mayo 2018). 

Si bien en la actualidad ya se está empezando a hablar de una cirugía que ayuda a las mujeres 

trans a feminizar su voz también existe la posibilidad que con terapias del lenguaje empiecen 

a expresarse con una voz más femenina o aguda y no con una voz grave masculinizada. 

Ahora adentrándonos a la edad de la transición; se sabe que la edad suele variar, por lo general 

es de los 15 a 18 años para adelante, más o menos, etapa en la cual, en la mayoría de los 

casos no son aceptados en su familia o tienden a ocultar su identidad de género, lo que se 
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convierte en una decisión difícil de tomar, debido a que pueden tomar la decisión de salir de 

sus hogares o que la familia quienes los botan, por lo que las personas tienen que realizar su 

transición solas. 

Cuando una persona trans sale o lo botan muy joven de su casa, tiende a realizar una 

transición poco saludable, por lo general por la automedicación. Por otro lado, hay personas 

que realizan la transición a una edad ya madura por el hecho de no poder afrontar a su familiar 

y a su entorno social (por lo general esta parte del grupo social trans tiende a ocultar su 

identidad de género deseada) o por encontrarse en confusión de si son o no personas trans.  

Otras personas tienden a confundirse en primera instancia con el grupo gay o lésbico, es 

decir, en un principio confunden la identidad de género con la orientación sexual10, esto 

ocurre cuando las personas sienten atracción física y sentimental a su mismo sexo pero no se 

sienten conformes con su imagen y sexo; cuando estas personas realizan la transición, 

llegarían a identificarse como mujer u hombre trans heterosexual. 

Se dan casos en que las personas mantienen su sexo asignado al nacer ya sea un hombre o 

una mujer  y desenvuelven su orientación sexual dentro de la heterosexualidad, llevando una 

vida a lo que se denominaría normal; pero el problema radica en que ellos no se sienten 

identificados con la imagen que proyectan o con el género de nacimiento. Entonces deciden 

transitar, pero cuando lo hacen llegan a identificarse como personas trans homosexuales, es 

decir, en el caso de una mujer trans llegaría a ser lesbiana y en el caso de un hombre trans 

este llegaría a ser gay. Ángela una mujer trans lesbiana relata lo siguiente: 

“A veces es bien complicado decir esto porque siempre está enmarcado en la 

homosexualidad, pero no tiene nada que ver con mi género, aparte que mi sexualidad siempre 

ha estado bien marcada, a mí siempre me han gustado las mujeres, eso no ha cambiado, 

incluso antes de mi transición siempre me han gustado. Por eso no me gusta lo que dicen, que 

si eres trans seguro te gustan los hombres, no me gusta que por el hecho de ser mujer sí o sí 

te deben gustar los hombres; porque la sexualidad está en cada persona, no está en los 

genitales” (Entrevista a Ángela, abril 2019). 

Cuando una persona decide transitar tiene la posibilidad de realizar un trámite formal de 

cambio de datos de sexo e imagen, para tener los papeles en regla y que vayan de acuerdo a 

la nueva identidad. Si bien no era un trámite que se negaba a esta parte de la población, era 

muy burocrático y lento; tiempo que se abrevió con la ley 807 identidad de género del 2016. 

Pamela Valenzuela y Luna Sharlotte fueron las primeras mujeres trans en realizar el cambio 

legal de dato de sexo e imagen y Cesar Javier Morón indica que fue el primer hombre trans 

en realizar su cambio de sexo e imagen mediante la ley (ver anexo 7). 

                                                             
10 La similitud que existe entre una persona gay y una persona trans es que ambos no se identifican con lo 

heteronormatividad y tienen una disconformidad con este. Pero su expresión es distinta, la persona gay lo 

expresa por medio de su orientación sexual, por el contrario las personas trans lo expresan por medio de la 

identidad de género. 
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Si bien ahora el cambio de dato de sexo e imagen no es ya burocrático, Mateo cuenta su 

experiencia personal y vivencia de como él se sintió al realizar el cambio mediante un juicio 

antes de la ley 807, donde menciona que: “Mi juicio fue sumamente humillante, me pedían 

fotos de antes y después, testigos que vayan y que digan si evidentemente esta persona vive 

como un hombre, antecedentes policiales, judiciales, penales, certificado médico 

psiquiátrico, psicológico. Todo eso tu tenías que presentar para solicitar el cambio de nombre, 

a través de un proceso judicial.” (Entrevista a Mateo, noviembre 2017). 

Como se puede observar en el relato de Mateo, antes de la ley 807 sentían que se vulneraban 

sus derechos cuando accedían al cambio de dato de sexo e imagen, catalogándolo como un 

proceso humillante el cual estaba en manos de un juez homofóbico y transfóbico, que conocía 

poco o nada del grupo social trans. Es por ello que con la ley 807 vieron un impacto a favor 

de este grupo social, porque ya no se toma en cuenta el criterio personal del juez, sino 

simplemente el cumplimiento de la ley 807. 

LÍNEA DELGADA ENTRE GÉNERO Y SEXUALIDAD 

 

La proyección de imagen de las personas trans está basada en cambios externos que reflejan 

características del sexo/género opuestos al del nacimiento y basados en estereotipos 

culturales. 

Esos cambios pueden o no proyectarlo de manera marcada ante la sociedad. Algunos relatos 

de los y las entrevistadas dicen que salieron primero como gay o lesbiana, pero que no 

encajaban en ese grupo social, por el hecho de que aún estaban inconformes con su imagen, 

lo cual les llevó a realizar una transición.  

Este transitar que se produce por la sexualidad y el género, suele ser un comportamiento casi 

frecuente en la etapa de la juventud. Son las personas jóvenes que al momento de interpretar 

sus inquietudes o de dar una explicación a su sentir, suelen pasar de un lado a otro en busca 

de una respuesta. Esta es la línea delgada. 

La juventud es una etapa donde la socialización de una persona suele ser muy ajetreada, las 

relaciones sociales, grupos de amigos, etc. Todo tipo de roce o trato social es primordial para 

una persona. Pero cuando se habla de personas que son pertenecientes al grupo LGBTI+ esta 

socialización es más difícil y complicado, por todos los estigmas y estereotipos con los cuales 

deben lidiar. Es característico de estos jóvenes el aislamiento voluntario por el hecho de 

sentirse diferentes.  

Se entiende por juventud, a personas que están entre los 18 a 24 años; si bien existen relatos 

de personas trans que sintieron inquietudes desde la niñez, una etapa de la vida donde las 

personas son completamente dependientes de los padres, la transición en esta etapa solo 

podría darse con apoyo de los padres. Otros empezaron a sentir estas inquietudes en la 

adolescencia; llegando a concretar su transición de género. Pero para una parte de este grupo 

social de adolescentes, empiezan con lo que denominaremos el vaivén por la orientación 

sexual y la identidad de género, que abarca la etapa de la juventud.  
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No es frecuente ver jóvenes trans con una identidad de género ya construida o formada. 

Convirtiendo esta etapa en un vaivén, donde pueden empezar a construir su identidad de 

género o empezar a vivir una vida en una sexualidad diferente a la heterosexual; lo cual, se 

muestra en la siguiente figura: 

Figura 5: línea delgada 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia de acuerdo con las entrevistas 

Haciendo una interpretación de la figura de la línea delgada podría decir que, en primera 

instancia una persona puede llegar a presentar una inconformidad con su sexualidad, sentir 

atracción física y sentimental hacia alguien del mismo sexo, lo que lo lleva a identificarse 

como una persona gay o lesbiana; pero cuando la inquietud o el inconformismo aún está 

presente llegan a tener una duda con la identidad de género. Encontrándose en una situación 

inestable en términos de género, que puede entenderse como una línea delgada entre una 

adopción de identidad de género y otra que parece persistir, por el hecho de que algunas veces 

es por vía del transformismo donde logran interpretar mejor lo que les sucede, por el hecho 

de vestirse y reflejar de manera momentánea el género opuesto. Ese vaivén entre una 

sexualidad diferente y por momentos reflejar una imagen diferente al género asignado 

desencadena en un camino sin retorno, es decir, en una transición. 

Cambiar el género asignado al nacer por el contrario, optando por intervenciones quirúrgicas 

que muchas veces llegan a la transformación del cuerpo para asemejarlo a lo que se desea y 

pretende reflejar. 

3. COSTO DE LA TRANSICIÓN 

Según la entrevista realizada a la Dra. Rosario Aquim Chávez el 23 de marzo del 2017 

(ENLACE), mencionó que son pocos los lugares latinoamericanos donde se realizan 

operaciones de reasignaciones de sexo como ser en Chile, México y Argentina y estiman que 

la operación es muy costosa, sin contar con el cuidado post operatorio. También mencionan 

que el tratamiento hormonal para las personan trans es vital y que dichas hormonas no se 

producen en el país, lo que llega a elevar el costo. El alto costo de la transición, en especial 

de la operación quirúrgica de reasignación de sexo, hace que en Bolivia exista una población 

mínima de personas transexuales y una amplia población de personas transgénero. 
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No hay un monto exacto de lo que puede llegar a costar realizar la transición, puesto que esta 

suele variar, pero podemos agrupar este en etapas: primero cambio de la proyección de 

imagen, segundo el cambio por vía legal (cambio de dato de sexo e imagen) y tercero el 

tratamiento hormonal y  operaciones quirúrgicas; pero cabe aclarar que no todas las personas 

tras realizan o pasan por estas tres etapas ya que esto depende de cada persona y su 

disposición economía. 

En la primera etapa que es el cambio de proyección de imagen, esta varía de acuerdo a cada 

persona, puesto que depende de lo que quiere proyectar y como lo hará; de acuerdo al grado 

de disforia y presupuesto. En esta etapa realizan el cambio de vestimenta y accesorios de 

acuerdo al género con el cual se identifican. 

De acuerdo con el análisis de las entrevistas, el cambio más marcado que asumen las personas 

trans, es la vestimenta y el arreglo personal de apariencia. Las mujeres trans usan blusas 

algunas veces con escotes pronunciados, jeans aprietos, ropa deportiva licra, aretes, así como 

el uso de cosméticos en especial sombras y labial, algunas veces tacones. En caso de los 

chicos trans uso de jeans más sueltos, ropa deportiva más anchas, camisas de colores más 

sobrios y holgados y zapatos masculinos.  

La segunda etapa cambio de dato de sexo e imagen; antes por la demora de los juicios y la  

contratación de abogado, el costo según el relato de Mateo era alto por el hecho de que 

demoraba entre 3 a 5 años. Pero también menciona que incluso hubo algunas personas que 

realizaron el cambio de dato de sexo e imagen de una manera ilícita, el cual podía ser más 

rápido que realizar un juicio, pero era igual de costoso. Cabe aclarar que este tipo de cambio 

de documentos suele llegar a ser un problema en la actualidad, porque ya no pueden acceder 

al cambio de documentación legal que se realiza mediante la ley 807. Mateo menciona que: 

“Un gran problema de los chicos trans, es que muchos han cambiado sus papeles de manera 

ilegal, antes de la ley, han ido a inscribirse de nuevo a un pueblito lo más alejado posible, 

diciendo que había nacido ahí que sus padres nunca les habían inscrito. Así obtenían los 

papeles con su nombre masculino y su carnet, pero ahí ya tenían doble identidad, y ahora 

tienen un montón de problemas. Este cambio de nombre no era tan difícil, a veces podía ser 

costoso, pero no era complicado, pero si te descubren te meten preso por que eso es ilegal, 

tienes nuevo carnet, pero no tienes ni título de bachiller, o si eres profesional ya no te sirve 

de nada, no hay una solución.” (Entrevista a Mateo, abril 2018). 

En la actualidad con la ley 807 el tiempo ya se ha reducido, según la ley es entre 15 a 30 días 

computables como máximo para la obtener el certificado de nacimiento y el carnet de 

identidad; con lo que el costo reduce a solo pagar el certificado de nacimiento y el nuevo 

carnet de identidad. 

La tercera etapa implica el costo del tratamiento hormonal y las operaciones quirúrgicas; 

según relatos de los entrevistados el costo suele variar. Puesto que el tratamiento hormonal 
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bajo prescripción médica es costoso, algunas personas optan por la automedicación, que es 

dañino y va en contra de su salud.  

Lo mismo ocurre con las cirugías, las cuales suelen ser costosas y varían dependiendo al 

género al que deciden pertenecer y de la complejidad de las mismas, ya que los 

procedimientos son diferentes para las personas trans femeninas y trans masculinos. 

Las operaciones más comunes son el aumento de busto y glúteos en personas trans femeninas 

y la reducción de bustos y extirpación de útero y ovarios en algunos casos para las personas 

trans masculinos. Pese a que son las operaciones más frecuentes, existen algunas personas 

que por falta de economía no las realizaron. Una entrevistada menciona lo siguiente: 

“Es muy costoso, es por eso que yo no tengo operaciones porque son bastante costosas; si yo 

tuviera arriba de los 3000 dólares me haría poner senos y demás, justamente yo no tengo por 

eso, no es que yo no quiera, sino que no puedo hacer eso; igual el tema de las hormonas, yo 

no me compro hormonas, porque son muy costosas, yo me compro anticonceptivos, y voy 

haciendo mi propio tratamiento, por ejemplo una operación la más barata de senos está a 1000 

dólares por seno, la más barata, la más chapi, pero operación al fin, también creo que,  las de 

silicona las que te inyectan aceite de avión a lo que dicen de senos, está a 500 dólares que es 

la más barata; a mi igual me han ofrecido ese tratamiento, una trans muy reconocida, que no 

diré su nombre por no arruinarla, me dijo yo te inyecto, yo le dije ya, que iba a volver, ya no 

regrese más porque sé que es muy dañino.” (Entrevista a Fabiola11, junio 2019). 

Las operaciones más costosas y más complejas son la vaginoplastia y faloplastia realizada 

por el grupo transexual. Este tipo de intervenciones no se realizan aún en Bolivia, los países 

más cercanos donde se realizan este tipo de operaciones es Argentina y Chile. 

Los entrevistados concuerdan que estas dos operaciones son carísimas, de acuerdo a algunos 

relatos los costos serian para las mujeres transexuales entre 30 a 40 mil dólares y la faloplastia 

para los hombres transexuales entre 50 a 100 mil dólares. El alto costo de estas operaciones 

hace que en Bolivia sean pocas las personas que hayan cambiado de sexo mediante una 

intervención quirúrgica. Por lo que en su mayoría llegan máximo a operaciones más simples 

como las anteriormente mencionadas, como la reducción de busto y la histerectomía 

(hombres trans) o el aumento de busto y glúteos (mujeres trans). Como lo relata Laura 

Libertad: 

“Te ves en la necesidad de aceptarte cómo eres, no todos ni todas disponemos de dinero para 

el cambio, menos con 30 mil a 40 mil dólares para hacer el cambio vaginal. Entonces, debes 

hacer las paces con tu cuerpo, así como yo, miro al espejo y miro un pene y digo; bueno este 

es mi pene será femenino, pero es mi pene. Lo propio para el trans masculino, las que hacen 

                                                             
11Fabiola nombre ficticio de la entrevistada, puesto que al momento de realizar la entrevista pidió que se 

resguarde su identidad 
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el cambio genital en realidad es un logro y hay que ser valiente para poder hacer eso, tienes 

realmente que asumirte como tal” (Entrevista a Laura Libertad, noviembre del 2017). 

El costo de la transición es variado, dependerá de la posición con la cual asumen su nueva 

identidad de género, porque no todo el grupo trans van en busca de modificaciones corporales 

tan marcadas y no a todas las personas trans anhelan una transformación de sus órganos 

sexuales para poder vivir y desenvolverse en su vida cotidiana. 

Una orientación sexual o una identidad de género diferente, representa un problema y un 

conflicto personal el cual se vuelve social, debido al pensamiento conservador y protector de 

la reproducción de la especie y la familia, pensamientos que influyen en los estilos de vida 

de personas del grupo social LGBTI+, debido a que estos grupos rompen con viejas 

estructuras, basando sus ideas y formas de vida en la igualdad social. 

El vivir en comunidad es parte de la vida cotidiana, pero este puede verse obstruido para 

algunas personas, por la diferencia de pensamiento que coexiste dentro una misma realidad 

social, ya sea diferencia política, estatus social, orientación sexual e identidad de género, que 

influye en el desenvolvimiento de la persona en sociedad. Estas trabas por lo general son 

impuestas por la mayoría hacia una minoría. Llegando a producir un inconformismo, que 

obliga el Estado a elaborar de leyes y políticas a favor de la igualdad, para frenar la exclusión 

y la discriminación. 

La discriminación es medida por cuan notoria es tu diferencia y cuan incomprendida es tu 

situación, claro ejemplo de ello es la diferencia que se ve marcada dentro del grupo social 

LGBTI+, al mencionar que una sexualidad diferente es más fácil de ocultar que una transición 

por el sexo/género.  

Del mismo modo que el ejemplo anterior, estas diferencias de sentir mayor discriminación 

frente a otras realidades también relegadas, se pudo observar en el momento de hacer el 

trabajo de campo donde los entrevistados mencionaron que el grupo trans masculino al 

parecer es más aceptado que el grupo trans femenina. Llegando a mencionar que su 

desenvolvimiento social es más aceptado. De acuerdo a esto se estaría empezando a hablar 

de una exclusión dentro de la exclusión.  
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CAPITULO IV. LAS PERSONAS TRANS Y EL ENTORNO 

FAMILIAR Y SOCIAL 

 

La transición y la formación de una nueva identidad, conlleva un cambio de presentación y 

proyección de imagen ante una sociedad, en la cual pueden encontrar aceptación o rechazo 

en su entorno familiar y social. Estas dependen de la edad, las condiciones económicas y las 

circunstancias en las cuales se desenvuelven las personas trans. 

No toda transición es tomada negativamente, muchas veces solo se necesita de un 

acompañante en la transición; este puede ser un pariente, su pareja, un amigo, entre otros, 

que esté dispuesto a entender el por qué va a transitar y que es la transición; dándole el apoyo 

moral que la persona trans necesita. Pero cuando este apoyo le es negado este no cambia el 

deseo de transitar, pero si puede influir para que el cambio de identidad de género sea más 

rápido o más lento. 

En este capítulo se mostrarán las dificultades, los problemas y las actitudes del entorno 

familiar y social, así como situación laboral y los espacios de recreación donde se 

desenvuelven las personas trans. 

 1. EL ENTORNO FAMILIAR 

La crianza de una persona y la formación de su identidad de género, son impartidas en 

primera instancia por la familia, que es el primer ámbito donde se desenvuelve el ser humano. 

La familia llegaría a ser la primera institución de adoctrinamiento, es decir, que es la 

responsable de encaminar al infante a tener una noción a lo que Foucault denomina 

“responsabilidades colectivas” (Foucault, 2002: 25), enmarcado en un dualismo, puesto que 

es un espacio donde rigen los dos sexos reconocidos biológicamente (hombre-mujer). 

Donde el pensamiento se rige por lo ya instituido y son los padres los encargados de replicar 

dicha crianza, la que da una identidad de género al recién nacido, dándole roles, obligaciones 

y atributos dependiendo de su genitalidad.  

Así por ejemplo si nace con genitales masculinos, la crianza es más encaminada a crear en el 

infante una idea de jefe de hogar y protector. En cambio sí se nace con genitales femeninos, 

la crianza es guiada a crear en el infante una idea de maternidad y sensibilidad; pero en ambos 

casos, ya se estaría condicionando a la persona según un estereotipo; como menciona Jess 

(trans femenina): “También recuerdo que mi madre siempre me pegaba, para corregirme y 

mi padre era un poco más empático, me daba un poco más de gusto, pero siempre fue como 

si me encaminara, siempre me decía qué es lo que tenía que hacer, qué es lo que tenía que 
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decir y nunca me sentí libre. Ambos me decían qué hacer y cómo comportarme.” (Entrevista 

a Jess, mayo 2018) 

Con esto no se quiere dar a entender que la crianza este mal, solo que la perspectiva del 

núcleo familiar suele estar cerrada a otras opciones o posibilidades, por falta de conocimiento 

y por el hecho de que estos casos no son tan frecuentes en los núcleos familiares. Es por eso 

que cuando un infante presenta otro tipo de comportamiento diferente al que debería presenta, 

este tropieza con una negación por parte de su entorno familiar. Es por eso que cuando se 

habla de transición, llegan a mencionar en algunos casos que su “familia transitó junto con 

ellos”; llegando a sentir apoyo y seguridad. Como nos cuenta Chelsy (trans femenina): 

“Mi madre me dijo, yo ya sabía, me daba cuenta que vos eras una mujer. Y antes que salga 

de casa mi madre me llevo a una psicóloga, pero no para hacerme cambiar de pensamiento o 

para curarme como decían antes, sino para que me oriente, a como yo poder vivir una vida 

como mujer ante la sociedad, sentirme yo bien mujer, empoderamiento femenino. Le estaba 

hablando mi madre y la psicóloga le dijo, ‘señora yo estoy viendo una mujer’, yo bien sentada 

cruzada de piernas, ven hija me dijo la psicóloga; ‘tu madre me vino a contar de tu caso, lo 

que tienes vos es que te sentís una mujer transexual’. Esas palabras nunca me olvido, porque 

me dijo que, si lo sentía que lo sea, que lo demuestre a la sociedad.” (Entrevista a Chelsy, 

abril 2019). 

La transición, la construcción de una nueva identidad, no suele ser muy agradable al 

principio; el inicio de toda transición se da con la aceptación de la persona y aceptar su 

condición trans; después de esta etapa, el paso más importante y por el que algunas y algunos 

de este grupo social se sienten más presionados es al momento de informar de la noticia a su 

familia nuclear. El hecho de cómo lo vayan a tomar, de si lo aceptan bien y con disposición 

a informarse o marca de alguna manera una negación del suceso o la finalización de su tiempo 

en su hogar; son esos los motivos por el cual las personas se limitan, esconden o por ultimo 

niegan el hecho de ser trans y viven en muchos casos años con miedo, depresión e 

inconformismo. 

La reacción más común de los padres al momento de recibir la noticia, es la culpa, es el hecho 

de creer que “hicieron algo mal”, en la edad más vulnerable de sus hijos o hijas lo cual 

desencadenó dicha situación. Esto conlleva a la preocupación del “qué van a decir los 

demás”, cómo van a ser vistos ellos como padres y cómo van a ser vistos sus propios hijos, 

al tomar esta decisión de transitar, puesto que lo primero que resalta es la discriminación por 

la cual tendrán que pasar sus hijos, el camino que no suele ser muy fácil. 

De acuerdo a las entrevistas realizadas se podría decir que se produce una salida temprana 

del núcleo familiar ya que las personas trans suelen revelar su identidad entre los 15 a 18 

años, una edad en la que aún no han culminado los estudios escolares. Son pocas las trans 

femeninas que culminan sus estudios superiores antes de realizar su transición o que revelen 

su identidad de género y encuentren el apoyo familiar para poder estudiar y transitar. Algunas 

veces las botan o se salen de sus casas a una edad muy temprana, sin un trabajo o una 
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solvencia económica y el camino que suelen tomar es la prostitución como medio de 

subsistencia. 

Por el contrario, los hombres trans, si bien no se tienen muchos detalles sobre cuál es su 

situación fuera de su núcleo familiar, según entrevistas, podemos decir, que el ser botados de 

su hogar no es un comportamiento frecuente, por lo general, la realidad trans masculina es 

diferente ya que son ellos quienes optan por ir a vivir en otro lugar o país o trabajar, debido 

al silencio y aislamiento familiar, esta realidad es parte de su transición, con esto no se quiere 

decir que no hay hombres trans que puedan llegar a ser botados de sus hogares por su 

condición, pero si esto les pasara, según entrevistados el buscar trabajo no es un problema 

para ellos. 

Esta salida temprana del núcleo familiar se debe algunas veces al hecho de que no encuentran 

aceptación dentro de su círculo y los problemas intrafamiliares empiezan. El echarse la culpa 

o creer que son “macanas”, cosas sin sentido, o un simple “capricho” pasajero, son algunas 

actitudes que toman los padres ante esta problemática. Estas circunstancias llevan a las 

mujeres trans y hombres trans a salir de sus hogares, a escapar de ese círculo, que en algunos 

casos se torna violento hacia la persona trans. También según relatos, algunas veces toman 

decisiones más drásticas como el intento de suicidio, por no aguantar más el hecho de 

negación por el cual atraviesa su entorno.  

La falta de información y la negación del círculo familiar al cambio de vida de un integrante 

de la familia suele desencadenar en muchos sucesos, donde la primera actitud con la cual se 

encuentran es que piensan, que el problema no está en cambiar su identidad de género y 

construir una nueva, sino en cambiar “su mente”, su manera de pensar, para que de alguna 

forma, sigan un camino a lo que podría denominar normal. Es en este momento donde no se 

toma en cuenta la opinión de la persona trans, ya que se lo ve como una mente enferma, pero 

el mantener la identidad de género asignada no es una opción para este grupo social. Donde 

la transición y la construcción de una nueva identidad de género llega a convertirse en una 

meta anhelada, a lo que denominan “la búsqueda de la felicidad”. 

Esta felicidad12 puede verse frustrada o troncada al momento de que se miran imposibilitados 

de poder solventar su transición o por el simple hecho de no poder expresarlo, no poder 

realizar un cambio de imagen, incluso por el rechazo social; estas actitudes pueden llevar a 

muchas personas trans a intentar vivir con su identidad de género asignado al nacer. Según 

los datos recabados es como reprimir y vivir una vida que no los identifica. Es por tal motivo 

que se ve que algunos transitan en una edad más madura, entre los 27 a 39 años en adelante. 

 En el caso de los entrevistados más jóvenes de las mujeres y hombres trans, de 18 años en 

adelante, lo más común ahora es que estos jóvenes ya no salen de sus casas, ni los botan. 

Pero la primera reacción es el aislamiento, el sentirse solos o solas, el sentirse ignorados, el 

                                                             
12 Felicidad: de acuerdo a datos recabados, se entiende desde el punto de poder llegar a realizar su transición, y 

a construir su identidad de género, con la cual se identifican. 
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silencio que se produce, el que no mencionen el tema, el que les digan que son “macanas”, 

el que busquen otras formas para que ya no sigan con su transición. 

En la actualidad las personas trans después de informar de su decisión de transitar a su núcleo 

familiar, optan por buscar, solventar y empezar solos la transición y en algunos casos 

mostrarse ante su familia ya con los cambios hechos, aunque este sea brusco para su entorno, 

el miedo de verse sin el apoyo familiar hace que estas personas opten por ello. 

También el tornarse agresivos es una postura que algunas personas trans adoptan para que su 

familia no emita ningún comentario al respecto y tenga como única salida aceptar y empezar 

a informarse del tema, de qué es y cómo deben sobrellevar dicha situación. Esta forma resulta 

ser poco agradable para el núcleo familiar, pues los enfrentamientos pueden tornarse 

agresivos y peligrosos; como es el caso de Melanie, una mujer trans que optó por infundir el 

miedo a su entorno familiar más cercano, tomando incluso posiciones misóginas (en una 

etapa antes de la transición, cuando aún la reconocían como hombre), frente a una actitud 

familiar que negaba reconocer que su identidad de género era femenina y no masculina. La 

entrevistada expresa su vivencia personal de la siguiente manera: 

 “Las chicas eran las que me molestaban a mí, porque me molestaban y querían manejar mi 

vida, como por ejemplo mi madre, me empezaba a molestar hasta que empecé a tratarla de 

una manera machista, fue en una temporada, donde fui una persona muy misógina, porque 

decía al que menos voy a dar lugar a que me trate así es a una mujer, le decía, porque yo les 

molestaba con que a una mujer no les molestan con el servicio militar y les dejan vestirse así, 

yo miraba muchas cosas negativa a las mujeres, porque decía, a las mujeres les permiten  usar 

pantalón y después falda y nadie les dice nada, un hombre ves con falda, pues no, no hay, y 

le decía que tienen sus privilegios y que no iba a dejar que una privilegiada me trate así; y la 

trataba de una manera muy machista, porque cuando ella me quería estereotipar, que eres tal, 

que eres un hombrecito, que deberías hacer tal cosa, yo le decía y vos deberías estar callada 

en tu cocina y no hablar frente a un hombre, le decía por ejemplo, porque si ella me imponía 

roles de macho yo le iba a tratar como macho; vos no tienes voz ni voto, yo soy hombre, esas 

cosas, y si no quieres que te rompa el labio te vas a callar, como era hombre (…)Yo creo que 

a veces las trans temen más de lo que sus familias vayan hacer con ellas, que las van a 

rechazar, o las van a pegar; en cambio en mi caso creo que es al revés, ellos me temen más a 

mí que yo a ellos. Y también porque no soy extravagante.” (Entrevista a Melanie, mayo 

2018). 

Otro punto a resaltar es que muchas veces las personas trans en primera instancia empiezan 

dando la noticia a su entorno familiar, revelándose como hombres gay o mujeres lesbianas y 

se podría decir que salían del closet, la reacción de su núcleo familiar no era muy grata y no 

todos fueron aceptados por su entorno. Catalina una mujer trans de 18 años relata su 

experiencia personal de cómo fue revelarse ante su familia como un chico gay a los 14 años 

y cuál fue la primera reacción de su madre al enterarse 4 años después de que ella quería ser 

mujer y no hombre. Por el contrario, su padre es el que no termina por aceptar la noticia de 

que su hijo es gay, donde el revelarse ante él como una mujer trans resulta ser un poco 
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intimidante para Catalina, ya que según lo que relata su padre aún tiene la esperanza de que 

se corrija. 

“Bueno yo salí del closet como gay como hace unos 4 años, pero no como trans; cuando lo 

hice mis padres no lo tomaron muy bien, yo salí del closet con mi pareja de colegio, hubo un 

tiempo en que yo estaba muy alejado de mis padres, pero tuve el apoyo de mis hermanas pero 

ellos no lo aceptaban, después de un tiempo lo aceptó mi madre porque creo que se fue 

informando, mi madre lo respeta pero no lo acepta. Una vez le pregunté qué harías si yo me 

volviera mujer; mi madre me dijo que tendríamos que irnos a otro lado para hacer el cambio 

bien, yo creo que me dijo eso porque como es mi madre teme que sufra discriminación y 

cosas así. 

Mi padre aún no lo acepta. Una vez mis hermanas le pescaron botando todas mis cosas de 

chica, ellas le quitaron le dijeron que no les parece que entre así a mi habitación y que no bote 

mis cosas ya que no tengo nada malo, y que si algún día encuentra algo malo ahí si debe 

corregirme. Mi padre aún tiene la esperanza de que me corrija, sabe que era gay, pero aun no 

le dije que soy trans femenina, que soy mujer.” (Entrevista a Catalina, mayo 2018). 

Pero el tener esta etiqueta de gay o lesbiana, para las personas trans era un problema, puesto 

que no encajaban en este entorno social, ya que los hombres gay o las mujeres lesbianas no 

sienten la misma incomodidad con su imagen y género. Algunos entrevistados mencionan 

que como en primera instancia se identificaron con esta etiqueta de gay o lesbianas, muchos 

tenían parejas las cuales los condicionaban a que no realizaran la transición, por el hecho de 

que terminarían en una relación heterosexual, con la que no se identificaban sus parejas. 

Fueron pocas las personas que tomaron esta etiqueta trans y encontraron apoyo en su pareja 

gay o lesbiana para realizar la transición, puesto que el no encajar en este grupo social hacia 

que se dieran cuenta de que no era el camino por el cual debían ir. 

Esto se da por lo general por una mala información o por desconocimiento del tema trans; lo 

que desencadena a que la familia tenga que comprender dos veces situaciones que no encajan 

en un estándar de normalidad, en una mirada heteronormatizada.  

También se pudo apreciar en dos casos en particular, de los estereotipos marcados en cierta 

medida de lo trans. Es que si se transita, si o si deberían guiar su gusto al género opuesto al 

cual se identifican, esto conllevo a varias equivocaciones, en su primera etapa antes de su 

transición. Por ejemplo, cuando una persona tenía un género masculino le gustaban las 

mujeres, llegaría a llevar una vida heteronomal. Pero el inconformismo con su género, le 

llevaba a dudar nuevamente de si eso es lo que quería, al final terminando por transitar; 

dejando de lado la vida de hombre y formando así una vida como mujer, pero con atracción 

sexual hacia otra mujer, llevando una vida de trans femenina lésbica.  

Lo interesante de esta situación en los casos que pude apreciar en trans femeninas, es que en 

su etapa no definida como mujer y manteniendo una posición como hombre biológicamente, 

llevaron una vida normal, llegando a casarse y en algunos casos teniendo sus hijos o hijas; 

pero tampoco hay que dejar de lado que tal situación también puede darse a la inversa en el 
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caso de los trans masculinos, es decir, que hay hombres trans gays. Oscar trans masculino de 

21 años después de realizar su transición, definió su orientación sexual por el hecho de que 

siente atracción física y sentimental hacia otro hombre, llegando a identificarse como un 

hombre trans gay, él relata lo siguiente: 

“Después de que he hecho la transición, creo que el año pasado, recién me empecé a 

cuestionar que si era gay, estaba viendo una película y me gusto un chico, fue ahí que empecé 

a definir mi orientación sexual, me decía y me gustan otros chicos entonces soy un chico gay; 

fue entrar en otra confusión, porque no quería tener la etiqueta de un chico gay, porque 

implica doble salida del closet doble discriminación, entonces me costó aceptar la etiqueta, 

pero igual como eso fue el año pasado, ahora todo está bien” (Entrevista a Oscar13, abril 

2019). 

Para el núcleo familiar, es difícil entender que un miembro de su familia es diferente, que su 

género es diferente, ya que no es una situación que suceda o pase en todas las familias. En la 

etapa de transición, es fundamental el apoyo del núcleo familiar. Actualmente  según lo que 

mencionan los entrevistados, la transición de la familia junto con la persona trans es una 

realidad. Ahora después de que el tema se hizo más visible, el entorno familiar empieza a 

entender que este ya no es visto como trastorno o enfermedad o que se deba a una mala 

crianza familiar, sino que es un nuevo estilo de vida diferente. 

En la actualidad los padres son los primeros en buscar una respuesta, en buscar ayuda 

psicológica para sus hijos e hijas trans, para que puedan llevar una vida más tranquila, en el 

género que desean. Esta situación de tener un miembro trans en el núcleo familiar, es un 

hecho que puede pasar a cualquier familia. La persona trans puede llegar a revelar una 

identidad diferente en cualquier etapa de su vida. El comportamiento trans no solo se puede 

apreciar en jóvenes a partir de los 14 o 15 años en adelante sino que puede llegar a expresarse 

en una edad más temprana, en la infancia de una persona.  

 2. ENTORNO SOCIAL 

Todo individuo está rodeado por un entorno social amplio, en el cual se desenvuelve su vida 

cotidiana, donde existe un proceso de socialización. El primer contacto es el núcleo familiar, 

anteriormente mencionado; después está la familia ampliada, el colegio, los amigos, los 

vecinos, la pareja y trabajo, espacios en los que cada persona se desenvuelve y expresan su 

identidad de género. 

La familia ampliada, según datos recabados, son tíos, primos, sobrinos, entre otros. Son en 

muchos casos los primeros en dar opiniones y tener una posición a favor o en contra. Por lo 

general esta parte del entorno de una persona son los que más rápido se alejan, algunos sin 

hacer comentarios, otros mencionando que no están de acuerdo, o intentan intervenir. 

                                                             
13  Oscar nombre ficticio del entrevistado, puesto que al momento de realizar la entrevista pidió que se resguarde 

su identidad 

 



 

~ 50 ~ 
 

También hay otros casos en donde se convierten en un tema del cual se hace mofa, se burlan 

de la persona trans; son pocos los casos donde llegan a transitar junto con ellos. Carlos, un 

hombre trans de 18 años, cuenta su vivencia personal, de cómo fue revelar a su familia 

ampliada su nueva identidad de género: 

“A raíz de todo este tema de la transexualidad, me di cuenta de que realmente la familia tiene 

que ser gente que te apoye, que este siempre para ti, en ese momento me di cuenta que gran 

parte de mi familia no es mi familia, que son solo personas con las cuales comparto el ADN, 

porque realmente no están ahí para apoyarme, no están dispuestos a aceptarme y estoy seguro 

de que ya me han dado la espalda (…) son dos y un posible tres que me apoyan de una familia 

que tiene como 40 personas.” (Entrevista a Carlos14, abril 2019). 

Pero por lo general las personas trans que tienen apoyo de su familia ampliada, encuentran 

aceptación y tolerancia, pero no todos entienden, algunas veces optan por no mencionar el 

tema. Pero esto depende de cada familia, porque existe también la posibilidad que la persona 

trans no tuviera contacto alguno con ningún miembro de la familia ampliada ni del padre ni 

de la madre, por lo que el decirles o informar de dicha situación suele ser irrelevante. 

El colegio es otro de los espacios importantes de socialización de las personas, por el hecho 

de que ahí los niños, jóvenes y adolescentes topan con otras realidades, con otros tipos de 

crianzas. Es por eso que se empieza a hablar de educación, es un entorno donde las personas 

empiezan a aprender, a leer, escribir, sumar, restar, entre otros. También empiezan a 

identificar su identidad de género y su orientación sexual. La educación impartida por estos 

establecimientos está marcada dentro de reglas preestablecidas, regidas por lo heterosexual. 

Es en esta etapa escolar donde las personas trans encuentran apoyo o rechazo. Por lo general 

no es una etapa muy agradable para este grupo social, por el hecho de que en algunos casos 

sienten confusión de lo que les pasa.  

Las mujeres trans mencionan que en la etapa de escolaridad eran un poco afeminadas y veían 

como a sus compañeros se sentían cómodos con los cambios físicos propios de la edad, como 

el hecho de empezar a cambiar la voz y en algunos casos entrar al gimnasio para tener más 

fuerza, músculos y ser más varoniles. Situación que ellas siempre evitaron, trataban de que 

su cuerpo sea más femenino y no se masculinizara tanto, es por eso que muchas mujeres trans 

sentían incomodad y se aislaban. Pero también observaban los cambios físicos de sus 

compañeras, las ropas que utilizaban, en una etapa determinada el uso del maquillaje, entre 

otros, situación que anhelaban que les pasara a ellas. 

En el caso de los hombres trans pasaban una situación similar al de las mujeres trans, ellos 

mencionaron que siempre fueron un poco masculinos a la hora de vestir o cortar su cabello 

                                                             
14 Carlos nombre ficticio del entrevistado, puesto que al momento de realizar la entrevista pidió que se resguarde 
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y los cambios fisiológicos típicos de la edad no les gustaban, sentían incomodidad y se 

aislaban; pero no todos presentaban estas incomodidades, por el hecho de que podían usar 

ropa más masculina, cortar su cabello, puesto que no eran cambios que llegaran a ser notorios 

para los demás. 

Los colegios mixtos, son espacios donde la diferencia de género está muy presente y 

marcada, donde los niños, niñas y adolescentes empiezan a ver y asimilar la diferenciación 

de sexo/género, así como los cambios biológicos típicos de la edad. Según entrevistas esto 

suele pasar más desapercibido cuando se habla de colegios no mixtos, es decir colegios que 

solo admiten un sexo hombres o mujeres, en estos espacios sociales es donde la 

diferenciación no es marcada pero si es intuitiva.  

Un caso en particular que me llamó la atención fue el de Melanie, mujer trans de 25 años. 

Menciona que cuando era pequeña y vivía con su género asignado al nacer, de varón, 

estudiaba en un colegio que era solo de varones, donde no tuvo problema alguno al momento 

de relacionarse con los demás pero sí tenía una incomodidad con los estereotipos de los roles 

masculinos, como por ejemplo cuando tenía enamorada él tenía que ser un caballero, llevarla 

a su casa y cosas así por el estilo, lo que nunca le gustó. Pero tampoco sentía incomodidad 

con su imagen, de llevar el pelo corto y usar pantalón, por el hecho de que no era el único, 

debido a que todos los estudiantes de su colegio se vestían y cortaban su pelo de la misma 

manera. Lo que conllevó a que toda la etapa escolar no se llegara a cuestionar su identidad 

de género. 

En el momento en que entró a estudiar gastronomía, fue ahí donde vio una diferenciación 

más marcada entre hombres y mujeres, donde empezó a cuestionar su identidad de género, a 

pensar que no le gustaba su apariencia masculina y que quería una apariencia femenina. 

Después de un tiempo transitó.   

Una persona que decide transitar, tiene presente que sus amistades tendrán su propia opinión 

al respecto, que puede que las lleguen a comprender o a rechazar. Según las entrevistas 

realizadas son las amistades el entorno donde más comprensión tuvieron.  

Las personas trans en su mayoría menciona que con la transición y después de asumir su 

identidad de género, perdieron algunas amistades, otras les dieron su apoyo y encontraron 

nuevas amistades dentro del círculo social LGBTI+. Una entrevistada menciona que: 

“Bueno, mis compañeros y amigos, la verdad que el 80% bastante bien. Evidentemente hay 

gente que se decide alejar o que tú decides alejar, porque no entiende el proceso y la situación, 

entonces, cada persona también tiene el derecho a elegir a sus amistades, entonces si esa 

persona no quiere acompañar o no entiende el proceso, pues también se entiende un 

alejamiento, pero el 80% lo tomó bastante bien, evidentemente tiene su tiempo para procesar 

y aceptar pero, se entendió bastante bien.” (Entrevista a Claudia, abril 2018). 
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En cuanto al tema de la pareja, de las 20 personas trans entrevistadas, en el caso de las mujeres 

trans 7 se encontraban con una relación sentimental y 7 estaban solas. En cambio de los 

hombres trans entrevistados 1 se encontraba con una relación sentimental y 5 estaban solos. 

Según Shantal, una mujer trans de 40 años aproximadamente, “ser mujer trans, tener una 

pareja que te entienda y que sea estable es raro y la realidad es que morimos solas” (Entrevista 

a Shantal, noviembre 2017). Ella siente que la vida de una persona trans está destinada a la 

soledad. La idea de la soledad está presente en la mayor parte de este grupo social, no solo al 

momento de realizar la transición, sino también después de realizarla, en especial para las 

trans de mayor edad.  La soledad de las personas trans con respecto al ámbito amoroso parece 

ser un tema frecuente en este grupo social. 

Pero hay que aclarar que las personas trans que si tienen pareja, mencionan que la sinceridad 

con esta es lo primordial, es decir, les informan a sus parejas de que son trans, de que 

realizaron la transición. Son pocas las personas trans que encuentran un apoyo en la pareja 

con la que lleva una situación sentimental antes de la transición, por lo general los dejan o 

los condicionan a que no realicen su transición.  

Existen también relatos de personas trans que aguantan relaciones poco saludables, donde 

hay agresión, maltrato y engaños, por el hecho de tener una compañía a su lado, Shantal una 

mujer trans, menciono en la entrevista de que las mujeres trans a veces aguantan estos tipos 

de maltrato para no estar solas y sentirse queridas. Pero también existen situaciones como las 

del entrevistado Raúl, hombre trans de 21 años, que relató como fue revelar a su pareja 

(mujer) de que es un hombre trans. Relato lo siguiente: “Al principio no le dije nada porque 

creo que no se nota, pero cuando se enteró, tuve que informarle con videos que soy un chico 

normal y ya lo entendió; pero es la primera que pudo entenderlo, porque al principio no lo 

entendían, me dejaban por el simple hecho de ser trans.”(Entrevista a Raúl15, abril 2019).  

Esto se debe a que una persona trans mantiene una relación sentimental o busca pareja con 

personas que no tienen conflicto con su identidad de género; por lo que entienden poco o 

nada del tema trans. Hasta el momento no encontré relatos o entrevistados de personas trans 

que mantengan una relación sentimental con otra persona trans o que en algún momento de 

su vida estuvieron con otra persona trans. 

También mencionan que hay hombres a los que les gustan las mujeres trans y en algunos 

casos estos se sienten juzgados o juzgadas, por el hecho de que su pareja sea trans. Por 

ejemplo cuando un hombre tiene una enamorada trans el hecho de poner su masculinidad u 

hombría en tela de juicio suele ser un factor que incomoda, el salir y sentirse juzgado, 

llegando muchas veces a preferir círculos LGBTI+ para no sentir presión social, es decir, que 

                                                             
15 Raúl nombre ficticio del entrevistado, puesto que al momento de realizar la entrevista pidió que se resguarde 
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llega a creer que ya no lo van a tomar como hombre heterosexual por el hecho de estar con 

una mujer trans. Fabiola relata lo siguiente: 

“A veces los varones más ignorados son a los que les gustan las chicas trans, para ellos 

también es como un estigma, es decir, a ellos les gustan las mujeres especiales, pero mujeres 

al fin, y siguen siendo varones, y ellos tienen miedo a perder, ese lugar de varón, a que los 

vean con una mujer trans y ya los miren como maricones, entiendo que también para él es 

muy complicado, el aceptar que les gustan las mujeres trans, así que mi relación es como 

cualquier otra, a veces estamos bien a veces peleamos, así como cualquier otra.”(Entrevista 

a Fabiola, junio 2019). 

La entrevistada hace alusión a los “varones más ignorados”, que son personas que les gustan 

las mujeres trans más que las mujeres no trans. Según algunas de las entrevistas que realice 

hay personas que buscan de preferencia mujeres trans, sienten atracción física y a veces 

sentimental hacia este grupo de mujeres “especiales”, con las cuales se sienten cómodos. Y 

en algunos casos llegan a ser un apoyo en el momento de transitar Jess, mujer trans de 28 

años relata lo siguiente: 

“Le conté a mi amigo lo que me pasaba y lloré y el me consoló; después de ese día hablamos, 

yo le dije creo que sé lo que está pasando ¿me quieres decir que te ha gustado?, él me dijo 

que sí. Luego nos besamos, después le explique, incluso ese día le dije, y le volví a explicar, 

que yo soy mujer y que estaba queriendo empezar mi transición. Él se fue de intercambio 

saliendo de cole, y me comentó que allá conoció lo que es lo trans, y me entendió, me dijo 

‘una trans cuando hace la transición al final se ve súper femenina, esa noche sentí tu energía, 

tu forma de besarme y de tocarme, y tú eres mujer; quisiera saber si podemos salir y si 

quisieras ser mi novia’, salimos un mes, y después nos hicimos novios; ya estamos 7 años, 

pero aun no vivimos juntos. Claro que tuvimos peleas como cualquier pareja, también me 

engañó un par de veces, pero con él me siento bien, y gracias a él pude transitar, porque si 

hubiera sido sola no hubiera aguantado tanta presión.” (Entrevista a Jess, mayo 2018). 

La entrevistada encontró apoyo para realizar la transición en su pareja y no es la única persona 

que lo hace. Hay relatos de otras mujeres trans, que fueron sus parejas las cuales las 

impulsaron a realizar esta transición. Pero el apoyo no solo la encuentran en el proceso de 

transición, sino también después de realizada la misma como en el caso de Raúl.  

Pero también hay personas trans que opinan que la edad de su pareja influye al momento de 

tener una relación. Chelsy una mujer trans, de 27 años, menciona que una de sus mejores 

relaciones sentimentales lo encontró con una persona 28 años mayor que ella, relata lo 

siguiente: 

“Estoy saliendo con una persona mayor, es una de mis mejores relaciones hasta ahora, porque 

es una persona ya madura y sabe lo que una mujer quiere. Sabe cómo tratar a una mujer, que 

es lo que necesita o tal vez, psicológicamente sabe lo que piensa, eso me gusta, él tiene 55 y 

yo 27. Él tiene otra familia en Cochabamba, y obviamente me gustó su sinceridad, él me dijo 

eso y si quieres, yo bueno, no soy la otra, pero es una relación diferente. 
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Él me dice que me admira, tal vez por la vida que tuve o por los logros que estoy haciendo, 

el me admira en todo ello, por la relación que tengo con mi familia, por que otras amigas no 

estudian, independientemente de si es trans o no, se mantienen en el trabajo sexual, en cambio 

yo no, y eso lo admira. Porque otros se fijan solo en lo carnal y eso es pasajero. He tenido 

parejas así, que solo se fijaban en mí o querían ser mis novios por el sexo, yo los tomaba de 

esa manera también. Él se lleva bien con mi familia, en especial con mi madre y mis sobrinos, 

cuando viene vamos de compras, es súper atento.” (Entrevista a Chelsy, abril 2019). 

Relatos como el de Raúl, Fabiola, Jess o Chelsy las cuales tienen una pareja sentimental, que 

entendió por qué realizaron la transición, pone en tela de juicio la soledad amorosa a la cual 

sería destinada casi por obligación una persona trans. Hay personas trans, que se 

desenvuelven como cualquier otra, llegando a tener una relación estable, encontrando 

relaciones sentimentales saludable o poco saludables, como cualquier otra persona.  

Ahora, cuando hablamos de la relación de las personas trans en su lugar de residencia, se 

puede decir que es buena. A veces, esto es por el hecho de que su cambio de imagen no fue 

muy notoria y no hay una diferencia muy marcada, pero otro factor que influye es el trato 

con el cual se dirigen a las personas de su alrededor. Mencionan que el respeto es un factor 

que juega a su favor en el lugar donde viven, porque si ellos tratan con respeto reciben el 

mismo trato, no sienten que en algún momento hayan sido juzgados por su estilo de vida, 

sino que se desenvuelven con normalidad. 

Algunos por presión más familiar, y por el tema del “qué dirán”, cambiaron de residencia 

para transitar, lo que les favoreció por el hecho de que no se sienten juzgados. Pero también 

hay casos que mencionan que sienten que por su apariencia son juzgados en el lugar donde 

residen, motivo por el cual su objetivo final es mudarse o cambiar de residencia. 

Pero a pesar de ello todos están conscientes de que en su entorno siempre habrá personas 

homofóbicas y transfóbicas, a las que prefieren evitar o ignorar. No les impide en ningún 

sentido seguir con su vida cotidiana. Por lo general prefieren estar rodeados de personas que 

si entiendan y comprendan este estilo de vida, las cuales suelen ser pocas pero sienten que 

son personas que los aceptan como son. 

 3. AMBITO LABORAL Y LOS TRANS 

Con respecto al ámbito laboral, el relato más común entre las mujeres trans activistas, es que 

al momento en que las botan o se salen de sus casas eran muy jóvenes, en la etapa escolar, 

por lo que terminar el colegio o tener una carrera universitaria fue un problema. Si bien esta 

es una realidad no solo del grupo trans sino también de otras personas dependiendo de su 

entorno familiar, de acuerdo a las entrevistas realizadas este tipo de conflictos no suele ser 

ya tan recurrente. En la actualidad y según entrevistas ya son más las personas trans que 

continúan sus estudios primarios y secundarios, con la posibilidad de culminación de los 

mismos. Pero el desempleo y la falta de oportunidades es un factor que está también presente 

en este grupo social como en otros. 
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Como se mencionó anteriormente, antes era muy común que las personas trans al verse sin 

un apoyo familiar y económico abandonaran sus estudios, a veces sin lograr culminar el 

bachillerato; pero la mayor parte de los entrevistados mencionaron que sí terminaron el 

colegio e incluso algunos terminaron la universidad o se encuentran aun estudiando. Pese a 

esta optimista interpretación, de acuerdo a entrevistas aún hay personas, en especial trans 

femeninas, que las botan de sus hogares y se quedan sin apoyo económico; entonces sus 

estudios se ven frustrados. Esta es una de las realidades que no se erradicó por completo. 

Pero la suerte de las personas trans al menos en una parte del grupo está cambiando. 

Ahora bien, de acuerdo a entrevistas se observa que las mujeres trans de 40 años para arriba, 

la mayoría, salió muy joven de su hogar y al cambiar su identidad de género se ven 

desempleadas, donde el trabajo formal muchas veces no les brindaba una oportunidad, por 

lo que la mayoría optaba por el trabajo informal y en algunos casos ejercer el trabajo sexual. 

Shantal menciona que; “Estudié secretariado, pero por razones de que mi familia no entendía 

fue que me salí de mi casa y me dedique al trabajo sexual (…) imagínate ser secretaria y 

trans, en ningún lugar me querían dar empleo, porque decían mira, pero si éste es un señor, 

entonces la única opción que tenía era el trabajo sexual” (Entrevista a Shantal, noviembre 

2017). 

Relatos como el de Shantal son frecuentes dentro del círculo social trans femenino, donde el 

trabajo sexual es una opción por falta de espacios laborales. Pero también existen otros relatos 

y vivencias de mujeres trans, las cuales no ejercen el trabajo sexual, en su mayoría proceden 

de familias con mediana o buena economía, tal es el caso de Tamara, que relata en su 

documental “TAMARA. La historia de una mujer transexual” que ella perdió muchas 

amistades y se alejó de algunos círculos sociales que antes frecuentaba, pero no perdió su 

trabajo (no da mayor referencia de su trabajo) e incluso tiempo después regreso a los círculos 

políticos heredados desde su abuelo y su padre.  

Con respecto al trabajo sexual; según lo que se sabe es un trabajo peligroso, aparte que no 

hay que olvidar que este tipo de ambientes, independientemente de si eres una mujer trans o 

no, cambia no solo la vida cotidiana de una persona, sino el comportamiento y su 

desenvolvimiento en su entorno social. Pero el trabajo sexual también podría ser en algunos 

casos la manera más rápida de conseguir dinero para llegar a realizar su transición. Porque 

sin dejar de lado, hay algunas mujeres trans que llegaron a realizar hasta la operación de 

reasignación de sexo, la cual es muy costosa, trabajando en la prostitución, esto lo pude 

observar en algunas de las entrevistadas, pero sería otro tema de investigación. Pero también 

cabe hacer notar que no todas mis entrevistadas que tuvieron la mala suerte de ingresar a este 

ámbito laboral cuentan con esta operación y que algunas que si tenían las posibilidades 

económicas la realizaron sin la necesidad de ingresar a ese ambiente.  

Pero también influyen las amistades, es decir, en la mayoría de los casos encuentran el apoyo 

en otras compañeras trans, las cuales pueden estar aún ejerciendo el trabajo sexual y motivan 

a que se siga replicando este tipo de trabajo. Cabe hacer notar que muchas veces al estar en 
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esta vida, llegan adquirir otros vicios como la droga, donde la persona trans ya no ejerce el 

trabajo sexual solo para subsistir sino para mantener su vicio. Como lo expresa Shantal: 

“He tenido que aprender a ganarme para mi comida, ganar para vestirme, ganar para pagar 

donde vivo, he parado en alojamientos. El circulo trans de mujeres donde estaba había mucho 

consumo de alcohol, de drogas, yo viví años en ese círculo. Entonces fui consumidora de 

drogas, fue una etapa difícil de mi vida por que toque fondo, trabajaba para las drogas, hasta 

que termine en un hospital sin dinero en una sala de hombres, discriminada por todo el 

personal de salud. Fue a partir de entonces que fui activista, por que pasé por todos los 

ámbitos de discriminación. Soy parte de la organización más grande de Bolivia que es la red 

TRÉBOL, fui parte de la formación de esta organización y me ayudó a salir del circulo en el 

que estaba.” (Entrevista a Shantal, noviembre 2017). 

Otro relato de vida es el de Chelsy, una mujer trans que se independizó a los 15 años para 

empezar su transición. Ejerció el trabajo sexual desde muy joven, pero actualmente logró 

salir de ese trabajo y se dedicó al modelaje lo que le abrió las puertas laborales y actualmente 

trabaja en la radio 103.3 con María Galindo. Ella cuenta su experiencia en este tipo de 

ambientes y como cambió su vida.  

“En la calle he pasado por muchas cosas, he tenido la oportunidad de morir, vi pasar mi vida 

en dos segundos, aquí me acabo dije, y como que siempre hubo algo en la vida que me decía 

no es tu momento, no es tu lugar, seguí luchando así, las cosas pasan por algo, porque si no 

me hubieran pasado cosas tan malas me hubiera quedado a trabajar en la calle toda la vida 

pero me pasaron cosas muy malas, que me hicieron pensar y reflexionar, de que no quería 

esa vida, lo quiero dejar. Y lo estoy logrando. Es una vida que no se la deseo a nadie, por eso 

motivo a las chicas a que tengan otro estilo de vida.” (Entrevista a Chelsy, abril 2019). 

Pero con esto no se quiere decir que todas las mujeres trans se vean influenciadas o que esta 

sea la única opción para ellas, en la actualidad ya son más las opciones laborales y son menos 

las jóvenes trans que son botadas o se salen de sus casas. Lo que les brinda la oportunidad de 

culminar con los estudios primarios y secundarios, teniendo una nueva opción de vida. 

Hay varias formas de salir de esta vida, varias opciones, pero según lo que dijeron una forma 

para lograrlo, es que al momento de ser activistas lograron encontraron fuentes laborales con 

las ONGs que apoyan a estos grupos sociales, es ahí donde encuentran un ambiente social 

donde no son rechazadas. Pero cabe hacer notar que esto es posible siempre y cuando tengan 

la predisposición de salir y también posibilidades de buscar nuevas opciones.  

Actualmente buscan o tienen otras formas de no ingresar en este tipo de trabajo, por un lado 

la actuación (teatro y cortometrajes), que es un ambiente con un criterio más amplio, de mente 

más abierta y menos homofóbico y transfóbico. Como nos cuenta Jess, una mujer trans de 28 

años que participó en varias películas con papeles femeninos, y el último fue el de las 

malcogidas: 

“En mi carrera como actriz avance mucho, estuve actuando en varias películas como mujer, 

como andrógina, y actué en una que fue la que más me gustó que es las malcogidas, en donde 
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interpreté el papel de una chica trans, y fue un sueño muy hermoso, porque desde niña iba al 

monje campero a ver películas con mi mamá más que todo, y cuando yo veía lo que actuaban 

como lo hacían, fue desde ahí que me gusto la actuación, y dije yo un día me voy a verme 

con mi madre en esa pantalla, y un día que salimos vi que en el monje estaba dando las 

malcogidas y fuimos a ver la película con mi madre, fue como realizar muchos sueños a la 

vez. Y en esto del teatro del arte me conocen todos como mujer, y conocí a muchas personas 

que si valen la pena.” (Entrevista a Jess, mayo 2018). 

Según entrevistas otra forma es por medio de la venta por internet, porque ahí no hay contacto 

cara a cara hasta el momento de la entrega, lo que resulta favorable, ya que en este tipo de 

negocio, lo importante es el producto y costo, no quien te venda. Otra forma es poniendo un 

negocio propio como ser la venta de CDs, puestos de comida o tienda de ropas. 

A lo que se pudo apreciar en la actualidad se está rompiendo con el estereotipo de que una 

mujer trans al revelar su identidad de género se dedica al trabajo sexual; por el hecho de que 

ya hay mujeres trans que siguen estudiando o que buscan otras opciones para salir adelante. 

Este es un avance para esta parte de la población, el dejar de lado el trabajo sexual y buscar  

otros tipos de trabajos.  

Ahora bien, para comprender el ámbito laboral de las personas trans masculinos, tenemos 

como base la idea de que es un grupo que al parecer tienen mayores oportunidades laborales; 

así que podríamos partir del relato de  Oscar un hombre trans: 

“No hay visibilidad de la gente trans y menos de chicos trans, estamos invisibilizados porque 

la gente piensa que solo hay chicas trans y es bonito que hayan este tipo de actividades donde 

nos puedan dar voz y podamos mostrar otras realidades” (Entrevista a Oscar, abril 2019) 

La mentalidad machista, hace que las personas presten menor atención a los hombres trans, 

por el hecho de que la ropa masculina, al menos en el caso de Bolivia, es una vestimenta no 

extravagante. Partiendo de la vestimenta cómoda y holgada, la cual puede contribuir al 

camuflaje de esta parte del grupo social trans. Carlos un hombre trans mencionó lo siguiente, 

“un chico trans puede ocultar muchas facciones y pude parecerse y verse como un chico 

(nacido biológicamente hombre)” (Entrevista a Carlos, abril 2019). 

La primera característica de los hombres trans es la posibilidad de ocultar sus facciones 

femeninas, la única característica visible de este grupo social seria la estatura, por el hecho 

de que en su mayoría no son hombres altos sino bajitos. Pero en nuestra realidad, no es algo 

que influya a primera vista. Entonces no hay un aspecto visible que delate su sexo asignado 

al nacer. Lo que produce que el entorno social deje de prestar atención y le reste importancia. 

Oscar un hombre trans, que estudia publicidad y márquetin, comentó que cuando realizó el 

cambio de su documentación también cambio de paralelo en la universidad para tener un 

nuevo inicio y así poder desenvolverse con su nueva identidad de género con más confianza. 

Pero con forme avanzó en su carrera los paralelos se volvieron más pequeños, lo que produjo 

que se unieran los dos paralelos, en los que él estuvo. El primer paralelo que lo conocían con 
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su identidad femenina y el segundo paralelo que lo conocían con su identidad masculino, él  

relata lo siguiente: 

“El año pasado se han juntado mis dos paralelos, los que me conocían con el anterior nombre 

y mi nuevo paralelo, entonces yo tuve dificultad en ese sentido. Si les ha costado llamarme 

por mi nuevo nombre ah algunos, como me conocieron con mi anterior nombre y yo tampoco 

le explique nada, pero al final todo bien, ya todos me tratan con mi nuevo nombre; pero nadie 

me pregunto por ejemplo, por qué me cambie de nombre, en ese sentido yo creo que a la 

gente le falta ser más curiosa y preguntar, para así hacer más visible el tema” (Entrevista a 

Oscar, abril 2019) 

De acuerdo a lo que menciona en su relato, las personas de su círculo universitario, jamás lo 

cuestionó, pero tampoco le presto importancia del porque él había tomado esta decisión. Su 

transición pasó como un hecho irrelevante ante su entorno social. 

Pese a que hay hombres trans como Oscar que piden que se extienda el análisis más allá de 

realidades trans femeninas, una desventaja es que la aceptación favorable y la poca relevancia 

que la sociedad le da a esta parte del grupo trans (hombres trans), ocasiona que sean personas 

más reservadas y que sean pocos los que quieran dar una entrevista y decir abiertamente que 

son hombres trans, ya que mostrarse abiertamente para algunos les produce inseguridad como 

menciona Raúl, un hombre trans: “no soy activista, a veces ayudo en este tipo de cosas, pero de 

ahí a mostrarme en la tele no, me da miedo el entorno, siento que me puede pasar algo, no como si 

estuviera en España o en otro país ahí sí podría mostrarme” (Entrevista a Raúl, abril 2019). La 

posibilidad de perder esta ventaja del camuflaje, creo que es una de las motivaciones que 

alientan a este grupo social a mantenerse con un perfil bajo. 

Esta aparente invisibilidad, puede contribuir favorablemente a los hombres trans para 

encontrar trabajo; si bien la mayoría se desenvuelven en el trabajo informal (hasta el 

momento no se han encontrado casos de que ejerzan el trabajo sexual como una opción para 

subsistir); laboralmente la vida para esta parte del grupo trans parece ser menos complicada. 

Como lo expresa Mateo, “un chico trans que haya tenido que salir de su casa a muy temprana edad, 

no tuvieron la misma dificultad que las chicas trans; se meten a trabajar en cualquier cosa. En puntos 

de internet, de cargadores hasta de albañilería, en cualquier cosa” (Entrevista a Mateo, abril 2018). 

Algunos de mis entrevistados también tuvieron la misma expresión sobre el ámbito laboral 

de los hombres trans, que ellos trabajan en cualquier cosa porque pasan desapercibidos o por 

que el machismo de la sociedad permite que los trans masculinos sean más aceptados, al 

menos laboralmente.  

Pero el hecho de que un hombre trans no ejerza el trabajo sexual, también podría deberse a 

que los atributos biológicos de la masculinidad son importante en el ámbito de la prostitución, 

donde la virilidad del hombre es algo que sí importa, donde el físico y el genital masculino 

juegan un papel importante. Este podría ser un factor que limita a las personas trans 

masculinos a acceder a este tipo de ámbito laboral. 



 

~ 59 ~ 
 

Como se pudo ver en el aspecto del trabajo son diferentes factores que inciden para encontrar 

fuentes laborales y que la realidad de las mujeres trans es diferente a la de los hombres trans 

laboralmente, por el pensamiento machista que aún está presente en nuestra sociedad. 

4. LOS TRANS Y ESPACIOS DE RECREACIÓN  

Muchas veces para una persona trans hay un periodo de encierro, es decir, no socializan 

mucho con las personas de su entorno para no ser juzgados o “estigmatizados” y es cuando 

buscan o encuentran otras formas de diversión o de distracción. 

Según relatos el trabajo suele ser un espacio de distracción y al cual le dedican más tiempo, 

esto se da cuando el trabajo están dentro del mismo grupo social LGBTI+, entonces están 

rodeados de personas que los entienden. Pero hay otros casos en los que su forma de 

distracción es participando en grupos de baile como el hip-hop. Para otros es el salir de juerga 

a los boliches y discotecas gay o bares comunes (lugares donde suelen chocar a veces con 

personas transfóbicas). 

Algunas personas trans mencionan que ese estilo de diversión no van para ellos que prefieren 

una salida al cine o a comer, o simplemente encuentran en los deportes como ser la natación 

o ir al gimnasio una forma de distracción; son personas que mencionan que llevan una vida 

sana. En otros casos, se dedican al voluntariado o es el activismo una forma de distracción. 

Pero también hay otros que se dedican a juegos en línea, ver películas, como menciona 

Carlos: “Actualmente creo que mis espacios de recreación son por internet, porque me gustan 

muchos los juegos en línea, y me gustan las series y las películas, y al mismo tiempo voy a 

clases o talleres de baile y de danza, donde realmente fui expuesto a otro mundo diferente al 

que estaba en colegio” (Entrevista a Carlos, abril 2019). 

Se suelen dar situaciones incomodas al frecuentar ambientes públicos, como en los boliches, 

cafés, pensiones, cines, entre otros, esto se debe a que en estos sitios no son exclusivamente 

LGBTI+, sino son para todo público y suelen topar con personas homofóbicas y transfóbicas; 

pero pese a ello aún sigue siendo una opción de diversión. En algunos casos las parejas de 

las personas trans son los que se sienten juzgados, entonces prefieren evitar algunos 

ambientes públicos, en especial boliches o discotecas comunes, para evitar las miradas; 

Fabiola, una mujer trans que tiene su enamorado (heterosexual) menciona que: 

“A mí me gusta ir a lugares comunes, a boliches no gay, pero veo que mi pareja (heterosexual) 

se siente bastante incomodo, yo entro normal, y si me miran me miran ya por último, pero mi 

pareja se siente bastante incómodo. Si me das a elegir yo prefiero un bar común, a un bar gay, 

pero a veces debo elegir un bar gay por hacerlo sentir más cómodo a él; pero a mí no y si voy 

a un lugar, discriminación no siento, si ciertas miradas, pero no me dijeron no puedes pasar, 

así que normal.” (Entrevista a Fabiola, junio 2019). 

El modo de distracción suele variar, puesto que los espacios de recreación y diversión que 

frecuentan no son exclusivamente LGBTI+, sino también espacios para todo público. Esto 

se debe a que la vida cotidiana de una persona trans se va desarrollando y desenvolviendo 



 

~ 60 ~ 
 

como cualquier otra, pese a los inconvenientes con los que ocasionalmente pueden topar 

(homofobia y transfobia). 

A pesar de que las personas trans ya expresan con un poco más de libertad su identidad de 

género, todavía existe el temor a ser relegados en espacios o entornos familiares y sociales. 

Pero este temor es ya parte de la vida cotidiana del grupo trans, por el hecho de pertenecer a 

un grupo que aún es diferente y “estigmatizado”. 

El revelar quién es, resulta ser un proceso que empieza con el reconocimiento en primera 

instancia personal, luego familiar para de esta forma convertirse en un reconocimiento social. 

Pero el miedo a ser rechazados forma parte del día a día de todas las personas, ya que el ser 

diferente y no encajar es un sentimiento colectivo, que se puede presentar en diferentes 

circunstancias, momentos o inseguridades personales. Solo que en los grupos sociales que 

tienen una clara desventaja suele ser más marcado y casi una realidad. El trabajar desde la 

exclusión, una idea ya planteada por Wittig (2006), quien propone crear ideas desde un lugar 

de desventaja, suele ser un camino difícil al momento de la toma de decisiones por el hecho 

de que el sentirse normal es un camino más fácil y menos complicado. 

Los espacios laborales formales son reducidos para personas en situación de desventaja como 

lo es el grupo trans, pero con los avances tecnológicos, las opciones de poder acceder a 

espacios laborales virtuales, es una clara ventaja al momento de sentirse o ser diferente, por 

el hecho de que se abren puertas a nuevas opciones laborales, donde incluso el tener un 

contacto cara a cara para poder generar dinero ya no es un requisito obligatorio. 

El cambiar una realidad o cambiar una forma de pensar colectiva para aceptar un pensamiento 

casi particular es un proceso difícil, que requiere una aceptación de que se es diferente, de 

que hay perspectivas que dañan y excluyen a ciertas personas o grupos sociales; esto, en la 

perspectiva de Bauman (2003). A esto se denomina “conciencia de la opresión” (Wittig, 

2006: 41), se está consciente de que el identificarse como persona trans implica un cambio 

radical en la vida de una persona, el ver el mundo desde una situación de desventaja.  

Es solo entonces que se siente en cierta medida que los derechos humanos a los que todos 

tenemos acceso son reducidos o resguardados en un espacio de lo que se denomina normal. 

Son solo las personas normales las que pueden acceder a ellos, los demás tienen que decidir 

renunciar a algunos para disfrutar de otros. No se puede tener una plenitud de derechos y 

menos se los puede ejercer a cabalidad; todo esto dependerá de la posición en la cual se 

encuentre cada persona, ya que la realidad única en la que se desenvuelven todas las personas 

es una realidad de desventajas, en la que pueden influir diferentes factores. 

Una persona trans casi siempre pasa por momentos donde la transfobia y homofobia produce 

en ellos (a) un sentir que son diferentes, lo que los lleva a la soledad pero cuando esta persona 

entra en contacto con otras personas que pasaron o pasan por lo mismo, es cuando este 

sentimiento de ser diferente se convierte en un sentir grupal o colectivo; es también en esta 
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realidad de desventaja donde las personas trans aprenden a entender o ignorar a las personas 

que piensan diferente a ellos.  
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CAPITULO V. LA LUCHA POR LA IDENTIDAD DE GÉNERO 

 

Este capítulo abarca la lucha que efectúan las personas trans, consigo misma (lucha interna) 

y con el entorno familiar y social (lucha externa). Es evidente que las personas trans 

transgénero-sexuales, en algunos casos muestran cierto tipo de comportamientos diferentes 

desde su infancia hasta su juventud y que en muchos casos estos comportamientos conllevan 

agresiones, pleitos en el círculo familiar, hasta sentimientos de discriminación. 

Toda persona, independientemente de si es trans o no, puede llegar a sufrir discriminación, 

agresiones físicas o verbales ya sea por su diferencia de género, color de piel o posición 

económica; son factores que influyen en un determinado círculo social, son conflictos que se 

suelen dar. 

Si bien en este capítulo se trata la lucha y salida del closet de las personas trans, también se 

hace un análisis de la importancia que implica el cambio de imagen y las formas que expresan 

el cambio. 

 1. INFANCIA Y EMANCIPACIÓN JUVENIL 

 

Desde muy temprana edad las personas trans muestran comportamientos diferentes y una 

incomodidad con los roles y atributos dados por su sexo al nacer. Aproximadamente a los 4 

a 8 años tienen conflicto con su género, porque se sienten diferentes, sus comportamientos 

se asemejan al género opuesto. Antonela menciona que: 

“Desde que yo era chiquita sabía que era mujer, tal vez no supe darle el nombre correcto antes 

por falta de información, aparte a mí me enseñaron a ser monaguillo, de dar la otra mejilla, 

me hicieron mucho bullying durante la infancia y adolescencia. Crecí con mucho sentimiento 

de culpabilidad, de inferioridad, de ser una pecadora, una inservible, una persona que se va ir 

al infierno y eso te hace sentir la religión por algo que tú no escogiste. En ese momento no 

sabía qué decir ni cómo decirlo a mis hermanas, a mi mama y a la misma sociedad, me las 

callaba hasta eso de salir del cuartel. Siempre me acuerdo que a mis 7 años me enamoré de 

un niño, o sea imagínate nací con genitales masculinos y yo estaba enamorada de un niño, yo 

me imaginaba casándome con mi vestidito blanco, que iba a tener mis guagüitas con él. No 

sé por dónde pero yo así lo imaginaba y por eso también crecí con un sentimiento de culpa. 

Después entré al cuartel, como quien dice para que me corrijan, fue ahí donde tuve mi primer 

novio pero las cosas no cambiaban. Al ingresar a la universidad, a la carrera de medicina, es 

donde ya no pude más y decidí aceptar mi naturaleza, y desde ese momento empecé a vivir 

en paz y en armonía conmigo misma.” (Entrevista a Lucía Antonela, noviembre 2017). 
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Este conflicto con la identidad de género crece conforme va pasando los años. Es el no 

entender que les pasaba y de porqué se sienten así, algunas relatan que desde sus 7 a 9 años 

aproximadamente, empezaban a travestirse. Empiezan a maquillarse a escondidas, a ponerse 

ropa de su madre, vestidos y tacones, lo que causa en ellas una satisfacción al ver su imagen 

en el espejo y sentirse identificadas; como por ejemplo lo menciona Jess: “Un poco más 

grande entre mis 7 a 9 años, cuando no había nadie en casa me ponía la ropa de mi madre, 

las pantis, sus faldas, me maquillaba, me sentía realizada”. (Entrevistada Jess, mayo 2018). 

En el caso de los hombres trans, odiaban la idea de llevar vestido y preferían los pantalones, 

el tener un comportamiento más torpe y masculino. 

Esta incomodidad se acentuaba más en el colegio, en establecimientos que aceptan tanto a 

niñas como a niños. Sentían envidia por así decirlo, en especial las mujeres trans, de sus 

compañeritas, de los cambios fisiológicos normales de la edad, lo que provocaba en ellas un 

sentimiento de anhelo, de querer que eso les pasara a ellas. Lo que no pasaba puesto que por 

su constitución biológica masculina sus cambios eran contrarios. Lo mismo ocurría con los 

hombres trans que odiaban los cambios de su cuerpo y querían cambios más masculinos, 

como por ejemplo la barba. Esta es una característica que marca en algún sentido el 

comportamiento trans masculino, el querer tener barba. También en la etapa escolar se 

aislaban por el hecho de que no podían ser quienes eran. No podían expresar lo que sentían, 

era el miedo de no encontrar el apoyo en su familia y que sus compañeros y amigos hicieran 

mofa de ellos. 

Retomando el tema de los hombres trans, hubo un caso en particular de Mateo, el cual 

menciona que en su etapa escolar a sus 6 años más o menos y a raíz de su comportamiento, 

fue a parar con un pediatra, donde su madre menciono, “mi hija tiene un comportamiento 

diferente, dice que es varón”. El pediatra le dijo que era solo una etapa y que no se preocupara 

que ese comportamiento cambiaría conforme vaya creciendo. Cambio que no pasó, 

actualmente tiene 24 años y es un hombre trans. Es en este punto donde resalta que en ese 

tiempo no se tenían un conocimiento sobre el tema y que a veces los diagnósticos solían ser 

falsos, dando mala información a los padres y una falsa esperanza.  

Porque para un padre que un hijo o hija se desarrolle de manera a lo que se conoce como 

normal es un anhelo, puesto que lo que no es normal muchas veces conlleva a la preocupación 

de estos, por el qué dirán o que es lo que su hijo o hija va tener que pasar. Pero no todo 

cambio o diferencia es bien visto. Esto se debe a los “estigmas” dados por una sociedad los 

que van en detrimento de una persona, trayendo como consecuencia el aislamiento social 

(Goffman, 2006). Mateo menciona que: 

“Bueno para mi familia no era fácil, pero en algún punto se dieron cuenta que yo era así y 

que tenían que aceptarme tal cual era. Mi madre a los 6 años me llevó al pediatra para decirle 

que sentía que algo no estaba bien conmigo, porque decía que quería ser un varón, hace todo 

de varón, solo quiere juguetes de hombre se comporta como un niño, el pediatra le dijo que 
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no se preocupe que a los 15 16 años va estar cambiando y va ser una niña, nunca hubo tal 

cambio”. (Entrevista a Mateo Rodrigo, noviembre 2017). 

Otro caso es el de Chelsy que también en una etapa escolar empezó a mostrar 

comportamientos diferentes al de su género; pero a diferencia del caso anterior, después de 

dar la noticia a su madre de que quería ser mujer, fue donde una psicóloga, pero no para que 

le dijera que está mal, sino para que las orienten. La psicóloga mencionó “yo veo una 

mujercita” donde también le dijo “que si lo siente que lo demuestre”. Claramente la psicóloga 

conocía el tema y la orientó un poco más. Tiempo después de la visita con la psicóloga Chelsy 

decidió independizarse y actualmente ella es una mujer transexual, que vive y expresa 

plenamente su identidad de género. 

Pongo estos dos ejemplos ya que el grado de conocimiento sobre el tema puede llevar a 

diferentes diagnósticos, a tener diferente comportamiento frente al mismo tema o frente a un 

mismo caso. 

La edad más temprana de algunos de mis entrevistados a la que empiezan a demostrar este 

comportamiento contrario de su sexo es a partir de los 4 años de edad, donde el infante no 

tiene noción de que es lo que le pasa, ni porque sus padres se molestan o toman ciertas 

actitudes. Es normal que el infante se sienta confundido, pero en esa etapa lo sienten como 

un juego, no es algo que el infante logre decidir y menos imponerlo. Pamela, una mujer trans, 

relata lo siguiente: 

“Yo comencé a darme de cuenta de que algo estaba mal en mí, porque había nacido con el 

sexo y género masculino pero me atraía todo lo que era circundante al sexo femenino, me 

gustaba jugar desde muy niña con los juguetes de mis hermanas mayores, sus ollitas, sus 

muñecas, vestirme incluso con su ropa, cosa que a mis 8 a 9 años yo ya había comenzado a 

dar esos indicios del género al que yo sentía que pertenecía, yo ya a mis 12 a 13 años yo 

comencé hacer más visibles mis rasgos femeninos.” (Entrevista a Pamela, noviembre 2017). 

Es a una edad muy temprana lo que el comportamiento de un infante suele revelar otra 

identidad, pero la negación por parte de los padres, por la falta de información, o como lo 

mencioné anteriormente, que es mejor que se desarrollen de manera “normal”, para que no 

sufran y lleguen a recibir malos comentarios. Es a esta edad donde el papel de los padres 

juega un papel importante, porque si bien se dan cuenta del comportamiento de sus hijos, 

muchos lo niegan o esconden, rechazan la idea de lo diferente por lo que el infante pueda 

llegar a pasar. 

Pero también hay que aclarar que no todos pasan por esto, no todos los sentimientos de ser 

diferente se revelan a esta edad tan temprana, puesto que el contexto y lugar donde se 

desenvuelven juega un papel muy importante. Dos casos diferentes a los anteriores revelan 

este punto. 

Melanie relata que cuando era pequeña ella no reveló un comportamiento diferente, también 

que ella se desenvolvió en su etapa escolar en un colegio de puros varones, entonces no le 
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afectaba en nada su género, no sentía incomodidad con su imagen ni le molestaría la idea de 

tener un comportamiento masculino, le atraían las mujeres, llevaba una vida que se podría 

decir normal. El conflicto de ella era debido a los estereotipos, no le gustaba, los odiaba, no 

le parecía para nada agradable los estereotipos masculinos. Veía a las mujeres como personas 

privilegiadas, por el hecho de que no se cortaban el pelo, no tenían que andar solo con 

pantalón, porque a ellas se les permitía usar faldas. La mujer era una persona que claramente 

según su forma de ver gozaba de muchos privilegios. Empezó a tener conflicto con su 

identidad saliendo del colegio; fue ahí donde empezaron los sentimientos de incomodidad y 

la confusión, puesto que ella menciona que sentía que era mujer, que no se sentía varón. Pero 

que si decidía cambiar su identidad de género no iba a cambiar su orientación sexual, su 

atracción física y sentimental hacia otra mujer, no le gustaron nunca los hombres. Melanie 

menciona que: 

“Al principio no lo sabía, como yo estudiaba en un colegio de puros hombres entonces no 

había mucho problema, era fácil evadir, cuando me preguntaban del porque no tenía novia, 

era simple porque no hay, siempre molestaban en mi familia, de que no iba aguantar sin chica 

hasta los 15, así sonseras, como los hombres tienen esto que no me gusta, la hormona 

masculina de la testosterona, que por eso no logran controlar los impulsos sexuales, que 

siempre buscan una tras otra, pero en cambio las mujeres tienen más control, no son tan 

impulsivas, cosas así, yo nunca tenia eso, no me comportaba como quería. Yo creo más era 

mi lealtad por así decirlo de no dejarme guiar por mi instinto, porque no iba a pensar como 

los otros querían que piense; pero no presentaba ningún comportamiento anormal, por así 

decirlo, porque les pregunté. Todo paso desapercibido para mí. 

Donde hubo un poco de problema fue saliendo de colegio, porque no me gustaba que me 

obligaran a cortarme el cabello, siempre me molesto, pero como a todos nos obligaban hacerlo 

no había problema, porque si hubiera estado en un colegio mixto yo creo que ahí si me hubiera 

afectado, del porque a mi si me obligan pero a ellas no, pero como ese no era el caso, entonces 

no había mucho problema.”  (Entrevista a Melanie, mayo 2018). 

Su conflicto era ese. Para ella un estereotipo mal dado acerca del grupo trans, en especial 

trans femeninas, es el hecho de tener que cambiar de hombre a mujer y que necesariamente 

te deben gustar los hombres, pero a ella nunca les gustaron los hombres, pese a ello estaba 

inconforme con su imagen. Actualmente ella cambió pero no de manera radical su vestimenta 

y su comportamiento frente a los demás; tiene su pareja, la cual es una chica que se 

autoidentifica como lesbiana y llevan una relación aproximadamente de 5 a 7 años. 

Otro caso es el de Fabiola, la cual menciona que jamás mostró un comportamiento diferente 

en su niñez, que nunca tuvo sentimientos contrarios, o que sentía ser mujer. Su vida se 

desarrolló de manera normal, conforme con su género asignado al nacer, ya que no sentía 

incomodidad con ello, ni con su imagen. Entró a la universidad y aun así no sintió ningún 

conflicto; solo que para ella el ser varón, lo sentía más como una obligación, como un trabajo 

que debía cumplir, algo que debía realizar día tras día. Ella pensaba que todos los hombres 

tenían los mismos sentimientos, que todos pensaban lo mismo, hasta que le preguntó a su 
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doctor si él sentía o veía el ser varón como una obligación. Cuando este le dijo que no, que 

le gustaba ser varón, entró en conflicto, porque sentía que su identidad de género asignada al 

nacer era una obligación, era más como un trabajo con el cual tenía que cumplir; después de 

eso realizó su transición. Actualmente vive una vida más calmada. El vivir en este nuevo 

género ya no es una obligación, o un trabajo, es una decisión con la cual se siente más 

cómoda, más conforme, vive su identidad de género con mayor satisfacción. Fabiola 

menciona que: 

“Mi caso es particular, porque haciendo una regresión, yo no me sentía mujer, para que te 

voy a mentir, pero si sentía cosas diferentes, no me sentía cómoda en los roles de hombres, 

tal vez por la represión que sentía no me atrevía a decir que era mujer (…) Mi caso es medio 

especial, te voy a contar: yo entré a mi carrera como chico, un varón x, y estuve así hasta ya 

mayor, yo a mis 20 empecé el cambio; para mí el ser varón era como un deber, yo pensé que 

todos vivíamos así, que el ser varón o mujer el vivir así era más un deber, hasta que un día 

fui al médico, le pregunte a mi médico: ‘¿y le gusta ser hombre?’ y me dijo que sí, que le 

gusta ser hombre. 

Fue ahí como que se me empezó a revolver todo, a mí no me gusta, para mí es como un 

trabajo, fue ahí cuando yo me había replanteado y demás, todo un reto largo, y he llegado a 

lo que soy, me sigo construyendo, siempre nos seguimos construyendo, me parece falso decir 

que ya estoy, que nunca voy a cambiar, es mentira actualmente me sigo construyendo y me 

identifico como una mujer trans, y vivo con una tranquilidad, hasta felicidad podría decir.” 

(Entrevista a Fabiola, junio 2019). 

Como se mencionó antes, toda construcción de identidad de género trans empieza con un 

conflicto, de no sentirse identificados con su género asignado, pero este conflicto puede o no 

presentarse desde la infancia, como en el caso anterior; donde el conflicto empezó en una 

etapa de estudios superiores y no así desde su infancia. No toda persona tiene un conflicto 

con su identidad de género, pese a que esta se va construyendo desde la infancia la cual 

implica ver la diferencia entre lo masculino y femenino. Las circunstancias suelen variar y 

suelen ser diferentes una de otra, como también es diferente la actitud de los padres frente a 

estos temas. Actualmente hay más casos de personas trans que reciben apoyo familiar o los 

respetan aunque no compartan su decisión, pero no los abandonan. 

El abandono y la expulsión de sus hogares de las personas trans, de acuerdo a lo que 

mencionan las trans más adultas, conllevaba a que la mayoría de las mujeres que eran botadas 

de sus casas o que optaban por salirse, por el hecho de que su presencia provocaba problemas 

en su núcleo familiar, producía una emancipación juvenil. En la mayoría de los casos esta 

salida se la hacía entre los 13 a 14 años, es por eso que muchas no terminaban su etapa 

escolar, no tenían un oficio o profesión, lo cual llevaba a algunas de estas mujeres al camino 

de la prostitución, para poder subsistir. En algunos casos cuando su emancipación no era a 

tan temprana edad, que se fueron ya con un título, no lograban conseguir trabajo, por el hecho 

de que su imagen no concordaba con sus papeles. Muchas de este grupo también tuvieron 

que entrar al ámbito de la prostitución. 
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“La realidad trans es más complicado porque a los 13 a 14 años recién sales del closet, 

entonces cuando dices que eres trans normalmente el primer ámbito de discriminación es la 

familia, segundo es el colegio y la sociedad, entonces eso te lleva a la situación de calle, de 

prostitución, por no poder haber ejercido todos tus derechos y no haber podido terminar con 

tus estudios, muchas veces te recogen otras compañeras del colectivo, y empujan sin querer 

a replicar esta situación de calle que muchas veces no creo que sea algo positivo.” (Entrevista 

a Tamara, noviembre 2017). 

Este es un conflicto que si bien no se frenó por completo y que aún hay casos de mujeres 

trans que optan por este tipo de trabajo para subsistir, es una realidad que está cambiando, 

que ya no es como antes, no las botan y si se salen del círculo familiar es más una decisión 

personal. Por otro lado hay familias que deciden que se aleje un tiempo del núcleo familiar 

pero no les quitan el apoyo económico. Como lo relata Ángela, al momento de decir que era 

lo que sentía, su familia decidió que viviera en otro lado, por el que dirán de sus vecinos. 

Pero ella actualmente sigue estudiando, no le quitaron el apoyo económico y le dieron un 

lugar donde vivir, aunque alejado del lugar donde viven sus padres, pero no se desentendieron 

de ella. Ángela menciona: 

“Yo vivo sola, solo que mi madre me ayuda, vivo en otra zona. Lo bueno de eso es que he 

aprendido a tener más responsabilidades y así, eso es lo importante; yo pensé que iba a ser 

tranquila mi transición en mi casa pero no, más le importaba a mi padre qué es lo que piensen 

los demás. Mi padre es bien conocido en la zona que vive y temía que le dijeran algo sobre 

mí. Porque también era bien conocido en la zona por tener solo hijos varones y no una niña.” 

(Entrevista a Ángela, abril 2019). 

Ahora bien, después de todo lo mencionado, la emancipación juvenil de las personas trans se 

da de varias maneras dentro de este grupo social, algunos esperaban hasta tener un título 

universitario, otros van en busca de una emancipación económica. Las personas trans que 

son menores de edad, viven su vida en espera, de cumplir su mayoría de edad para empezar 

con su transición; es decir, la hormonización y cambios quirúrgicos. Otros que aún se 

encuentran estudiando solo desean poder tener un trabajo con el cual puedan solventar su 

transición.  

Pero todos tienen un mismo anhelo, de que su círculo familiar y social entienda que no es 

una anormalidad la situación en que se presentan al mundo, de que así les tocó vivir, donde 

los cambios y la decisión de transitar por el género, produce en ellos una realización como 

personas, un vivir más cómodo y feliz. 

Pero esta felicidad puede verse empañada por el odio, el rechazo, la poca aceptación y la 

discriminación. Ya que si bien la transición es una decisión personal, la aceptación, la 

compresión y el apoyo es para este grupo social algo importante para su cotidiano vivir, pero 

que depende de los valores y conocimientos que se tengan del tema trans tanto en el entorno 

familiar y social. 
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 2. SALIDA DEL CLOSET 

 

Cuando hablan de la lucha, de lo que les costó, primero hablan de una lucha interna consigo 

mismos para aceptar quien realmente son. Luego revelando y mostrando su nueva identidad 

de género primero ante su familia y luego ante la sociedad. Esta lucha interna trae aparejada 

una confusión, no es fácil que acepten que es lo que pasa, menos que acepten que son 

personas trans y llevar esa etiqueta. Lo que conlleva a que muchos intentan buscar una 

respuesta del por qué se siente así diferentes. 

Al momento de realizar las entrevistas una de mis entrevistadas me dio un dato aun no 

comprobado científicamente, que llegaría a explicar de algún modo, el por qué del conflicto 

con el sexo asignado y por qué llegan hasta la transición para poder construir su identidad de 

género. Plantea que la transición dentro del grupo social trans, tiene que ver con el cerebro 

que se formó diferente a sus genitales al momento de la formación en el útero. Por esta razón 

siempre van actuar dentro del género opuesto, pero todavía se sigue buscando la respuesta y 

validación científica a esta teoría. Antonela, una mujer trans que es sexóloga mencionó lo 

siguiente: 

“Mira yo como mujer, después de estudiar sexología yo puedo definir, bueno la definición 

moderna de transexualidad que es cuando uno nace con el sexo cerebral de uno y el sexo 

genital de otro. Bueno vos me dirás acaso el cerebro tiene sexo, pues sí, pese que el cerebro 

del hombre y de la mujer son iguales uno es más grande que el otro y tenemos actividad en 

diferentes zonas de la corteza del cerebro, como el tálamo, hipotálamo y el sistema límbico. 

Entonces de alguna manera mi cerebro se formó de manera diferente a la formación de mis 

genitales, entonces se formaría dentro del vientre. 

 El hecho de que haya nacido con genitales masculinos y mi cerebro se haya formado 

femenino siempre voy actuar como mujer, tendría que sacarme el cerebro. Así nos tocó vivir 

a nosotros y nos meten a una dualidad porque cuando naces hombre tiene que gustarte las 

mujeres, debes penetrar y engendrar. Esta teoría aun no terminó de comprobarse. Espero que 

eso cambie, el problema no somos nosotras” (Cabe aclarar que la entrevistada no me dio la 

fuente de referencia porque en ese momento no se acordó). (Entrevista a Antonela, noviembre 

2017). 

Así se va dando estas respuestas a la identidad de género, para pretender demostrar que el 

conflicto con la identidad de género es producido por un mal desarrollo biológico y no debe 

ser confundido con una enfermedad. 

Muchos al intentar buscar una respuesta al porqué de sus inquietudes, comportamientos y 

por la falta de información sobre el tema, suelen confundir su identidad de género con su 

orientación sexual. Es por eso que muchas veces se escucha de la doble salida del closet16, la  

                                                             
16 Salida del closet: según los entrevistados, esta salida se da cuando alguien más aparte de ellos lo sabe; es 

decir, que su entorno familiar, entorno social o ambos conozcan de que, tienen una orientación sexual o una 

identidad de género diferente a lo preestablecido. 
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cual se trata de que en una primera instancia salen como gay o lesbianas, respetando de alguna 

manera su sexo de nacimiento. Pero no logran encajar en estos grupos, y empiezan a buscar 

otra salida, que se adapte más a lo que sienten. Es ahí donde recién empiezan a ver su 

inconformidad con su identidad de género17. Lo que revela que no hay una doble salida del 

closet, sino una confusión, por no saber cómo interpretar sus inquietudes antes de revelarse 

ante su entorno familiar y social. 

Entonces la segunda lucha es ante la familia, es en especial ante el núcleo familiar, donde la 

primera búsqueda es un apoyo, es buscar que su familia decida aceptar y transitar con ellos. 

Pero en algunos casos, este es el primer ámbito de rechazo o negación, por el hecho de que 

no conocen el tema, porque creen que el problema no está en el cambio de su identidad de 

género sino en su cabeza. En algunos casos los familiares terminan por entender y aceptarlos, 

hasta incluso cuando tienen una buena economía para ayudarlo a que transiten. 

Esta lucha de las personas trans por expresar públicamente la nueva identidad de género, se 

reconoce como la salida del closet, lo cual es el cambio de proyección de imagen. Esta es la 

salida más dolorosa, por el rechazo que sufren por parte de las personas que los criaron y que 

los vieron crecer. 

La tercera lucha es ante la sociedad; la salida del closet ante la sociedad es complicada, es 

donde aprenden a sobrellevar las miradas de rechazo, es un ámbito de discriminación, 

especialmente por parte de las personas que no entienden del tema o que son personas 

homofóbicas y transfóbicas, las cuales en su mayoría pueden pertenecer a grupos o 

instituciones religiosos cristianos o fundamentalistas, que es una parte de la sociedad, donde 

lo biológico es fundamental, y donde solo existe lo binario (hombre-mujer). Estos tres 

ámbitos de lucha a los cuales se enfrentan las personas trans, están relacionadas con la salida 

del closet, independientemente de si son trans masculinos o trans femenino, o del nivel de 

instrucción o profesión de la persona. Un entrevistado menciona que: 

“Bueno, creo que la más complicada, no sé si para todos, pero si para mí, es con uno mismo, 

porque al principio no sabes qué te pasa, y como no te enseñan sobre estos temas en el colegio, 

ni tus papás ni en ningún lado, entonces te cuesta primero encontrar qué es lo que te pasa, 

cómo es que te sientes, y después cuando ves que ya te identificas con esa etiqueta, cuesta 

aceptar, o sea, cuesta aceptar que eres gay, lesbiana o bisexual, cuesta todavía el doble aceptar 

que eres trans. Porque es un proceso más difícil, por ejemplo, cuando eres gay, lo puedes 

ocultar, si es que no quieres decirle a nadie, pero cuando eres trans ya quieres el cambio, ya 

te quieres presentar con otros pronombres, quieres transitar, entonces sí o sí tiene que haber 

esta salida del closet, tanto social como familiar.” (Entrevista a Oscar, abril 2019).  

                                                             
17 Identidad de género: “Es el sentimiento psicológico de ser hombre o mujer y seguir ciertas normas culturales 

y sociales relacionadas con el comportamiento femenino o masculino. En el caso de las personas transexuales 

y transgénero, la identidad de género (cómo nos sentimos), es diferente a nuestro sexo biológico. Por ejemplo, 

un hombre Trans nació en un cuerpo femenino, pero vive, se comporta y siente como un hombre, aunque no 

necesariamente repita todos los estereotipos masculinos.” (Solares, 2018:4). 
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Ahora bien, la lucha no empieza ni termina ahí, pues según Pamela, su lucha ante la sociedad 

había comenzado ya hace más de 30 años y que ella conoció a otras compañeras trans, las 

más antiguas, las cuales tenías la misma lucha. Ellas peleaban por un trato igualitario, por el 

respeto a sus derechos por el hecho de que sufrían mucha discriminación, al momento de 

ejercer su trabajo, donde la mayoría en particular las mujeres trans ejercían el trabajo sexual. 

Menciona que antes no se respetaba la imagen de las chicas trans al momento de sacar el 

carnet, en especial, el tiempo de la dictadura, donde eran perseguidas y encarceladas. En 

contrapartida los chicos trans pasaban desapercibidos y mantenían un perfil más bajo, lo 

único que se sabe es que muchos chicos trans optaron por el cambio de sus documentos de 

manera ilegal. Pero existen otros casos que optaban por el cambio mediante un juicio que 

duraba de 2 a 5 años. Su lucha fue cambiando conforme iba pasando el tiempo, una 

entrevistada menciona que: “Antes pedíamos tolerancia, pero no funcionó, entonces 

cambiamos el discurso y empezamos a pedir respeto a nuestra identidad y después como ya 

teníamos asesoramiento, empezamos a trabajar en un proyecto de ley para ser reconocidas.” 

(Entrevista a María Shantal, noviembre 2017). 

La lucha por el reconocimiento de su identidad de género según los relatos, nació en las calles 

a raíz de la discriminación tan fuerte que sufrían las chicas trans que trabajaban en el ámbito 

de la prostitución, ya que no se respetaba su identidad de género. Esto conllevo a que se 

propusieran presentar en el parlamento un proyecto de ley. Lo trabajaron de 3 a 4 años antes 

del 2015, cuando se presentó el proyecto. A un comienzo fue consensuado por el ministerio 

de justicia y un consorcio de abogados de defensa de derechos humanos, posterior a ello fue 

promulgado el 2016. 

Con esto lograron que la decisión no vuelva a caer en manos de un tercero el cual debía 

evaluar la situación antes de permitir el cambio de identidad de género y que se pueda hacer 

de este un trámite más directo, fácil y cómodo para las personas que opten por cambiar su 

dato de sexo e imagen; como nos dice Mateo: 

“A las mujeres trans mayormente se les negaba, el juez decía ‘no me pareces lo 

suficientemente mujer, entonces no te cambio el nombre’, la vida de la persona trans está en 

manos de un juez que generalmente eran homofóbico y transfóbico, que no tenían idea de 

que es esto, que son conservadores religiosos, que obviamente iban a fallar en contra sin 

ponerse en tus zapatos y uno solo podía respetar su decisión, era injusto. Fue entonces que 

sacamos esto para que sea un trámite más rápido, que se respete la autopercepción porque 

nadie puede decirte quien tienes que ser.” (Entrevista a Mateo Rodrigo, noviembre 2017). 

La promulgación de la ley 807 fue una batalla ganada por parte del grupo trans, a pesar de 

las protestas de grupos conservadores que se dieron el 2017. Es más, frente a esas protestas 

conservadoras, el grupo LGBTI+ de Bolivia se movilizó como nunca antes, realizando  

marchas, protestas e incluso huelga de hambre; lo cual, no se había dado en tal magnitud en 

Bolivia, ya que las movilizaciones se dieron en diferentes departamentos y todos con un 

mismo fin, defender la ley 807, haciendo escuchar su voz. Son grupos que ya dejaron el 
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miedo para mostrarse ante la sociedad, con sus diversas opciones de identidad de género y 

sexualidad.  

También pidieron una aclaración de la Sentencia Constitucional Plurinacional del 9 de 

noviembre del 2017, la cual días después de levantada la huelga de hambre se les otorgó. 

Menciona que los y las personas que realizaron el cambio de datos de sexo e imagen pueden 

hacer ejercicio de todos sus derechos fundaménteles siempre y cuando no afecten a terceros, 

en ello enmarcaba cuatro puntos: 1) la adopción, 2) el matrimonio, 3) la paridad y 4) la 

protección del cambio de dato de sexo e imagen. Algunos del grupo trans, después de la 

aclaración, mencionan: “Siento que he trabajado miles de años para nada, porque ayuda el 

cambio, sí ayuda. Pero es como negociar, es como decir el Estado me da el cambio de nombre 

pero debo renunciar a esto, entonces es como una balanza.” (Entrevista a Mateo Rodrigo. 

abril 2018). 

Desde otro punto de vista, la lucha trans sirvió para poder hacerse visibles y mostrar a la 

sociedad que no es una enfermedad y que está reconocida en la CPE. Fue una salida masiva 

del closet a nivel social, manifestando que están ahí en plena lucha por ejercer sus derechos 

de diversidad de género y que no están enfermos. Fue revelar que su salida del closet no tenía 

nada de malo, que están viviendo una vida como cualquier otra persona. 

La salida del closet puede llevar a una persona trans a tener un cambio radical en su vida, 

donde quedan a su lado solo los que entiende el tema, es por eso que la mayoría de las 

personas trans interactúan con un entorno familiar y social más reducido. También hay que 

aclarar que no todas las personas están en obligación de entender su estilo de vida; pero sí 

estamos en la obligación de respetar y tolerar su estilo de vida que es como cualquier otro. 

Un entrevistado menciona que: “Mi familia es súper grande, pero ahora es como que solo 

hablo con 5 personas, porque las demás no entienden y es complicado andar explicando, así 

que me alejé de ellos por completo”. (Entrevista a Raúl, abril 2019). 

3. LA IMPORTANCIA DE LA IMAGEN EN LA TRANSICIÓN HACIA 

OTRO GÉNERO  

 

La construcción de la historia LGBTI+, se podría decir que empieza a ser más notoria en 

gobiernos militares-dictatoriales, por el hecho del machismo y la fuerte forma de represión a 

lo que eran sometidos los grupos diferentes por su forma de ser. Esto fue relatado por medio 

de testimonios; de voces que vivieron lo que es ser parte de lo diverso dentro de un régimen 

dictatorial, opresor, machista y patriarcal. Pero “la idea de historias alternativas, es que su sola 

enunciación nos remite a la pluralidad de significados que puede tener la historia, según quiénes 

sean los sujetos que la ‘hacen’, la narran o la sufren”. (Rivera, 2015: 73). La historia LGBTI+ fue 

narrada por voces que sufrieron las consecuencias de ser diferentes y de marcar esa diferencia 

frente a otra realidad.  Pero no se le dio la relevancia necesaria a su historia segmentada; por 

el hecho de ser un grupo minoritario, como tampoco se analizó su participación dentro de 

una sociedad moderna. 



 

~ 72 ~ 
 

Ser trans no solo implica ser parte de una “diversidad”, sino también tener una imagen de 

presentación que van desarrollando paulatinamente y basado en lo cultural y las costumbres 

donde viven y se desenvuelven. Por eso no es extraño ver en Bolivia ha mujeres trans de 

pollera, porque es una vestimenta típica de esta región. 

Pero cuando hablamos de recepción de la imagen trans ante la sociedad,  esta imagen aún se 

la asocia con terminologías que comparten los grupos conservadores, es decir, terminologías 

como ser gay o lesbiana. No se hace una diferencia por imagen, debido a que es el 

comportamiento y rasgos corporales biológicos los que estereotipan a la persona y los 

agrupan de manera casi automática dentro de un dualismo hombre o mujer, gay o lesbiana. 

Algunas personas creen que todo este grupo social trans está enmarcado dentro de una 

orientación sexual diferente, pero no analizan la posibilidad de una identidad de género 

diferente, esto se debe a los estereotipos ya determinados por la sociedad que encasillan a las 

personas trans dentro de realidades que puede o no representarlos.  

Frente a estos preconceptos surgen temimos “estigmatizados” y descalificadores como lo es 

el termino amachada y afeminado, que son dos terminologías usadas para referirse 

despectivamente algunas veces a las personas trans, el uso de estas influyen en una negación 

del cambio de identidad de género, haciendo caer la imagen trans. 

Con esto se quiere dar a entender que frente a una asimilación de la nueva identidad de género 

hay muchos rasgos o elementos que intervienen frente a una realidad moderna. Parte de estos 

elementos pueden ser promotores no solo de que la construcción de una imagen trans caiga 

por un mal comentario, sino que las personas sigan replicando comportamientos 

homofóbicos y transfóbicos.  

Esta agrupación de las diversidades se produce a consecuencia de esa incomprensión social, 

debido a que todas las siglas juntas hacen un grupo social más extenso y es así que este grupo 

pone como prioridad el asesoramiento jurídico, psicológico, medico, etc. Para poder ir 

mostrando y protegiendo sus derechos humanos, todo esto por medio del activismo. Estos 

asesoramientos en especial jurídicos hicieron que ganen muchos espacios dentro no solo de 

la constitución sino dentro de leyes exclusivas para este grupo social.   

PROYECCIÓN Y PERCEPCIÓN DE LA IMAGEN TRANS 

Después de todo lo arriba dicho se podría sostener en que parte de la imagen de las personas 

trans está basada en cambios externos que reflejan características del sexo/género opuestos 

al del nacimiento y basados en estereotipos culturales. 

Pero cuando la proyección de imagen de una persona trans con una identidad de género 

construida, no es entendida o percibida como lo esperan frente a personas 

cisgénero/heterosexuales pasan a ser personas “estigmatizadas”, donde basta con una palabra 

o una forma de comportamiento para derrumbar toda la imagen proyectada. 

Pero es un problema que no solo se refleja dentro de una sociedad conservadora, sino también 

es uno de los primeros baches y confusiones con las que una persona trans atraviesa, 

haciéndose preguntas como por ejemplo: ¿Qué me pasa? ¿Por qué me siento diferente? ¿Si 
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me gusta alguien de mí mismo género entonces soy gay? ¿Porque si soy gay aun no me siento 

conforme con mi imagen?, atribuyendo todas estas dudas a que existe poca información al 

respecto y que la confusión es parte del proceso. Estas confusiones son reflejadas en el relato 

de alguno de los y las entrevistadas diciendo que salieron primero como gay o lesbiana, pero 

que no encajaban en ese grupo y que aún estaban inconformes con su imagen, lo cual los y 

las llevó a realizar una transición.  

Según entrevistadas como Catalina (entrevista realizada en mayo 2018),  mujer trans, salió 

del closet en primera instancia como gay, con su pareja de colegio, cuando aún eran menores 

de edad. Después de vivir 4 años con una sexualidad diferente a la heterosexual, empezó a 

cuestionarse su identidad de género para concluir realizando su transición. Otro es el caso de 

Cesar Javier (entrevista realizada abril 2018) hombre trans, salió del closet cuando estaba en 

colegio como lesbiana, postura que mantuvo toda su carrera universitaria. Posterior a ello 

transitó, el menciona que cuando empezó a tener estas inquietudes con su identidad de género 

encontró una respuesta de lo que le pasaba por el Internet. 

Relatos como el de ellos son frecuentes, es parte de la vida cotidiana de una persona trans; la 

respuesta de una inquietud es parte de un proceso de aceptación que se encuentra encasillado 

dentro de una sociedad conservadora. Sociedad dentro de la cual se empiezan a producir poco 

a poco cambios, ya que existen más lugares donde se realizan talleres y proyectos en apoyo 

a las diversidades.  

 

 

 

   

 

Fuente: bandera trans, el segundo día de 

huelga.  Fotografia tomada en noviembre del 

2017. 

 

 

 

  

La bandera trans tiene colores representativos de dos sexos bien definidos: hombre y mujer. 

Esta división de los colores azul rosa blanco. Tiene su propia lógica. Es decir, el azul y el 

rosa de arriba respecta el sexo biológico de nacimiento, el blanco la etapa andrógina por la 

cual atraviesan, etapa en la que el género no es muy bien diferenciado, no se nota a primera 

vista si es hombre o mujer, esta etapa o franja blanca representa el inicio de la transición; 
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para posterior a ello encasillarse en uno de los dos últimos colores el rosado mujer trans y el 

azul hombre trans.  

Según lo que mencionan, esta bandera fue diseñada para que sin importar el lado en que este, 

su significado no varíe, puesto que seguiría expresando lo mismo. “el transitar por la 

identidad de género”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página Siete, 30 de agosto de 2019; Pamela18  (la mujer trans, de chompa blanca), 

Cesar (el hombre trans, que está al medio de las dos mujeres trans) y Luna (la mujer trans, 

de chaqueta negra) muestran orgullosas sus nuevas cédulas de identidad. Por: Sara Aliaga. 

En esta foto se puede apreciar como el solo hecho de que en el carnet tenga la identidad de 

género auto asignado, genere a nivel personal un sentimiento de realización y de 

identificación, sintiéndose orgullosos y reconocidos por el estado.  

Esta fotografía se puede llegar a tomar de manera más simbólica, por el hecho de que es una 

presentación ante una sociedad, mostrando que no son diferentes, que son personas normales 

como cualquier otra y que la transición les dio la posibilidad de mostrar lo que es la identidad 

de género y a su vez buscando la aceptación de la sociedad. También se puede destacar que 

estas personas trans no muestran extravagancia en su forma de vestir, como suele ocurrir en 

el desfile de las diversidades, donde la extravagancia de los participantes es lo primero que 

suele destacar a simple vista.  

César, que es un hombre trans, fue uno de mis entrevistados, quien al momento de cambiar 

su identidad de género me comento lo difícil que fue lograr tener sus papeles en orden, no 

con el carnet de identidad sino con su título universitario. Terminando su frase, expresando 

“pero al menos es lo último que tengo que hacer para tener mis papeles al día.” Él menciona 

lo difícil que le fue encontrar trabajo con documentos que no correspondía con la imagen 

                                                             
18 Pamela Valenzuela que fue una mujer trans, falleció el 26 de junio del 2021, quien era una de las activistas 

importantes de los movimientos sociales LGBTI+ en Bolivia, para lograr la ley 807. 
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proyectada, que muchas veces tuvo que explicar quién era él y que es la identidad de género. 

Pero actualmente vive su vida dentro de su género auto asignado.  

Por otro lado está Pamela, ella vivió muchos años con una identidad de género diferente a la 

de su nacimiento, menciona que no fue nada fácil, que muchas veces transgredieron sus 

derechos y que mucho de eso la ayudó y orientó a ejercer una vida más dirigencial, a ayudar 

a personas trans en su proceso de transición. Ella es guía activista, en la entrevista menciona 

que jamás se hubiera imaginado estar viva cuando se diera este cambio para este grupo social, 

que sea el Estado quien los reconozca y menos que se tenga una ley que las ampare y 

reconozca su nueva identidad de género asignada. 

Por otra parte está Luna, escuché varios comentarios de ella, algunos pensaron que al contraer 

matrimonio y mostrarlo de manera tan abierta tuvo parte de culpa para que después se dictara  

la Sentencia Constitucional Plurinacional del 2017, pero otra parte del mismo grupo social, 

mencionó que ella solo hizo ejercicio de sus derechos, que ella no tenía la culpa de la 

intolerancia de la sociedad. 

Una foto y diferente percepción del mundo circundante, por un lado guías activistas mayores 

que tuvieron la suerte de ver y de poder cambiar sus papeles para que estén de acuerdo a su 

identidad de género auto asignada, por otra parte que la juventud pueda tener todos sus 

papeles y que desde muy jóvenes puedan ejercer todos sus derechos ciudadanos de acuerdo 

a su identidad de género y por último que persona trans que tenían pareja ya formales y 

solidas lograron formalizar y ser reconocidas por el estado como parejas legitimas. 

Todo cambio de identidad de género tiene una imagen que posibilita un cambio en la vida 

cotidiana de cada persona, como se pude apreciar en la foto anterior tres personas trans las 

cuales ya realizaron su transición resaltando las cirugías plásticas, cambios estéticos y de 

vestimenta, aparte de la hormonización; mostrando el género al cual pertenecen. 

Estos cambios físicos y corporales dependen del género auto asignado,  cambios que se 

pueden apreciar de manera más detallada a continuación. 
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Fuente: Mateo (hombre trans), el 

segundo dia de huelga. Fotografia 

tomada en noviembre del 2017. 

 

 

 

 

 

 

Mateo hombre trans, a primera vista resalta el pelo corto y la presencia de barba, de vello 

facial, que según entrevistas muchas veces es lo primero que un hombre trans anhela tener, 

cambio que sólo se produce por medio de la hormonización. De acuerdo a lo que se puede 

ver, él es una persona que ya vive hace muchos años en el género opuesto al de su nacimiento, 

es profesional y es el primer chico activista que no tiene miedo ni vergüenza de demostrar 

quién es frente a medios de comunicación, da charlas abiertas y entrevistas, mostrando quien 

es y que es la identidad de género. Es un chico que está constantemente en movimientos 

activistas. El mencionó que el entró a movimientos activistas por el hecho de que no existía 

una representación trans masculino, que la representación del grupo trans solo tenía en frente 

a mujeres trans y no a hombres trans. Es por ello que Mateo promueve la visibilización de 

chicos trans en los movimientos activistas, para que su voz también sea escuchada. 

En la fotografía, la polera que lleva Mateo resalta la palabra trans, la cual porta con orgullo 

y  sin prejuicio, pero también la sigla FTM, la cual significa de Femenino a Masculino son 

siglas en inglés (female to male, de femenino a varón). Estas siglas representan la transición 

por la cual pasó, el cambio que representa una transición y la forma en la que él se siente 

identificado. Es una forma de expresar como él pretende que la sociedad lo vea, de qué forma 

pide el respeto y reconocimiento ante una sociedad. Dando a entender que él es un hombre 

trans, el letrero que esta atrás de él es un pequeño vistazo a los derechos que desean que sean 

respetados, el derecho al trabajo, educación, vida privada, familia y seguridad. Esta fotografía 

también muestra la presentación de un hombre trans que llego a la construcción de su nueva 

identidad de género ya en su mayoría de edad, en una juventud madura. 
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Fuente: Antonela (mujer trans), el 

segundo dia de huelga. Fotografia 

tomada en noviembre del 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte está también Antonela una mujer trans, que es profesional, ella es psicóloga – 

sexóloga y activista que lucha por el respeto de los derechos humanos. A primera vista resalta 

pelo largo, por lo general el tener pelo largo es una de las características principales de las 

mujeres trans, como también lo es el tratamiento hormonal y aumento de busto. Lo que resalta 

en fotografía también es la ropa, que no es muy ancha, que de hecho es ajustada resaltando 

un rasgo femenino, ella es una persona que a primera vista resalta su feminidad. 

Esta foto la tomé el segundo día de la huelga de hambre el 2017, realizada en La Paz. Algo 

que resalta a primera vista en esta fotografía es el cartel que sostiene en las manos Antonela 

el cual dice “todos somos iguales ante la ley”, esta frase ya es común en cualquier sitio 

público, pero también es un símbolo que expresa diferentes peticiones dependiendo del 

contexto social en el que se encuentre, en este caso expresa la petición de aceptación, respeto 

y tolerancia que las personas trans piden a la sociedad. 

IMAGEN DE LA TRANSICIÓN: ROLES Y OBLIGACIONES 

 

La construcción de la imagen cultural, varía dependiendo del lugar, espacio y tiempo donde 

las personas se desenvuelven diariamente. Esta construcción socio-cultural es donde se 

empieza a normar a las personas otorgándoles derechos, obligaciones y roles que deben 

cumplir en su cotidiano vivir, estás son heteronormatizadas y es donde las personas trans 

empiezan a desenvolverse.  

De acuerdo a entrevistas el desenvolvimiento social de las mujeres trans, en su juventud 

dedican parte de su vida a las fiestas, discotecas y diversión (como cualquier persona en su 

juventud) y que este es un comportamiento pasajero, “un momento de locura”, pero en lo que 
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coinciden casi todas mis entrevistadas, es que llegando a una edad más madura, ellas lo que 

hacen es “dedicarse a su hogar”, es decir, hacer todas las labores domésticas, este es un 

comportamiento que adoptan algunas mujeres trans, tanto las que sí tienen una relación 

sentimental, como las que no tienen una relación sentimental. Chelsy mujer trans, menciona 

lo siguiente: “Salgo al cine, antes me gustaba ir a bolichear, son etapas que nos dan, fiebres, 

pero ahora no. Me gusta más estar en familia, salir con mis sobrinitos, ir a comer algo un fin 

de semana; más es ahora así.” (Entrevista realizada a Chelsy, abril 2019) 

La creación de la idea de la mujer ama de casa, una idea que muchas mujeres intentan dejar 

de lado para buscar una independencia del hogar. Parece ser una idea que aún está presente 

dentro de este grupo social como un camino que desean seguir, en una edad ya más avanzada. 

Mostrando que las labores domésticas son aún responsabilidades que están enmarcados 

dentro del género femenino. Con todo esto no se quiere dar a entender que todas las mujeres 

trans anhelen tener una vida doméstica o que en su adultez se dediquen solo a ello, todas 

trabajan, pero llegan a dedicar parte de su tiempo a esa labor. Carla mujer trans, menciona lo 

siguiente: 

“las fiestas y todo eso, es momentáneo, yo antes me desesperaba por ir a las fiestas, miraba y 

decía ya es miércoles, jueves, y desde el viernes, sábado, domingo y lunes, me daba mis 

parrandas únicas, ahora ya no, se me ha ido pasando poco a poco; ahora ya soy más ama de 

casa. Me guste ir a divertirme, claro que tampoco estoy encerrada, alguna vez le hecho mi 

escapadita de diversión. Pero soy ama de casa, el lavar, planchar y atender a los hijos de 

cuatro patas. Y en casa me falta tiempo para hacer las cosas” (Entrevista realizada a Carla, 

abril 2019) 

Por el contrario los hombres trans, pese a que no logre entrevistar a hombres tras que estén 

en una edad ya adulta entre los 40 a 50 años, los hombres tras de menor edad, en cuanto a 

sus actividades diarias y de acuerdo a entrevistas hacen más énfasis en lo laboral, viajes y 

juegos en red; el trabajo y los viajes, en muy pocos casos, son parte de los roles 

desempeñados, no se habla de una vida hogareña o de un anhelo doméstico, si hay 

entrevistados que mencionaron que viven solos, por ende hacen el quehacer doméstico, es 

decir, limpiar, ordenar, lavar ropa, cocinar, entre otros como parte de su vida cotidiana, pero 

no es algo que los caracterice. 

Por otra parte un entrevistado cuenta una anécdota como característica de su género asumido; 

Cris un hombre trans menciona lo siguiente:  

“si me golpearon, pero no por ser trans, cuando era chica jamás había recibido golpes de un 

hombre, pero cuando realice mi transición sí, me pelee con un chico no me acuerdo porque 

motivo y si me golpeo, pero el otro no sabía que yo era trans, así que no, jamás pase agresiones 

físicas solo por el hecho de ser trans.” (Entrevista realizada a Cris, mayo 2018) 

Haciendo un análisis en la cita, Cris menciona que cuando asumía el género femenino 

asignado de nacimiento jamás había recibido golpes de un hombre, entonces la pelea con una 

persona del género asumido puede llegar formar en la persona una pertenencia a ese género. 

Haciendo una reafirmación de lo que piensa, forma y construye, porque la construcción del 

género masculino, a lo que mencionaron algunos entrevistados es para mostrar ser un hombre 
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diferente, pero claramente sin dejar de lado algunos comportamientos que son más asumidos 

al género masculino.  

Relatos como estos, en los que el género cultural juega un papel importante es común entre 

los entrevistados, donde la torpeza, peleas y trabajo sueles ser roles atribuidos al género 

masculino, con el cual los hombres trans sueles desenvolverse de manera más cotidiana. El 

reconocimiento del género masculino trans que si bien es socio-cultural, la reafirmación de 

este se puede dar en un hecho tan cotidiano como lo podría ser el trabajo e independencia. 

Donde los roles de género se enfocan más en la idea de independizarse. Esta idea de 

independencia abarca no solo de un alejamiento físico del núcleo familiar, sino también una 

independencia económica, para tomar sus propias decisiones, idea que puede llegar a marcar 

un estereotipo cultural de los trans masculinos. 

Con esto no se quiere dar a entender que las mujeres trans no sean independiente o que no 

tomen sus propias decisiones, solo que ellas acentúan más su comportamiento y 

desenvolvimiento de su vida cotidiana desde una mirada más familiar. 

 4. PARTICIPACIÓN EN EL ACTIVISMO 

Las personas trans utilizan el activismo como un medio de protesta y visibilización, por el 

cual tratan de sensibilizar a la sociedad en la que se desenvuelven. También coadyuva a 

elaborar proyectos de leyes, como por ejemplo la ley 807 (identidad de género) y otras que 

ya están en proyecto como la AVF (acuerdo de vida en familia), es decir, que se legalicen las 

uniones gays y lésbicas. Todo esto con el fin de hacer prevalecer los derechos humanos, a 

los cuales tiene acceso cualquier persona y según el grupo LGBTI+ lo que mencionan es que 

en cierta medida estos son vulnerados. Hay dos formas de realizar este activismo: una es 

siendo visibles y la otra es sin ser visibles pero participan en actividades a favor de estas. Las 

personas visibles son las que dan la cara al momento de presentarse por medios de 

comunicación, para dar a conocer estos temas, expresando algunas veces su molestia (como 

la huelga de hambre del 2017) o expresando su alegría (como en el desfile de las diversidades 

realizado cada año el 28 de junio). También se dedican a dar charlas, conferencias, cursos, 

orientación, en instituciones públicas y privadas, como ser las universidades, colegios, 

ministerios y otros ámbitos. Su función es de concientizar y sensibilizar, en muchos casos 

hablando desde sus experiencias personales. Este tipo de activismo lleva también una parte 

técnica la cual es manejada por lo general por consorcios de abogados, que trabajan ya años 

en muchos casos con la comunidad LGBTI+, pero no necesariamente pertenecen a este grupo 

social. 

Enfocándonos al tema trans muchas de las activistas se dedican a hacer acción social con las 

mismas chicas y chicos de su grupo, ayudando con el trámite de sus papeles o haciendo 

acompañamiento sentimental en su etapa de transición, dándoles orientación y apoyo para 

que no se replique la situación de calle, ya que algunas salieron de este mundo y es algo que 

no le desearían a nadie. Otras por el contrario ayudan a las mujeres trans que ya ejercen el 

trabajo sexual, para poder ayudarlas e intentar que estas cambien su forma de vida y busquen 

otras opciones de trabajo, lo que muchas veces  resulta complicado. 
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Muchos mencionan que su papel dentro del activismo no es por obtener una remuneración 

económica, es más por ayudar a los que son como ellos y para que no comentan los mismos 

errores al momento de transitar, como por ejemplo la automedicación con respecto a las 

hormonas u obteniendo mala información de cirujanos plásticos no certificados. Porque no 

nos olvidemos que en este medio también hay gente que se aprovecha y ofrece este tipo de 

intervenciones quirúrgicas a bajo costo causando daños irreparables a su salud. Este trabajo 

social lo hacen por medio del activismo, una entrevistada menciona su labor como activista: 

“En este momento tengo como unas 8 a 9 chicas que estoy acompañando en su transición, con 

acompañamiento psicológico y les doy el acompañamiento sentimental y otras veces familiar (…) El 

apoyo que yo doy lo hago desde el activismo, porque no hay una campaña ni una ONG que te den 

ese apoyo, así que yo lo hago.” (Entrevista a Tamara, noviembre 2017). 

Pero esta parte del grupo que se dedica al activismo son personas con buena posición 

económica o que cuentan con trabajos fijos o bien remunerados y por lo general son las 

personas que más participan al momento de dar la cara en un acto público, marchas, huelga 

o en el desfile de las diversidades. 

Gracias a esta labor y a darse a conocer abiertamente, es que el tema trans ya no es tan tabú 

como antes y esto incentiva a que sean los padres los que busquen a las “guías activistas”, 

para poder orientarlos en cuales son los pasos a seguir. También de esta forma es que se 

abrieron las puertas en varios colegios, según entrevistas se sensibiliza sobre el respeto a la 

diversa identidad de género y se llegó a un acuerdo de respeto y confidencialidad, el que 

menciona que solo en listas mantengan el nombre, sexo/género de nacimiento, pero el trato 

que se les dé será con el nombre escogido hasta que los niños cumplan la mayoría de edad, 

que por lo general es cuando culmina esta etapa escolar. Una entrevistada menciona que: 

“Ahora es diferente, hay familias, hay padre y madre que  nos buscan a nosotras, pues nos 

ven por medios de comunicación como guías activistas, nos buscan familiares de personas 

trans que están en el colegio y que son pequeños, que son niños que están pasando de la niñez 

a la adolescencia y nos dicen ‘por favor ayúdenos, para saber qué podemos hacer;  yo acepto 

entiendo todo de mi niño pero quiero que nos aconsejen a mi hijo y a mí cómo va ser todo, 

ustedes ya han pasado todo.’ ” (Entrevista a Pamela Valenzuela, noviembre 2017). 

En la actualidad, el entorno familiar, en especial el núcleo familiar muestra mayor interés y 

aceptación, cuando hay una persona trans en la familia. Los padres van en busca de una 

respuesta, buscando en algunos casos ayuda psicológica para entender el tema y ya no para 

corregir o cambiar la identidad de género del integrante de su familia. Lo que implica que 

esta salida a la palestra de las personas trans activistas está dando buenos resultados. 

Ahora bien, por medio del activismo algunas mujeres que estaban ejerciendo el trabajo sexual 

lograron salir de este ámbito laboral, ya que fue ahí donde se hicieron públicas y también se 

les abrieron las puertas laborales en diferentes ámbitos. Pero fueron pocas las que pudieron 

salir por este medio, por el hecho de que no hay mucha cabida laboral. Existen varios medios 

por los cuales accedieron al ámbito laboral, según relatos, una encontró trabajo debido a que 
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antes de la transición llevó una vida dirigencial en la universidad, lo que le enseñó a tener un 

mayor desenvolvimiento y mejor comunicación con las personas y logró obtener un puesto 

laboral, por estas aptitudes, en la defensoría del pueblo. Otra entró por medio de un concurso 

de modelaje que es la elección de la mis transexual, lo que ayudo a que pudiera obtener un 

cargo laboral en una radio. Son excepciones, pero hay otras personas que lograron conseguir 

fuentes de trabajo en el ámbito laboral formal.  

Algunas opinan que a raíz de que en este ámbito se juega un puesto laboral y por ende dinero, 

la motivación muchas veces no es pensando en el grupo social trans, es más personal, lo que 

es comprensible, puesto que el desempleo es muy recurrente en este grupo. Por el contrario, 

hay una parte de este grupo social que no se considera activista y menos una persona visible 

o no al grado de salir por los medios de comunicación, como una persona bien empoderada 

pero que a su vez sí colaboran y están de acuerdo con las actividades que realizan los y las 

representantes de este activismo. Un entrevistado menciona que: “No soy activista, a veces 

ayudo en este tipo de cosas, pero de ahí a mostrarme en la tele no, me da miedo el entorno, siento que 

me puede pasar algo; no como si estuviera en España o en otro país, ahí sí podría mostrarme”. 

(Entrevista a Raúl, abril 2019). 

Si bien en el entorno familiar hubo progresos y el entorno social entiende mejor el tema o al 

menos lo respeta, ese sentimiento de temor frente a una sociedad conservadora como lo es la 

boliviana, condena al anonimato y miedo a ser visibles por parte de algunas personas trans. 

El qué dirán, la discriminación y el odio, coartan un poco la libre expresión de quienes son 

las personas trans, de llevar un cotidiano vivir normal sin sentirse juzgados. 

Después de todo lo mencionado podríamos decir que si bien en el activismo se abren 

pequeños espacios laborales gracias a las ONGs, la realidad laboral de las personas trans está 

cambiando. Al grado en que no solo el trabajo informal es una opción para ganar dinero sino 

también el trabajo virtual ya abre nuevas opciones para este grupo social, por el hecho de que 

les permite a las personas trans no ser visibilizadas y tener que enfrentar una discriminación. 

Pero cabe destacar que según relatos, en el activismo, uno de los objetivos es reducir el índice 

de situación de calle de las mujeres trans. Hay otras que mencionan que no se hace nada por 

este grupo social y que no se están haciendo nada para sacar a estas personas del ámbito de 

la prostitución. Y que en muchos casos, por no lograr salir de este ámbito laboral, las acerca 

más a los vicios y las llegaría a convertir en personas maleadas. Una de las entrevistadas 

señala: 

“Es muy injusto, ponte que una trans quiera ser hasta secretaria, y que no pueda hacerlo, 

realmente es muy triste, porque al final acaban siendo muy maleadas, en verdad las personas 

trans que yo he conocido de la zona 12 de octubre (El Alto), que son trabajadoras sexuales, 

tienen un comportamiento muy toxico, dañino, maleado, por el mismo ambiente. Trabajar 

todas las noches, encontrarte con lo peor de la sociedad, al final te termina convirtiendo en 

eso, terminan siendo lo que les han obligado a ser, por el mismo ambiente.” (Entrevistada 

Fabiola, junio 2019). 
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Entonces el activismo en algunos sectores de La Paz no sería de mucha ayuda para las 

mujeres trans que ejercen el trabajo sexual. A pesar  de que es difícil que estas personas 

quieran cambiar este estilo de vida, también muchas no pueden hacerlo por la falta de 

espacios laborales para este grupo social.  

En todo caso, el activismo ha permitido la visibilización y sensibilización del tema, para 

evitar la vulneración de los derechos humanos de futuras generaciones. Es decir, para que su 

lucha por su identidad de género no sea difícil y de esta forma lograr que la salida del closet 

ya no sea visto como algo anormal o incorrecto y que se entienda que todo es parte de una 

construcción social. Pero con esto no se quiere decir, que se deba cambiar lo heterosexual 

por lo diverso; aunque parecería ser que esa es la finalidad de estos grupos. 

Ahora bien, la crianza que se imparte en el núcleo familiar es generalmente cerrada en 

función a lo preestablecido; lo cual, dificulta el apoyo y la integración social, hay una 

ausencia de responsabilidad social, como menciona Foucault estas son “responsabilidades 

colectivas”. Ya que el pensamiento en especial de la juventud trans ha cambiado puesto que 

ya no todos llegan a una emancipación juvenil, es decir, que salgan a muy temprana edad de 

sus hogares sin apoyo familiar, algo que ya está cambiando. Ahora la emancipación juvenil 

trans se transformó en una emancipación de pensamiento, la cual tiene como fin último 

desenvolverse en sociedad como cada quien desea ser, lo que deriva en la búsqueda de 

ingresos propios para solventar su transición. Todo esto conlleva a un avance en el cambio 

del pensamiento social. Para poder encontrar un tratamiento más justo e igualitario, tanto en 

el ámbito familiar como social. 
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CONCLUSIÓN 

 

En este estudio se abordó la situación social del grupo trans, indagando su vida cotidiana, 

tanto en el ámbito familiar como en el social, donde la lucha por la tolerancia, la aceptación 

y el respeto de derechos humanos es muy importante; lo que se ha expresado en las distintas 

movilizaciones de protesta que desarrollaron los grupos comprendidos en el grupo social 

LGBTI+. 

En Bolivia, el grupo social LGBTI+ se manifestó en primera instancia, exigiendo tolerancia 

y respeto, posteriormente avanza con el reclamo del respeto a sus derechos humanos, porque 

las personas que forman parte de dicho grupo, entienden que sus derechos son vulnerados 

por la intolerancia y discriminación que sufren en diferentes ámbitos en los que se 

desenvuelve su vida cotidiana. 

Claramente, con las movilizaciones y las acciones de protesta que realizaron los grupos de 

LGBTI+, sobre todo en las ciudades del eje troncal (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz), 

posibilitaron la promulgación de la ley 807. Si bien es una ley que favorece al grupo social 

trans, fue un avance en los derechos humanos y permite plantear nuevas leyes a favor de las 

personas pertenecientes al grupo de las diversidades. Así como también nuevas exigencias y 

medidas ante la intolerancia de personas homofóbicas y transfóbicas. 

Porque no hay que dejar de lado, que de un comportamiento individual nace un movimiento 

social que convoca a las diversidades a la unión y acción, por la lucha del respeto, tolerancia 

y aceptación de su estilo de vida. La que se va desarrollando en el entorno familiar y social. 

Este comportamiento social es el primer ámbito central, por el hecho de que un estilo de vida 

cotidiano que es individual, se va agrupando con otras personas, de acuerdo a sus 

necesidades, similitudes y comportamientos iguales; en virtud de una lucha por la defensa de 

un modo de vida grupal. 

Todo movimiento realizado por el grupo LGBTI+ implicó cambios en una determinada época 

de la historia, uno de estos avances, se aprecia en la legalización del cambio de identidad de 

género, la que por mucho tiempo parecía inamovible. 

Entre las luchas trans que propiciaron cambios relevantes a nivel mundial, se encuentra la 

despatologización del termino trans del DSM-5 y del CIE-11, puesto que sacaron a las 

personas trans de la lista de trastornos; reconociendo que no son enfermos y que la identidad 

de género es una elección personal.  
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La decisión de la OMS, pude llegar a crear muchas controversias, al menos en Bolivia, debido 

a la sentencia dada el 2017, se les quitaron algunos derechos a las personas trans. Los grupos 

conservadores fundaron su postura en cuanto a lo biológico, tratando la transición como si 

fuera una enfermedad. Pero ahora desde este año entra en vigencia una nueva restructuración 

de lo trans, donde deja de ser una enfermedad, reconocidos a nivel mundial. Entonces el 

quitar derechos a personas que viven una vida normal y más aun tomando en cuenta que 

Bolivia es un país laico, estaría yendo en contra de los derechos humanos. 

Estos tipos de protesta, luchas y espacios ganados con el esfuerzo de personas que están o no 

en un activismo visible, quedaran como un precedente para esa juventud incomprendida que 

muchas veces puede sentirse en soledad. Demostrándoles que no están solos. 

El segundo ámbito a tomar en cuenta es la orientación sexual y la identidad de género, debido 

a que la diferencia de ambas aún no es comprendida en su totalidad, en parte se debe a que 

la orientación sexual en nuestra sociedad ya es más tolerada, pero no así la transición. La 

transición trae implícito el pasar de un estado a otro diferente, entonces el cambio es marcado 

y expuesto ante un círculo familiar y social que en su mayoría funda su vivencia cotidiana en 

el marco de lo heterosexual y biológico, teniendo cierta influencia en el trato y comprensión 

posterior que encuentra la persona trans.  

El fundamento del grupo denominado diversidades, en especial dirigido por el grupo trans, 

consiste en que todo es una construcción humana, es decir, es una construcción social y 

cultural; por lo tanto, la situación de las personas puede ser modificada y transformada. 

Transformación que se pretenden realizar desde la diferencia, desde una “situación de 

desventaja” para llegar a transformar progresivamente al entorno familiar y social en que 

viven, para un trato más igualitario e inclusivo. 

La compresión de estas dos categorías influyen en el trato y diferencia a seguir de los 

familiares de las personas que están en una situación de desventaja lo que puede llegar a 

contribuir a una mayor aceptación por parte de círculos sociales más cercanos y a una 

normalización de lo que hasta el día de hoy se conoce como lo diferente.  

La transición por el género se da en diferentes etapas de la vida de una persona, lo que suele 

tener sus propias variaciones y comportamientos, en términos de vivencia y maduración de 

las personas, es por eso que la juventud al expresar sus inquietudes se ve inmerso en un 

vaivén por la sexualidad y el género. Debido a que es la misma edad y el dinamismo con que 

los jóvenes suelen vivir su vida, pasando por diferentes experiencias. Es decir, en el 

transcurso de su vida, viven una etapa teniendo una sexualidad diferente (gay o lesbiana), 

para luego pasar por un cambio, que es la transición de género y sexo, convirtiéndose en 

chica trans o chico trans. 

El tercer ámbito es este vaivén por la sexualidad, del salir primero como persona gay o 

lesbianas para luego transitar, de ahí emergen los trans masculino o femeninas 
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heterosexuales. Pero pese a que este vaivén no es un camino por el cual pasen todas las 

personas trans, este también es parte de su realidad. 

Por otro lado, en la etapa de la juventud algunas personas permanecen y se desenvuelven en 

una vida cotidiana con el sexo/género asignado al nacer y con una orientación sexual hetero, 

pero pese a vivir una vida a lo que podríamos denominar normal, la disforia e inconformismo 

con su imagen proyectada, los conduce a una transición. Cuando esta parte de la población 

transita recién define su sexualidad enmarcándose en el grupo gay o lésbico, es ahí donde 

emergen las personas trans femeninas lesbianas o trans masculinos gay. 

Cuando la transición es realizada en su totalidad, ésta se caracteriza por ser un camino sin 

retorno, para cualquiera de estos dos grupos. La felicidad y el sentirse realizados con la 

imagen proyectada, es parte de su cotidiano vivir. El sentir esa aceptación no solo familiar y 

social, sino también tener una aceptación de sí mismos.  

Las personas trans viven su vida cotidiana descubriendo y construyendo su identidad de 

género, la cual es proyectada ante una sociedad, pero se sienten como “extraños o 

extranjeros” en su propia tierra. Entonces la “mixofobia” en este caso sería visto desde el 

miedo, la no aceptación y la poca tolerancia que por muchos años primó en nuestro entorno 

social, provocando en la sociedad odio, miedo a lo diferente, llegando a construir “estigmas” 

que mancan con mayor claridad su diferencia,.  

Esta expresión de la imagen proyectada que funda su desenvolvimiento social en tanto a 

estereotipos o estigmas,  con los cuales viven cotidianamente de acuerdo a un anhelo 

personal, funda su construcción bajo estereotipos culturales, los cuales nos llevan al cuarto 

ámbito central.  

Esta construcción puede llegar a enmarcar de manera involuntaria a las personas trans, en 

estereotipos positivos o estigmas negativos que están inmersos dentro de una división de 

género, debido a que es el único con posibilidades de cargas culturales, hacen que como 

hallazgos centrales surja la idea de ama de casa en las mujeres trans y como característica 

central de un hombre trans la idea de solvencia económica. Esto es de acuerdo a los relatos 

donde hicieron énfasis en estos aspectos tanto los hombres trans, como las mujeres trans. 

Por muchos años se vio a la mujer como un ser vulnerable y al hombre como alguien con 

solvencia económico; independientemente de si son trans o no. Y este es un claro 

comportamiento que aún se sigue arrastrando. 

Esta es una clara muestra de su crianza y desenvolvimiento social en diferentes aspectos de 

su vida, el ser mujeres trans y sentirse vulnerable ante una sociedad o el ser hombre tras y 

sentir que pasan desapercibidos, entre otros comportamientos que se fueron desarrollando a 

lo largo del texto.  
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Este miedo se ve reflejado dentro de la homofobia y la transfobia, a las que están expuestas 

las personas trans. Si bien el odio y el rechazo aún están presentes, también se ve una cierta 

aceptación y tolerancia social, pero principalmente familiar. 

Las personas trans mayores relatan que antes su diario vivir solía ser más complicado, que la 

discriminación era más marcada. Pero en la actualidad la situación trans está cambiando, el 

apoyo y aceptación tanto del entorno familiar como del social, es una realidad y tener la 

posibilidad de culminar los estudios o tener el apoyo familiar y económico para emprender 

proyectos en el ámbito informal puede influir a que cambie la realidad trans, en especial de 

las mujeres trans, por el hecho de que el trabajo sexual ya no es la única salida.  

Adentrándonos un poco más en el análisis del ámbito familiar y social, si bien se pudo 

apreciar un avance en cuanto a tolerancia y respeto según entrevistas, también se puede decir 

que muchas veces las personas trans más jóvenes se guían más por los relatos de otros 

compañeros y compañeras trans, que si pasaron por rechazo y discriminación familiar y 

social, lo que produce en ellos miedo al rechazo llegando a prejuzgar a su entorno, lo que 

trae como consecuencia un aplazamiento de la transición. 

Algunas veces las personas trans muestran un comportamiento diferente desde muy 

pequeños, de acuerdo a entrevistas es a partir de los 4 años en adelante, incomodidad que se 

va marcando y afirmando más conforme van pasando los años, pero también hay que aclarar 

que no todas las personas sienten estas inquietudes desde tan temprana edad. 

Antes la emancipación juvenil y la situación de calle en especial para mujeres trans era un 

camino casi obligatorio y parte de su día a día, ahora según los relatos son los padres los que 

van en búsqueda de orientación e información para su hijo o hija trans, para poder ayudar a 

que su vida cotidiana sea más llevadera. Esta colaboración de los padres, hace que se 

produzca una emancipación de pensamiento que trae aparejado una independencia 

económica, pero aun viviendo dentro del núcleo familiar o cuentan con el apoyo de éste. 

Actualmente, en algunos casos las personas trans más jóvenes trabajan y estudian, para 

solventar su transición, ya no para poder subsistir. 

En el ámbito laboral formal encuentran algunos tropiezos, no es un espacio que se cierre para 

este grupo, ya que la condición de discriminación se puede dar no solo a las personas trans, 

sino existe discriminación por otras circunstancian o condiciones políticas, económicas, color 

de piel, de género, entre otros. El trabajo es un espacio en el que aún existe una clara división 

entre trans masculino y trans femeninos, de acuerdo a entrevistas, el ámbito laboral trans 

femenino es más limitado, debido a que muchas de ellas tropezaron con mucha 

discriminación y pocas oportunidades laborales a causa de su imagen y estilo de vida, una 

lamentable característica de esta parte del grupo trans, con las que se las estigmatizan es el 

ámbito de la prostitución, donde se desenvuelven algunas mujeres trans, por dos motivos una 

seria para subsistir dependiendo de la edad en que se independicen y otra posibilidad a la cual 

podría deberse es porque en el ámbito de la prostitución es donde se puede conseguir dinero 
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más rápido para realizar una transición que incluye operaciones quirúrgicas, pero esto es caso 

de otro estudio. 

Por el contrario, para los hombres trans, en el ámbito laboral al parecer no es tan limitado, 

encuentran mayores oportunidades, optando muchas veces por trabajos rudos; dejando de 

lado el trabajo sexual como una opción laboral. Pero esta aparente aceptación laboral para 

los hombres trans también se debe al pensamiento machista de la sociedad boliviana, que 

produce que sea más fácil aceptar al menos laboralmente a este parte del grupo trans. Otro 

factor que puede llegar a influir que no se tome como opción el trabajo sexual para los 

hombres trans, podría deberse a que este es más guiado a personas que nacieron 

biológicamente hombres, es decir, aparentemente en el ámbito de la prostitución sí importa 

el miembro masculino.  

Respecto a los lugares de recreación y diversión, tanto los hombres trans como las mujeres 

trans no solo frecuentan lugares LGBTI+, sino lugares comunes los cuales no les cierran las 

puertas. 

El quinto ámbito a resaltar es la lucha trans que se da en tres aspectos de su vida como ya se 

mencionó, personal, familiar y social. De los cuales las dos últimas luchas son las que marcan 

en la sociedad la posibilidad al cambio y a la normalización de su estilo de vida. Esta  lucha 

de la persona trans, ante su familia y sociedad está dirigida a lograr la aceptación, tolerancia 

y respeto de su forma de vida. De ser reconocida con el sexo/género al que desean pertenecer. 

El hecho de no ser visto ya como enfermos mentales, sino como una opción más de forma de 

vida.  

Estos grupos reprimidos y en cierta medida aislados, plantean nuevas formas de interpretar 

la realidad, en procura de cambiar en cierta medida las formas de vida cotidiana y lograr una 

mayor aceptación social. Se trata de posibilitar una reevaluación del pensamiento 

conservador, aunque no dejen de lado los estereotipos convencionales.  

Por otro lado el activismo forma una parte muy importante de sensibilización y difusión del 

tema, es por medio de este que se está llegando a producir avances en el pensamiento 

conservador y que se empiece a ver la orientación sexual y la identidad de género como una 

forma y opción de vida.  

Es en la difusión de noticias, en dar charlas y conferencias, en instituciones públicas y 

privadas, en universidades, colegios, entre otros, lleva a que no solo se salga del anonimato, 

sino que la sociedad en especial la juventud, tenga presente que existen otros estilos de vida 

más allá de la heterosexual. 

Pero este activismo que promueve e impulsa la libre expresión a su vez se ve liderizada solo 

por mujeres trans, por el hecho de que son ellas las que participan con mayor visibilización 

y empoderamiento en cuanto a la difusión de su estilo de vida, sus desventajas y sus 

necesidades, a diferencia de los hombres trans, que por lo general mantienen un bajo perfil 
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en este tipo de actividades, esto podría deberse a que existe mayor aceptación pero menor 

posibilidad de expresar abiertamente su estilo de vida, sus desventajas y sus necesidades 

como grupo trans masculino, como también se puede deber a que el grupo trans femenino 

sufre mayor discriminación, influyendo en su vida cotidiana.  

En cuanto al avance que se produjo, si bien aún no es del todo marcado, éste tendrá mayor 

visibilidad dentro de algunos años, donde el objetivo final que buscan las personas trans es 

el empoderamiento de lo diverso en un mundo conservador. El primer paso se dio con la 

familia, esta institución era la que gozaba de privilegios como es de poder dejar en un 

“mutismo” aquello que para esta no era parte de lo normal. Esta institución que sede al 

cambio social, por tener un miembro diferente, sede a las nuevas mutaciones de “adición del 

género”, como lo es la posibilidad de la transición, dejando una posibilidad abierta al cambio 

del pensamiento social. Es por esta razón que el Estado abrió una brecha de posibilidades, 

que si bien se vio limitada después de la sentencia dada el 2017 por el inconformismo de 

algunas instituciones conservadoras, no cambio el hecho del respeto y tolerancia hacia los 

derechos de las personas trans y no detuvo a que exista un cierto cambio social que está 

produciendo avancen en cuanto a cambios institucionales, pero aún falta mucho, puesto que 

la institución en la cual debería haber un cambio más marcado es en la escuela, con una 

reformulación de la educación sexual, para que sea más laica. 

Sin embargo, hay ámbitos que merecen ser explorados, como la situación social de las 

personas trans de tercera edad, porque terminan sus días en soledad, o los cambios que se 

están produciendo en el campo laboral de las trans femeninas. 

Se puede decir que gracias a lo que emerge el género la vida cotidiana de una persona trans 

está cambiando, por el hecho de que ya se ve un reconocimiento por parte de  las 

instituciones, encargadas de la formación del sujeto como lo es la familia la cual abre su 

mente a lo diferente para entender la vida cotidiana y no encuentra limitaciones frente a una 

“mixofobia”, puesto que esta coexiste con una “mixofilia”, es decir,  la coexistencia del 

rechazo y la aceptación hacia una persona trans.  

Con este estudio se pudo ver el avance de lo diverso frente a lo heteronormativo aceptando 

más expresiones de vidas cotidianas, ahora reconocidas por el Estado. Esto trajo cambios 

sociales, que si bien son movimientos que al parecer se van sofocando poco a poco, en 

realidad se van asimilando estos cambios de manera paulatina. Donde lo diferente empieza a 

tener un espacio. No solo en la vida cotidiana sino también abriendo nuevos espacios de 

análisis, que expresen con mayor puntualidad el desenvolvimiento social de esta parte de la 

población. 

Es momento de reescribir una historia LGBTI+ con testimonios actuales, con vivencias de 

una juventud madura, escribir de esa juventud confundida que marca una diferencia en un 

contexto de discriminación social en que viven. La flexibilización de la vida moderna está 

presente en los relatos y estilos de vida de las personas trans; lo cual, se podría entender como 
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un referente concreto del paso, de una modernidad sólida a una modernidad líquida, 

planteado por Bauman. Es la juventud la que hoy debe reescribir su historia para una igualdad 

social. 
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Anexo 1 

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN  

Problema Definición del 

concepto básico 

Dimensión Variables 

Objetivo 

general. 

Explorar y 

describir la 

situación social 

de las personas 

transgéneros y 

transexuales, y su 

aceptación en el 

ámbito familiar y 

social, en los 

grupos existentes 

en la ciudad de 

La Paz. 

Pregunta 

general. ¿Cómo 

es el 

desenvolvimiento 

cotidiano de las 

personas 

transgéneros y 

transexuales, y su 

aceptación en el 

ámbito familiar y 

social, en los 

grupos existentes 

en la ciudad de 

La Paz? 

Transgénero: Las 

personas transgénero 

son las que deciden 

cambiar su proyección 

de imagen, transitando 

hacia el género 

preferido, mediante el 

uso de vestimenta y los 

arreglos estéticos, 

asumiendo una posición 

más marcada del género 

que sienten y desean 

pertenecer, 

desenvolviéndose 

conforme con los roles 

atribuidos a ese género. 

 

 

Sociocultural 

 Edad de la transición. 

 formas para realizar la 

transición. 

 Opinión de las opciones 

sexuales. 

 Diferencia entre personas 

transexuales y 

transgéneros  

Transexual: Las 

personas transexuales 

son las que no solo 

transitan hacia el género, 

adoptando 

comportamientos y 

roles, sino que ya 

moldean su apariencia 

física y sexual al 

sexo/género deseado, 

mediante operaciones 

quirúrgicas; pero este 

cambio es más personal 

y libre, no suele ser un 

requisito indispensable 

para obtener el 

reconocimiento del 

nuevo género asumido 

frente a la sociedad. 

 

 

 

Familia 

 Relación con los 

miembros de la familia 

nuclear 

 Relación con los 

miembros de la familiar 

ampliada 

 Relación con la pareja 
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Vida cotidiana: La vida 

cotidiana es el día a día 

y la forma en la que las 

personas perciben y se 

desenvuelven, dando 

respuestas a distintos 

entornos y realidades, 

en las que realizan sus 

actividades diarias las 

personas trans. 

Aceptación de 

personas trans en el 

ámbito familiar y 

social: La aceptación de 

personas trans en el 

ámbito familiar y social, 

significa una reinserción 

social, a partir del 

cambio de conducta y 

comportamiento que 

asumen, e incluso la 

transformación física y 

sexual a la que se 

someten las personas en 

función al género 

deseado, apoyándose en 

parte en las normas 

legales que favorecen de 

algún modo a las 

personas trans. 

 

 

 

Social 

 Actividad laboral a la que 

se dedica     

 Relación con los 

compañeros de trabajo 

 Relación con las personas 

del lugar de residencia. 

 Espacios de recreación y 

diversión. 

 Participación en reuniones 

de activismo. 
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Anexo 2 

GUÍA DE ENTREVISTA POR CONTENIDO TEMÁTICO  

Sexo/genero/sexualidad: 

1. Opción de las elecciones sexuales 

2. Diferencia entre personas transexuales y transgéneros  

3. Formas para realizar la transición y edad. 

Vida cotidiana: 

4. Relación con los miembros de la familia nuclear 

5. Relación con los miembros de la familiar ampliada 

6. Relación con la pareja 

Ámbito o entorno: 

7. Actividad laboral a la que se dedica     

8. Relación con los compañeros de trabajo 

9. Relación con las personas del lugar de residencia. 

10. Espacios de recreación y diversión. 

11. Participación en reuniones de activismo. 

Anexo 3 

CAMPOS TEMÁTICOS 

 

1.- Diferencia entre personas transexuales y transgénero y su opinión sobre las sexualidades 

2.- Formas de realizar la transición y edad 

3.- Relación con los miembros de la familia nuclear 

4.- Relación con los miembros de la familia ampliada, relación social, el colegio y amigos 

5.- Relación con la pareja 

6.- Actividad laboral a la que se dedican  

7.- Relación con las personas de su trabajo y las personas del lugar de residencia 

8.- Espacios de recreación y diversión 

9.- Participación en reuniones de activismo 

10.- Sentimientos de infancia y adolescencia 

11.- Salida del closet y lucha 

12- Costo de la transición 
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Anexo 4 

TRANSICIÓN TEMPRANA, “NIÑEZ TRANS” 

El libro “niñez trans”, fue publicado el 2017, es un relato de una niña trans llamada Luana. 

La cual empezó a presentar comportamientos diferentes a la edad de dos años. Fue a partir 

de ese momento que se empezó a identificarse como niña. Con un género opuesto al de su 

nacimiento, puesto que Luana nació con genitales masculinos.   

Cuando los padres de Luana entendieron que su niño era una niña trans, que se identificaba 

con el género opuesto a su nacimiento, decidieron informarse más sobre el tema y ayudar a 

su pequeña a que se sintiera mejor consigo misma, comenzaron por vestirla con ropa 

femenina, empezaron a llamarla Luana nombre que ella mismo la eligió, (cabe resaltar que 

el nombre Luana es un nombre ficticio, debido a que en el texto no pusieron su verdadero 

nombre). A los 4 años, fue cuando empezaron a llevarla a citas con psicólogos. El lugar donde 

la madre tropezaba con poca aceptación y tolerancia fue en el área de salud donde menciona 

que: 

“El documento es de un niño, no es de la niña, fue la frase que debí enfrentar la madre 

cada vez que el derecho a la salud de la niña está en riesgo. Y si bien, como adulta, 

podía apelar a la comprensión y humanidad de sus interlocutores, ello no impidió que 

Luana percibiese y resultada impactada por la angustia y malestar de su madre, que, 

rutinariamente, comenzaba a aparecer la interpelación de desconocidos. Pues si para 

vacunarse o para curarse de un resfrió debían acudir al hospital, la madre entendía 

que en cada ocasión resultaría cuestionada. 

La madre se esforzó con éxito, por hacerle comprender a Luana que ella no tenía la 

culpa del malestar de nadie (…) ante tan clara idea de lo que representa el DNI -

(carnet de identidad)- y la función que cumple, la pequeña ciudadana elaboro la 

solución más elemental de todas y solicito el cambio de datos en su documento en el 

lenguaje propio de una persona de su edad: ‘entonces saca esa foto y pega mi foto y 

ponle también brillitos para que sepan que yo soy Luana’ ”. (Pavan, 2017: 23-24). 

Posterior a ello, realizaron un juicio para que el Estado reconozca la identidad de su hija. 

Para que así crezca con la identidad con la cual se reconocía. Se movilizaron, siempre con 

asesoría de instituciones que conocían el tema y con la ley que reconoce y permite el cambio 

de identidad de género, los cuales fueron un aporte muy grande para que el juicio este a favor 

de Luana. Por lo cual la identidad de Luana fue reconocida cuando ella cumplió los 5 años 

de edad. Este libro relata la lucha familiar, el apoyo y asesoramiento que buscaron los padres 

de Luana para que su niña fuera reconocida por el Estado. 
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Anexo 5 

Lista de organizaciones participantes en el EPU 

“Informe sobre derechos de la población LGBTI para el EPU Organizaciones de la 

Coalición de Sociedad Civil sobre los Derechos de la Población LGBTI para el Examen 

Periódico Universal (EPU) de Bolivia” (Bayá y Zárate, 2019: 7-8)  

1. A mi manera 

2. ADESPROC Libertad 

3. Asociación personas transgénero La Paz 

4. Capacitación y Derechos Ciudadanos 

5. Coalición Boliviana de Colectivos LGBTI – COALIBOL 

6. Colectivo DSG Beni 

7. Colectivo DSG Riberalta 

8. Colectivo DSG Rurrenabaque 

9. Colectivo DSG San Joaquín 

10. Colectivo DSG Trinidad 

11. Colectivo LGBT Tarija 

12. Colectivo TLGB 

13. Colectivo TLGB Amazónico Pando 

14. Colectivo TLGB Chuquisaca 

15. Colectivo TLGB El Alto 

16. Colectivo TLGB La Paz 

17. Colectivo TLGB Pando 

18. Colectivo TLGB Potosí 

19. Colectivo TLGB Santa Cruz 

20. Colectivo TLGB Tarija 

21. Comité DSG Beni 

22. Comité DSG Cochabamba 

23. Comunidad de Derechos Humanos 

24. CONBOJUV 

25. Equidad 

26. Federación de Diversidades Sexuales y Género 

27. Fundación Baker 

28. G men 

29. GLBT DEL JUE FED. Divfex 

30. GLBT del Sur 

31. HTDB 

32. IGUAL 

33.  Igualdad 

34. Igualdad Montero 
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35. JUPLAS 

36. LESVOZ 

37. Mano diversa 

38. Metamorfosis 

39. Observatorio de los derechos LGBTI 

40. RED CRUZ 

41. Red de Mujeres Lesbianas y Bisexuales Bolivia  

42. Sentir chaqueño 

43. TREBOL 

44. Vitryaz 

 

Fuente: Informe de la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil sobre los Derechos Humanos de la 

Población LGBTI para el Examen Periódico Universal (EPU) de Bolivia. 

https://www.comunidad.org.bo/assets/archivos/publicacion/44772b00b8d15262a85f12dffc187ce4.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.comunidad.org.bo/assets/archivos/publicacion/44772b00b8d15262a85f12dffc187ce4.pdf
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Anexo 6 

Datos a nivel nacional del trámite procesal por persona trans, para el cambio de 

identidad de sexo/género. 2016-2017-2018 

Departamento 2016 2017 2018 Trámite 

procesal 

Chuquisaca 3 9 0 12 

La Paz 27 23 1 51 

Cochabamba 13 16 2 31 

Oruro 2 8 1 11 

Potosí 2 4 1 7 

Tarija 6 2 1 9 

Santa Cruz 16 28 1 45 

Beni 4 1 0 5 

Pando 0 0 0 0 

Total Nacional 73 91 7 171 
Fuente: Datos proporcionados en la entrevista a la Dra. Pastrana el 2018; datos brindados por el SERECI 
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Anexo 7 

Cuadro descriptivo de personas trans, por entrevistado 

Número 

de 

personas 

Nombre del 

entrevistado 

Género 

asumido 

Año de 

entrevista 

Descripción de la persona 

1 Pamela 

Valenzuela 

Femenina 2017 Pamela mujer trans de 

aproximadamente 51 años, ella fue 

una guía activista que luchaba por el 

respeto y los derechos de las 

personas pertenecientes a las 

diversidades. Fue la primera mujer 

trans en realizar el cambio de dato 

de sexo e imagen vía la ley 807. 

También participo en la elaboración 

y promulgación de dicha ley. 

Falleció el año 2021, debido al 

covid-19 

2 Lucia 

Antonela 

Femenina 2017 Antonela mujer trans de 

aproximadamente de 41 años, tiene 

la operación de reasignación de 

sexo. Ella es sexóloga y activista 

trans, da charlas y orientación a 

chicas trans. 

3 Tamara 

Antonela 

Femenina 2017 Tamara mujer trans de 43 años, tiene 

la operación de reactivación de 

sexo. Es guía activista. Ella dedica 

parte de su tiempo a hacer 

acompañamiento a chicas trans que 

recién están empezando a realizar su 

transición. El 2019 realizó un 

documental, en el cual relata cómo 

fue y es para ella ser una mujer trans. 

4 Laura Libertad Femenina 2017 Laura mujer trans de 51 años, es 

guía activista, trabaja en la casa del 

pueblo. Al principio empezó en el 

transformismo y ejerció el trabajo 

sexual, luego realizó su transición.  

5 Mateo 

Rodríguez 

Solares 

Masculino 2017 Mateo hombre trans de 34 años, es 

psicólogo y estudiante de la carrera 

de derecho, también el primer 

hombre trans que es guía activista. 
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El participo en la construcción y 

elaboración de la ley 807, pero no 

realizo su cambio de dato de sexo e 

imagen por esta ley, puesto que 

realizo un juicio el 2013 que duró 

aproximadamente más de 3 años. 

6 Maria Shantal 

Cuellar 

Femenina  Shantal mujer trans de 

aproximadamente 48 años, es guía 

activista y secretaria, pero al realizar 

su transición y por falta de 

oportunidades laborales se dedicó al 

trabajo sexual, pero actualmente 

está ejerciendo su profesión y 

trabaja para la Red TREBOL de 

Bolivia. 

7 Isabela 

Carranza  

Femenina 2017 Isabela mujer trans de 29 años, ella 

es de los yungas, pero fue cuando 

vino a vivir a La Paz cuando empezó 

a realizar su transición a los 20 años 

y a encaminarse en el activismo.  

8 Marlene 

Alexandra  

Femenina  2017 Marlena mujer trans de 28 años, 

estudia derecho y se encamina en el 

activismo, aún vive con sus padres. 

9 Claudia 

(nombre 

ficticio) 

Femenina 2018 Mujer trans, de aproximadamente 

30 años, la cual me pidió que no se 

revelara su identidad porque no es 

activista, para el año 2018 estaba 

recién empezando el tratamiento 

hormonal y no tenía ninguna 

operación. Vive con su familia, ella 

estudia y trabaja 

10 Cesar Javier 

Morón 

Masculino 2018 Javier hombre trans de 31 años, es 

médico y realizo su cambio de datos 

de sexo e imagen con la ley 807, 

llegando a ser el primer hombre 

trans en realizar dicho cambio por 

este medio. Actualmente trabaja en 

igualdad LGBT, En Santa Cruz. 

11 Catalina  Femenina  2018 Catalina mujer trans de 18 años, 

actualmente ella tiene 21 años, 

cuando realice la entrevista ella no 

tenía ningún tipo de cambio 

quirúrgico, ni hormonal. Pero 4 años 
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antes revelo a sus padres que era  un 

chico gay, esto lo hizo en compañía 

de su pareja a los 14 años. 

actualmente está realizando su 

transición  

12 Melanie 

(nombre 

ficticio) 

Femenina 2018 Mujer trans de aproximadamente 

29 años, la cual me pidió que no se 

revelara su identidad porque no es 

activista, estudió gastronomía, en la 

actualidad trabaja. Ella se defina 

como una mujer trans lesbiana, 

tiene una pareja con la cual 

convive. 

13 Cris 

Montgomery 

Gender 

queer 

2018 Cris una persona trans de 

aproximadamente 30 años, el grupo 

lo identifica como chico trans, la 

persona entrevistada por el contrario 

no se identifica de ningún género, no 

tiene ningún cambio quirúrgico pero 

ya lleva casi tres años con 

hormonización. Eligió el nombre 

cris, porque es un nombre 

intermedio, el no hizo el cambio de 

nombre puesto que si bien tiene 

residencia boliviana él es de suiza y 

la ley no le favorece; actualmente 

planea regresar a su país natal, para 

realizar su cambio de hombre 

mediante un juicio. 

14 Jessica 

Velarde 

Femenina 2018 Jess mujer trans de 31 años, estudio 

lingüística, comunicación social y 

actuación. En el momento de la 

entrevista recién empezaba su 

transición a los 28 años. ella es una 

persona activista y para| 

15 Chelsy  Femenina 2019 Chelsy mujer trans de 29 años, nació 

en Beni, pero vivió en Santa Cruz, el 

año 2019 se mudó a La Paz, vive con 

su madre y sus dos sobrinos, uno de 

8 y otro de 12 de los cuales tiene la 

custodia por este año, puesto que su 

hermana y su esposo están en el 

extranjero trabajando; ella ejercía el 
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trabajo sexual, pero en la actualidad, 

según lo que me dijo la entrevistada, 

trabaja en una estación de radio 

103.3 con María Galindo 

16 Ángela  Femenina 2019 Ángela mujer trans de 26 años, ella 

aún se encuentra estudiando. Vive 

sola puesto que con la transición sus 

padres decidieron que se mudara 

pero no le quitaron el apoyo 

económico. Ella se auto define a sí 

misma como una mujer transgénero 

lesbiana, no tiene ningún cambio 

quirúrgico, se estuvo en tratamiento 

hormonal pero lo dejo. 

17 Oscar (nombre 

ficticio) 

Masculino 2019 Hombre trans de 23 años, el cual me 

pidió que no se revelara su identidad 

porque no es activista, estudia 

publicidad y márquetin. El empezó 

su transición y cambio de dato de 

sexo e imagen vía la ley 807 el 2016. 

No trabaja, pero hace voluntariado, 

en espacios LGBTI+, pero en 

especial voluntariado animalista. 

18 Carlos 

(nombre 

ficticio) 

Masculino 2019 Hombre trans, no conozco a mi 

entrevistado, la entrevista la 

desarrolle vía whatsapp, me pidió 

que no se revelara su identidad 

porque no es activista. No realizó el 

cambio de dato de sexo e imagen, 

puesto que se encuentra recién 

empezando en camino de la 

transición. Es técnico medio en 

inglés, con lo cual trabaja de 

profesor particular, actualmente 

solo tiene un estudiante y practica el 

strip dance, el Hip hop-suag y popin, 

de preferencia. 

19 Raúl (nombre 

ficticio) 

Masculino 2019 Hombre trans de 23 años, me pidió 

que no se revelara su identidad 

porque no es activista. Ya lleva 

tratamiento hormonal, no trabaja, 

aún vive con sus padres. Pero va al 

gimnasio y práctica natación, 
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también está tomando cursos de 

tatuaje y piercing. Cree que la 

mentalidad de la gente boliviana 

está cambiando y que debería haber 

mayor información a nivel de 

colegios 

20 Fabiola 

(nombre 

ficticio) 

Femenina 2019 Mujer trans de aproximadamente 26 

años, me pidió que no revelara su 

identidad porque no es activista. 

Ella aún estudia y trabaja en venta 

de productos por vía electrónica, si 

realizó la transición y lleva 

tratamiento hormonal pero se 

automedica, tomando 

anticonceptivos.  

21 Carla Femenina 2019 Mujer trans de aproximadamente 59 

años, ella se autodefine a sí misma 

como una mujer transgénero, trabaja 

en la oficinas de “ASUNCAMI”  y 

se dedica a abordar a las chicas 

trans, da talleres de prevención del 

VIH sida, como las ITS y material 

de apoyo para mujeres trans que se 

dedican al trabajo sexual. 
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Anexo 8 

NOTICIAN DEL PERIÓDICO LA RAZÓN SOBRE LAS MOVILIZACIONES 

LGBTI+ Y LAS MOVILIZACIONES DE GRUPOS CRISTIANOS, EVANGÉLICOS 

Y CATÓLICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Periódico La Razón del 1 de abril del 2016, entrevista a Tamara 
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Fuente: Periódico La Razón.20 de mayo del 2016 
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Fuente: Periódico La Razón, 22 de mayo del 2016, promulgación de la ley 807  

 

Fuente: Periódico La Razón, 26 de mayo del 2016 
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Fuente: Periódico La Razón. 1 de junio del 2016 
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Fuente: Periódico La Razón.23 de junio del 2016 
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Fuente: Periódico La Razón. 11 de noviembre del 2017 
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Fuente: Periódico La Razón. 16 de noviembre del 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente; Página Siete. César, Pamela y Luna lucen orgullosas sus nuevas cédulas de 

identidad. Por: Sara Aliaga 
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Anexo 9 

Entrevista N°18 Chelsy. Miércoles 3 de abril de 2019 

La entrevistada es una mujer transexual, aproximadamente de 1.65; vestimenta femenina, 

usaba maquillaje no extravagante; nació en Beni, pero vivió en Santa Cruz, hasta este año 

que se mudó a La Paz, actualmente vive con su madre y sus dos sobrinos, uno de 8 y otro de 

12 de los cuales tiene la custodia por este año, puesto que su hermana y su esposo están en el 

extranjero trabajando; ella ejercía el trabajo sexual, pero en la actualidad, según lo que me 

dijo la entrevistada, trabaja en una estación de radio del colectivo LGBTI. 

La primera pregunta que quería hacerte era relacionada a la de 

sexo/género/sexualidad; quería que me des tu opinión sobre las otras sexualidades, 

como ser lo gay, lo lésbico, 

Claro, la diversidad sexual 

Correcto, la diversidad sexual, y la identidad de genero 

Claro, la identidad sexual y de género es diferente porque es con la que naces, con la que te 

identificas; entonces yo me identifico como una mujer transexual, que desde niña me he 

identificado, cuando tuve uso de razón sabía que era una mujer transexual desde niña; ahí 

está mi identidad sexual, mi identidad de género. 

Y qué opinas sobre lo gay lo lésbico lo bisexual 

  Es una diversidad muy grande no, como vos dices lo gay, lo lésbico, lo bisexual, lo 

transexual lo intersexuado, lo queer, de todo no. Pero el vivir como tal con la identidad es 

muy diferente, porque, vivís con esa identidad ante la sociedad, con la que vos estas. 

Entonces ahí vine como que un poco más difícil vivir la vida, pero es una lucha del día a día, 

donde tener que pasar por todo; ósea todas las adversidades que te da la vida, pasar por todo. 

Vos como diferencias lo transexual de lo transgénero 

Primero, son como te digo pasos que se tienen que dar, la transexualidad viene a ser la 

transición en el cuerpo de hombre a mujer en mi caso; en cambio las personas transgénero a 

veces quieren hacerse ese cambio, se sienten mujeres por dentro pero no hacen el cambio de 

la transición del cuerpo  

Tú consideras que en alguna etapa de tu vida has pasado por esta etapa de transgénero 

Si, cuando estuve en primaria, secundaria, Salí bachiller y empecé la transición, estuve como 

mirándome al espejo y no era la apariencia con la cual yo quería identificarme ante la 

sociedad, ante el mundo; esa es la parte de lo transgénero; entonces ya de a poco una persona 

se va asimilando en el cuerpo, va de a poco haciéndose las cirugías. 

Cuando una persona usa ya la hormonización, tú la consideras transexual o 

transgénero. Porque 
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Transexual, porque existen los cambios en el cuerpo los cambios con la hormonización es un 

cambio full, que tienes que llevarlo acompañado de psicólogos, de doctores, en este caso para 

nosotras las mujeres transexuales, los cambios físicos y hormonales; en cambio los 

transgénero es solo el género, es solo el género el que cambia pero no el cuerpo; un hombre 

afeminado puede decirte soy transgénero no transexual porque su cuerpo no lo ha transitado, 

y la hormonización llega a ser muy importante. 

Me podrías decir cuál es la forma en la cual has transitado 

Lo primero es físicamente, una persona transexual quiere verse primero físicamente, 

apariencia femenina, empezando por el pelito, usando brasier, ropa femenina, entonces de 

ahí viene poco a poco la cirugía; pero lo más recomendable ahora es que toda persona trans 

siga los pasos, acompañado de un psicólogo que te oriente, te apoye, te ayude y no te quiera 

cambiar el pensamiento, como dicen era una enfermedad, antes lo consideraban así ahora  no. 

Entonces un endocrinólogo también debe estar ahí para medir todo lo que viene a ser tus 

hormonas, medir la testosterona, cuanta testosterona tienes y que cantidad de hormonas 

andróginas tiene que darte, para que disminuyan los estrógenos y los andrógenos suban.  

Eso es lo recomendable, ya después sería un cirujano, lo estético; pero muchas personas trans 

se automedica, o primero se hacen la cirugía y después se automedica las hormonas, cosa que 

no debería ser así, por la salud. 

Tú has empezado con esos pasos o has cometido errores 

Yo, he cometido errores sí, es por eso que yo ahora a las chicas les digo, han esto y esto; los 

pasos que son muy importantes; en mi caso 15 años yo me Salí de casa, yo no sabía, a quién 

acudir, donde ir, o de qué manera alguien me podría orientar; lo único que me dijeron la 

amistades, fue anda a la farmacia, tomate esta tableta o hazte inyectar esto; pero yo no sabía 

que me estaba destruyendo por dentro; por fuera veía los cambios, pero por dentro me estaba 

matando el hígado. 

Cuanto tiempo has estado en eso 

 Dos años, empecé a hormonarme a los 17 años; 18-19 yo no sabía que tenía que hacer, si 

sentía que en mi cuerpo me crecía los pezones, me estaba hinchando, cosa que era porque 

retenía líquido, toda hormona te retiene liquido; por eso tiene que ir junto con una dieta, una 

nutricionista que te diga que es lo que vas hacer. Y ya más ahora es una nueva era nuevo 

milenio, pueden buscar todo en internet, hasta ayuda, ya con la tecnología, es más fácil para 

las nuevas generaciones. 

Cuál es la relación que tienes con los miembros de tu familia, tu familia nuclear 

Desde niña como que se daban cuenta, mi madre; en el colegio siempre tuve un carácter 

diferente que de los otros niños, y justamente en mi programa de radio, siempre hablamos, 

que no tiene que ver el comportamiento de un niño afeminado con el de una niña trans; a 

veces hay niños afeminados, y cuando crecen no son para nada ni gay, ni trans. 
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Pero en mi caso, mi identidad yo decía, soy una niña, me gustaban los niños; mi primer beso 

fue a los 4 años con un niño del pre kínder; me acuerdo, un choquito divino. Entonces fui 

creciendo y yo sentía ese miedo a la sociedad, el decir, quiero vestirme como niña, pero me 

daba miedo el rechazo de la sociedad.  

Espere entonces a tener tal vez más conciencia, tal vez yo misma estar preparada 

psicológicamente y fue a los quince, cuando yo dije no, yo veía a las chicas trans en tele, veía 

travestis trabajando en la calle; yo pasaba y pensaba, como harán y el valor que deben tener 

para salir ante la sociedad. 

Yo como se dice, me armé de valor a los 15, me independice para poder empezar mi 

transición, porque en casa, porque los hermanos siempre son machistas, mis hermanos 

hombres, entonces yo no quería que ellos sufran, con críticas, con cosas que les puedan herir 

a ellos y después se la quieran agarrar conmigo, desquitarse en este caso; lo único que hice 

fue salirme de casa, me sustente con el trabajo sexual desde los 15 y fue hasta el 2012, hasta 

mis 22 a 23 años. Me sustente del trabajo sexual, que es lo que todas las chicas transexuales 

hacen. 

Por qué no hay oportunidades, te ven transexual, pelo larguito afeminado, te dicen no, no hay 

trabajo y sentís que se te acaba el mundo, es lo peor sentirse así por la sociedad que te 

discrimine, creo que más aceptación tienen las personas malvivientes, porque los aceptan en 

el trabajo, en cualquier trabajo, en cambio una persona trans las ven físicamente, y la 

rechazan del trabajo, creo que eso deberíamos cambiar acá en la sociedad. 

Y volviendo a mi vida, me salí a los 15, labure en el trabajo sexual, ayude a mi familia, en 

especial a mi mamita no a mis hermanos mucho, siempre vele por mi madre, desde que salí 

de casa siempre estuve velando por ella, porque ella me dijo, yo ya sabía, me daba cuenta 

que vos eras una mujer. Y antes que salga de casa mi madre me llevo a una psicóloga, pero 

no para hacerme cambiar de pensamiento o para curarme como decían antes, sino para que 

me oriente, a como yo poder vivir una vida como mujer ante la sociedad, sentirme yo bien 

mujer, empoderamiento femenino. Le estaba hablando mi madre, y la psicóloga le dijo, 

“señora yo estoy viendo una mujer”, yo bien sentada cruzada de piernas, ven hija me dijo la 

psicóloga; “tu madre me vino a contar de tu caso, lo que tienes vos es que te sentís una mujer 

transexual”. Esas palabras nunca me olvido, porque me dijo que, si lo sentía que lo sea, que 

lo demuestre a la sociedad. 

De tu familia nuclear, tu mamá fue la que acepto mejor, y tu papá 

Desde los 3 años que no vivo con él, ósea que me da igual 

Y tú hermana 

Yo cuando tenía 15 ella tenía 5 o 6, yo la llevaba al colegio, yo he sido como su segunda 

mamá siempre me lleve bien con ella, es con la que me llevo mejor; como te digo el hombre 

es machista, la mujer es la que siempre está ahí, te ayuda, te apoya; emocionalmente, la mujer 

siempre va ser así. 
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Y la relación con los otros miembros de tu familia, con tus tíos 

Mi familia siempre ha sido apartada, de toda la familia paterna, materna, íbamos solo de 

visita, pero en mi caso yo siempre he dicho, primero es mi familia, mi núcleo, mi madre, mis 

hermanos, no hay más; he crecido con padrastro quizás no tenía una figura paterna, pero lo 

tenía a él, el me enseño muchas cosas. Gracias a él, aprendí sobre electricidad, arreglar 

algunas cosas, cosas que hago en mi casa, ahora puedo decir que soy una mujer a todo dar, y 

el afecto nunca, porque padrastro no en lo mismo que papá, por eso mi madre es la primera 

en mi vida. 

Lo he visto a mi papá, porque yo dije algún día lo voy a tener que ver en la calle, pero me 

importa un bledo, respeto le tengo, pero nunca le pedí una opinión o me ha importado lo que 

diga de mí. Pero su aceptación ha sido buena, cuando me vio después de años así (después 

de transitar), ahora nos vemos unas dos a cuatro veces, ahora me dice mi hija, así chocho, yo 

pensé que podía botarme y discriminarme, pero no. 

Tus tíos, tías 

No me importa, he escuchado críticas; las tías son las que se llevan mejor conmigo, pero no 

falta la tía machista. El paso de los años te hace fuerte, aprendes a que las críticas te resbalen, 

a no sentir nada, a sentirlas como el viento que pasen sin lastimarte sin nada. Antes sí digamos 

cuando estas en esa etapa de transición tal vez, de tener que salir del closet, ahí si te afecta 

hasta las miradas de las personas, en lo andrógina, es ahí donde tienes que armarte de valor 

y decir, voy hacer esto sin el qué dirán de la gente. Ahora no, la crítica en la calle hay, 

murmuraciones, yo sigo caminando y me voy, súper tranquila, súper realizada. 

Tienes pareja 

Actualmente estoy saliendo con una persona mayor, unos 28 años aproximadamente, es una 

de mis mejores relaciones hasta ahora; porque es una persona ya madura y sabe lo que una 

mujer quiere, que sabe cómo tratar una mujer, que es lo que necesita o tal vez, 

psicológicamente sabe lo que piensa, eso me gusta, él tiene 55 y yo 27. 

Él tiene otra familia en Cochabamba, y obviamente me gusto su sinceridad. Él me dijo eso y 

si quieres, yo bueno, no soy la otra, pero es una relación diferente.  

Sabe de tu condición, de tu transexualidad 

Sabe, él me dice que me admira, tal vez por la vida que tuve o por los logros que estoy 

haciendo, el me admira en todo ello, por la relación que tengo con mi familia, por que otras 

amigas, no estudian, independientemente de si es trans o no, se mantienen en el trabajo 

sexual, en cambio yo no, y eso lo admira. Porque otros se fijan solo en lo carnal, y eso es 

pasajero, he tenido parejas así, que solo se fijaban en mí o querían ser mis novios por el sexo, 

yo los tomaba en esa manera también. Él se lleva bien con la familia, en especial con mi 

madre y mis sobrinos, cuando viene vamos de compras, es súper atento. 

Adentrándonos un poco más en tu vida, me podrías decir cuál es tu situación laboral 
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Como te comente antes ejercí el trabajo sexual, porque era la primera opción que yo tuve 

para ayudar a mi mami. Si salí del colegio, pero no estudie, solo bachillerato, porque no había 

la ley en ese entonces, y a mí me daba miedo ir a clases y que el profesor sea un ridículo un 

discriminador y me llame con el nombre de varón, cuando yo ya a mis 15 deje soy Chelsy y 

me voy a llamar Chelsy para toda la vida. 

Paso unos años, entre a una organización de activista, en donde se me están abriendo muchas 

puertas, entre por un concurso de belleza el 2010, muchos piensan que el concurso de belleza 

es para chicas huecas, solo belleza, pero en este mundo de las mises tienes que buscar 

maneras en las que puedas acceder a trabajar, a surgir. 

Yo soy actualmente Miss Bolivia Universo, eso me dio la posibilidad de entrar a trabajar a 

la radio, en la 103.3, con María Galindo, ella nos dio esta oportunidad a 4 mujeres trans; en 

la actualidad estoy trabajando en eso, estoy por empezar a estudiar comunicación y estoy 

pasando clases de locución, son sueños que tenia de niña y se me están cumpliendo esos 

sueños, como que la vida se me pone a mi favor. 

Entonces ya tienes tu cambio de sexo e imagen  

Si ya desde que salió la ley 807, igual eso nos ayudó bastante. Por ejemplo en el banco una 

ya puede tener una cuenta, que antes por vergüenza no, porque ese era mi mayor miedo, 

porque siempre te llaman por tu nombre, ni siquiera por tu apellido, que digan fulano, yo 

toda una mujer, ese era mi mayor miedo. Pero con esta ley nos ha ayudado bastante, por la 

seguridad, vas a cualquier lugar boliches, discotecas, y muestras tu carnet, con tu nombre y 

nos ayudó bastante. 

Y como te llevas con tus compañeros de trabajo 

Me llevo súper, en el modelaje estoy en un MIH Ilari Models; no faltan las personas 

homofóbicas, pero ya son muy pocas. Ya hay más personas que saben del tema. Igual digo, 

el qué dirán te tiene que importar; mientras vos demuestres tu capacidad ante tu jefe y 

compañeros, porque críticas siempre van a ver y es incómodo que las personas te estén 

jodiendo, deberían preocuparse por su vida 

Y aun te pasa  

Rara vez, rara es la persona que se da cuenta. En la calle chocha, me dicen señorita o señora 

cuando estoy con los niños. 

Cuál es la relación que tienes con las personas de tu residencia 

Siempre ha sido buena, porque yo siempre he tratado con respeto. Porque el respeto debe 

siempre estar ante todo. Y ven que soy una persona respetuosa y me respetan, pero cuando 

hay alguien que se quiere pasar de ridículo, de discriminador, lo ignoro, prefiero no saludar 

a esa persona. Pero hasta ahorita me llevo bien con las personas de mi entorno, creo que soy 

una persona sociable, igual en las tiendas por donde vivió, me dicen caserita, señorita, así 

también por el respeto con que yo las trato. 
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Cuáles son los espacios de diversión o recreación donde vos te desenvuelves 

Salgo al cine, antes me gustaba ir a bolichear, son etapas no que nos dan, fiebres, pero ahora 

no, me gusta más estar en familia, salir con mis sobrinitos, ir a comer algo, un fin de semana, 

mas es ahora así, me encanta los juegos electrónicos, antes por la plaza Abaroa me gustaba 

ir a esas máquinas de juegos. 

Tú eres de santa cruz  

No, nací en Beni, me crie en Santa Cruz, por el trabajo de mi padrastro; él era ingeniero de 

electricidad, trabajaba en ENDE, pero soy beniana, cruceña y ahora quiero ser paceña; 

conozco todo Bolivia, me gusta viajar, como que te abre la mente, vuelves con otro 

pensamiento, cosas así, me gusta.  

Como es tu participación en reuniones activistas 

En el grupo voy a charlas donde tiene que ver con casos de mujeres trans. He hablado con 

ministras, de la prioridad que tienen las mujeres trans para esto de la 807; porque estaban 

tardando de dar carnet de identidad a las chicas; pero algunas personas no les querían dar el 

carnet, por estar mal informadas.  

Ahora con las charlas y todo eso que tenemos en nuestras actividades, como Mis Bolivia, 

siempre trato de motivar a las chicas, de que tienen que estudiar o terminar sus estudios, 

romper el estereotipo de trabajadora sexual, borracha, drogadicta; entonces yo motivo a las 

chicas en que poco a poco, no bruscamente dejen esa vida y que vayan integrándose a la 

sociedad, porque eso es lo que falta, que se integren a la sociedad. 

Tú crees que hay cambios 

Hay pocos, lentos pero hay cambio, en cuanto al estudio, hay chicas de 15 16 años que están 

estudiando, que van al colegio, que terminan de estudiar; es como decimos ya nacen con 

tacones y preparadas algunas ante la sociedad; eso es bonito, ver compañeras que piensan 

bien, que quieren demostrar a la sociedad que nosotras podemos ejercer y hacer cualquier 

cosa que nosotras queramos, que tenemos la capacidad; pero lo malo es que algunas chicas 

piensa que todo se va dar fácil, pero no, debemos buscar oportunidades. 

En la calle he pasado yo webadas, he tenido la oportunidad de morir, vi pasar mi vida en dos 

segundos, aquí me acabo dije, y como que siempre hubo algo en la vida que me decía no es 

tu momento, no es tu lugar y seguí luchando. 

 Las cosas pasan por algo, porque si no me hubieran pasado cosas tan malas me hubiera 

quedado a trabajar en la calle toda la vida, pero me pasaron cosas muy malas, que me hicieron 

pensar y reflexionar, de que no quería esa vida, lo quiero dejar. Y lo estoy logrando. 

Lo último que te paso fue eso, que te apuntaran con un arma, para decir hasta aquí  

Me paso eso tres veces. 
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La primera vez un tipo me llevo a una calle oscura, sacó su arma, me la puso en el estómago 

y me dijo saca todo, porque sabía, yo pienso que como yo trabajaba en la calle tenía dinero 

por haber hecho piezas, supongo; yo con el arma ahí, le dije ya, me acerque, ¡ah!, y me quiso 

violar primero, lo único que hice fue tirar el arma, mientras el buscaba, abrí la puerta y corrí 

sin mirar atrás. 

Luego uno me llevo en su auto, cuando a unas tres cuadras se subieron tres, y me estaban 

llevando fuera de Santa Cruz, donde uno dijo, ya nos vio las caras, violémosla y vamos a 

matarla y listo, eran extranjeros, eran peruanos, yo pensé esto es más serio. Yo pensé en mi 

mamita, cerré los ojos y me llevaron, me querían violar, así que les dijese que pararan que 

quería orinar, les rogué, y cuando baje corrí a una casa, a un canchón, un lote vacío, ellos me 

estaban buscando para matarme, dos tenían armas y yo dije me quedo acá, me quede ahí, 

después tuve que caminar dos horas hasta la ciudad, hasta encontrar movilidad. 

Y otra fue donde una tropa de 7 malvivientes de la calle, me pegaron, me dejaron mal herida, 

eran homofóbicos, no me robaron, solo me arrastraron en el cemento, una parte de mi cuerpo 

estaba rasmillada; y cuando llegue a casa y mi madre me pregunto qué paso, yo solo le dije 

tuve una pelea y que me defendí, solo para que no se preocupara. Es una vida que no se la 

deseo a nadie, por eso motivo a las chicas a que tengan otro estilo de vida. 
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Anexo 10 

FOTOGRAFÍAS DE PERSONAS TRANS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: bandera trans, el segundo dia de huelga. Fotografia tomada en noviembre del 

2017. 
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Fuente: Pamela (mujer trans), el segundo dia de huelga. Fotografia tomada en noviembre 

del 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Antonela (mujer trans), el segundo dia de huelga. Fotografia tomada en noviembre 

del 2017. 



 

~ 124 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mateo (hombre trans), el segundo dia de huelga. Fotografia tomada en noviembre 

del 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Shantal (mujer trans), el segundo dia de huelga. Fotografia tomada en noviembre 

del 2017. 
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Fuente: Tamara (mujer trans), el segundo dia de huelga. Captura de fotografia noviembre 

del 2017. 

 


