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1. Resumen

En el presente trabajo se realiza una aproXimación a la identidad \fans' desde la perspectiva

sociológica del estigma', ya que se pretende conocer cómo las trans construyen su identidad partiendo

de la percepción que poseen del estigma social. Se busca determinar los procesos mediante los cuales

configuran su identidad, profundizándose por un lado en los hechos y momentos que éstas

identificaron como relevantes en el proceso de sociali7.ación y construcción de la identidad y por otro

lado en la descripción de escenas cotidianas que permitan conocer las actuaciones desplegadas y las

actitudes más frecuentes de los OtTOSsignificantes'- Éste abordaje pennile identifí.car el rol que juega el

estigma en la subjetividad trans y en el proceso de socialización .

Se toman como referencias ilL'llediatas las .investigaciones realizadas por reconocidos profesionales

latinoamericanos donde se destaca el incremento en la producción de trabajos en Uruguay, generando

valiosa información acerca de las características de la población tTansen nuestro país .

El abordaje teórico se basa en las concepciones de Goffman E. sobre el esti¡,ma y Berger P. y Luckman

T. con las definiciones de socialización primaria, secund3l1a y alternación. Tomando corno referencia

éste marco es que se originó el término Trans Socialización4 para denornin3l. a la etapa donde se

sientan las bases de la identidad trJt El abordaje sobre las nociones de identidad individual se
I

sustentan en los aportes de Giddens A., Giménez G, Piqueras 1. y especialmente en las concepciones

introducidas por Revilla J sobre los elementos que funcionan como anclajes de la identidad. Debido a

que los procesos individuales están condicionados a la pertenencia a un grupo estigmatizado t3lTIbién

se utilizan las nociones de identidad colectiva y estigma social.

Los aportes teóricos de Butler J. centrados en la producción performativa del género y el concepto de

Heteronormatividad desarrollado por Wamer M. proporciona.. insumos para analizar las estructuras de

pens3l11ientoque determinan sus procesos de socialización5 y su posterior reproducción mediante las

"actuaciones" del género femenino que despliegan a lo largo de sus vidas, para lo cual cobran

importancia los aportes de aportes de Goffman E. sobre el enfoque dramatúrgico y la metáfora teatral.

Dichas "actuaciones" se sustentan en una postura que desafía la correspondencia sexo-género pero

tanlbién reproduce en cada acto perJoffilativo el sistema bin3l10y heteronormativo .

lLtt definici6n de li3ns compp-llde a "toda persona qW! haya nacido con geni!ale~ masculinos y realice alguna xc/ó." en S!I vida l-Y1ltdicma C01'! tal de
transformar su cu{'rpo:) apariendo de modo de que $t.' cnrrf!sponda con la del gérrcrofemenino '. (1\fuñoz C., Aguiar S_,DagTJoneL., Rob:ltna G, 2012) .
El procese de cons1rucc-jf.nde la identidad tr311.<;de mujer a hombre tiene C<lracteristic.1S diferentes, por f;jJ motivo y pnr 11 dificu]t~d lJU" implica acceder ¡¡
e11rn;c;; que nu son pobtac;ún objetivu de éste trabajo .
2r;rOnrn.:m. E (196::': 1986)

3 Mead utiliza ei con~epto de otro significante p.ara referirse ti aquellos individuos que ejercen una gran inflUencia en las acti\>icladesde fas penwuas. Los
'.olros ~jgnifiC<!ntes" juegan un importante papt:! en el de~<Irrollodel yo )' de la pcn;onalidad del indi\'jduo debido a que éste k otor"'<Iun 0r.:m valor a los
juicio:; y Opitjionell de los otrns signilic:illlcs. <:' e .

4:El t&mino Tnms ro~-i3li7.aciónhace referencia ti la dap¡l del proctSO de conshl1cción de la identidad trans carllc1trl7.:ad.:J por l¡¡"actulIciún" dd rol de
gcm:ro femenino en todos I()~cspat,;ios d-: la vidl!. cotidiana y la intemtllización de norma". hábíte-s ',' coshJmhres curacteri~tic,* de ];¡ identidad CCh:ctiV2c
loo cl~,l~ ron rnooi:l1i~doo .por otros ~igTlj1ic.lnt.e:(por ejemplo "'liras tr3m;") que p;¡san .a ocupa; un rol ~tral en sus vidas y ql!i~es h:lbi!i1arán j~
COOI)CJl1nent(')s sohre la ¡dentltlad coleetn.a y su e$t1gma,

5Donde los v~I()n::s y nomlM tr;1nsrnitiill¡~ eslftn Ir3m¡vcrstilizados por la lógica hctemnormativa y el si"'[cma de sexo y genéfóJ hinarin .
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Se utiliza el método de investigación cualitativa y la técnica de recolección de datos empleada es la

entrevista en profu.'ldidad semi-estructurada. El trabajo de campo se lleva a cabo en la ciudad de

Montevideo en el primer semestre del año 2009, donde se realizan doce entrevistas a trans que

mantienen una apariencia femenina en todos los escenarios de la vida cotidiana .

Los principales hallazgos están centrados en la segmentación del proceso de socialización y

construcción de la identidad lrans en dos etapas, la primera abarca la socialización primaria y

secundaria donde la homosexualidad se configura como el primer atributo desacreditador y a su vez la

identidad colectiva de identificación. Debido a que las trans intentan mantener una coherencia entre

presente y pasado le adjudican a la identidad un origen idealu.Jldo y la infancia es resignificada como

femenina. El punto de inOexión se genera con "la revelación" de la identidad. evento si!;'TlÍficativoque

marca un antes y un después en las biografias y consiste en asumir la apariencia femenina las 24 horas

y en todos los escenarios de la vida cotidiana, con la consecuencia de que el estigma se hace visible y

se intensifican las actitudes estigmatizadoras. La segunda etapa se denomina trans socialización,

momento en el cual se identificaron procesos de alternación y resocializac.ión generados por el

alejamiento de los entornos primarios yel ingreso al submundo transoSe caracteriza por el aprendizaje

de la simbólica femenina, el cambio de nombre, las primeras intervenciones hormonales y quirúrgicas

y la idenlificación con lo trans como identídad colectiva. Uno de los hallazgos más significativos en

relación al estigma social fue la constatación de procesos diferenciados dependiendo de la generación a

la que se pertenezca. Anali7.ando las diferentes historias se pueden observar jos cambios

socioculturales ocurridos en las últimas décadas que han permitido una mayor aceptación y

reconocimiento de las identidades trans en los espacios públicos y privados .
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2. Introducción

La identidad tnms es analizada como un proyecto reflexivo' del cual es responsable la pel:Sona,por lo

tanto lo que se llega a "ser" va a depender de los esfuerzos reconstitutivos que lleve a cabo. Dichos

procesos están condicionados por el reconocimiento de los demás y es en éste diálogo entre identidad

personal y reconocimiento social que nos ubicamos para comprender la forma en que las trans

configuran su identidad .

Se toman como base las concepciones de Goffinan R, pionero en el estudio sociológico del estigma,

quién Jo concibe como un atributo desacreditador que deteriora la identidad social. "El normal y el

estigmatizado no son personas, sino. más bien, perspectivas. Estas se generan en situaciones sociales

durame coma('IoS mixlOs". (Goffman, E 1963/1986:160). En esta instancia se focalizaJa atención en

aqueHas interacciones sociales donde la, trans ocupan el rol de identidad esíigmatizada (siendo la

sociedad que las cate!;'Onzacomo seres desacreditados por desafiar las categorías sexo-biológicas y

desempeñar un rol de género que no condice con el socialmente atribuido en razón de su sexo

biolób'ÍCO)y el rol de "normales" es desempeñado por Jos otros significantes (familia, grupo de pares,

doc.entes, etc) quienes se posicionan en el continuo de aceptación y rechazo frente a la identidad. La

lógica heterononllativa7 que impera en nuestra sociedad tiene un impacto directo en las subjeti,~dades,

ya que la identidad estigmatizada no obtiene reconocimiento entre los elencos socializadores primarios

lo cual motiva el alejamiento total o parcial de dichos escenarios con el fIn de buscar olros espacios,
alternativos que habiliten la actuación femenina y exteriorización de la identidad .

Este trabajo tiene como finalidad dar a conocer las experiencias subjetivas referentes al estigma social

enmarcadas en un contexto histórico reciente dónde se han logrado importantes avances en el

reconocimiento de derechos' y en políticas sociales relacionadas a la diversidad sexual9 que apuntan a

mejorar la situación de las mujeres trans en Uruguay 10 En este escenario se pretende aportar nuevos

insumos a la creciente producción teórica local y regi01l31.

6Con:::epto il1troducido por GiddctlS (199111995:72). \i6" pfig 17
7 Conceptü introducido por \"\':ltller, M. (,1991:3-11). VCI pag 22

8141aprobación d¡;;la ley HU46 de Union Con~ul'tjnaria en el año 2008, la ley 18.620 de ¡;;lmhi('l de l\"ombre y Sexo Rcgist~l en el año 2009, la ley
18..590 dI: Detécho a Adopeioncs para rar~jas de! lttismo sexo en el año 2010 y el 10 de abril ¿el cllnlcnte año se apmero el ¡nuycr:to de ky de
Móltrimonio igualir.1lio. lk el<til forma Urugu<'!j' se convirlió I,.'fl el doodér.:imo país del mnndQ en pt.'fmitir elrr.a.lrimonio entre personas del mismo sexo, y
el ~£undf¡ en LalinoamenC<1 despué;;. de Argentina.
9-1~n 2010 se llevó a I.:.,bo en ~ontevjdeo un curso o.: capílci13ción bhora) destinado a persona~ tfi1n~-, organizado por 7\.-1ujer Ahora)' el CoJ;;cril'l) Oveja!\"
Negr.:ls, contá con el apoyo del D-JEFOP 11trav61 de su progrilma dc PROMUJER )' Mnma Cash. El curso tuvo dcntro sus objeiivoo, hondar a las y lt)S
tr.ms un. espacio en el cml C3pacit~rse y uesarrollar su.<;potcncialid.:ldcs_ A tf3\'és de las distintas hcrramienta:-; ofrecidas se procuró que ést3!\ puedan
alcanzar por sus propios medios un nivel de ,-id., digno, generandQ altemath:as de t-r<lbajo que .I>etmitlln alejarlas del comercio sexual principalrnenw.
Cungistíó en un curso de c,lpacitacion l,,'Tlpaebging artesanal de veinte pCi'!>onas tnl1lS p¡¡ra lo eual recibieron un incentivo económico. (Mainl,,';l:i \l.,
Sou(cras P., 2012)
.Eri el año 2012 s,;; e:-.1l:;ndió el accew 3 la t<l~ela Uruguay Social a la población lhns, se reali1.:Iron cursos de Sensibili7.:tciófi ,;n Div.;;n;idan SesÜo"l y
Políticas Púhlica, coordinados por el Depattam.."tIto de Perspectivas Tr:rnwers:t1cs de 1" Dirección Na\;iofUll de PoHtica Soci<Ii. en (;:(mvenio con cllnstjtuto
de Cienc1J Polític~ de la Facul!¿Jd de Cicncias Sociales (UdelaR), y en el marco de la Agenda de Políticas Socilllt.:s y DivCNlid<Jd S::l;rua!. Yel Primer
t1W.ucnlro de forta1ecimient-o de liderazgr¡ de l<!sOrgilniZ3cioncs LGBT (lesbianas, g:lYs, bisexuale.'>. tfans). El CIITSO-I<JUcr contó la prescnc!<'l de más de 20
OIg:luizae-iones, grupos y c-O]ecl.ivos de AJtiga~. Sallo. RiVl,,'f3,'Pa}'¡;¡lndú, Cerro Largo, Rocha, Río Negro, Flores. San Jost:, Maldonado '1 Montevideo .
IOLa Riluación .de ¡<osmuj:;;rcs l.rans es cspeci.1lmente dolOlQsa: se exponen ti un trayect.o de exclusión social signado por ltl dcs.vjncll.'lción familiar, 111
desaftlíadón cducativ.1. la exclusión del mercado !.aboral fUfTtt3l, ""i como UrL1 esperanza de vida promc~io que apellas ronda los 40 años., condenadas al
traba,io se;wal (en muc11ÍsUnos C<UQs)como única altemn1.iva. Esa trayectoria ndemas, c!'ltá signada por el redUlzo, el ttL'lltratu, la diM:rimiunción y la
violencia socii11 e -insti.lucionaL (Scmpot D., 20J2)
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3. Pregunta y objetivos de investigación .

La construcción de la identidad es nn proceso que dura toda la vida y se caracteriza por involucrar a la

persona y a los otros significantes. Por lo tanto la identidad se construye y se manifiesta en los

procesos de' interacción que las trans mantienen con el entomo. Este hecho justifica la centralidad que

adquiere el conocimiento de las particularidades de dichas interacciones como plataforma para

desentrañar las configuraciones identÜarias que se van sucediendo a lo largo de sus trayectorias .

La identidad trans clrrga con un estigma social que se encuentra estrechamente vinculado con el

esquema sexo-género, el cual concibe la existencia de dos sexos y a cada uno cOlTesponde cierta

corporalidad y comportamiento; de manera que aquellas expresiones que no correspondan a dicho

esquema serán fuente de desprecio. En este sentido la población .lra!lS desafia las concepciones

detenninistas del sexo y el género modificando sus cuerpos y desempeñando un rol atribuido social y

culturalmente al género femenino. Las consecuencias de objetar las normas sociales son el estigma y la

exclusión alsubmundo transo En este marco se plantean las siguientes preguntas de investigación:

¿Cómo las tmlls construyen su identidad desde la percepción del estigma?

¿Cuáles son los momentos en que se ordenan las trayectorias identitariasry¿Cómo inciden los roles

desempeñados por los otros signiJicantes en la construcción de la subjetividad trans? ¡,Cuáles son las

actitudes típicas que se pueden obsen'ar en las escenas cDtidimms?

Objetivo General

Se plantea como objetivo general conocer los procesos mediante los cuales las trans configuran su

identidad, tomando como eje central la percepción del estignla y la función que cumplen los otros

significantes en la construcción de la misma.

Objetivos especifico s

Para entender el lugar que ocupa el estígma en la vida de las trans es necesario pm1ir de las

interacciones]] que se generan en el escenario familíar, educativo y otros escenarios resigniJicados

(carnaval, teatro, proslitución callejera, etc) con la intención de visualizar las actitudes de familiares,

referentes pares, docentes y otros agentes cuando se enfrentan a la identidad transoDe acuerdo a lo

anterior se plantean como objetivos específJcos:

]-Determinar los heehos y momentos que las trahs identificaron como relevanfes en el proceso de

socialización y en la construcción de su identidad .

IJ \'ille dc~t<l~r que se conoc¡;n la" caraclmístic,ls de las .intof;lcdones y fas actitudes de l(ls otTOSsignificantes a pMtir cid reJ,lto de bs tnms,

6



4. Estado del arte

12La a~IQr: ,:afinna que el "aml:>ir::nte" juega un ro! fundamcnUll en el "ser !r;r,'CSti" y 1,1pros.titución se presenta como único ofil.-lo p:>sibk Con'liclero que
t1lprmhtuC10n tt:! uno de lo!; cannnos que la~ (ran¡¡ pueden tomar. I.:lmbi¿n hay otras opciones de trabajo <lIle generalrm:ntc van de la m.1no C(ln 10;:'nivele;<;
e¡Jucativo:i o11canzlldos .

2- Describir a partir de las escenas cotidianas, las actuaciones desplegadas por las trans en los

diferentes escenarios y las actitudes más frecuentes de los otros significantes,

3-Identíficar el rol que juegan las actitudes de los otros significantes en la subjetividad trans y

establecer la~ consecuencias del estigma en el proceso de construcción de la identidad_

.. '~r=,..-,-----~-

BSc producen transformaciones en la apariencill d.1daspor la ;¡dopción de prendas de vestir de mujer el uro de rn.lqui!la¡e. Ja gC'::ifU3lid:td, la elección de
lm nombre de mujer. (Fe-mández J., 1995:262) . , . .
14J..,osdi8CI.l.Tl'OS~buscan dar ci~o ~d\) de unicidad a la TIflrratiY:Ique actualmente articu!.an sobre sí mismas, por lo tanto en sus relatos de "ida se
recuenbn enmtos de la inf.1I1Clil en donde se sentía atril:cción por los ¡¡igIlos del mundo femenino. (1~cmandez 1, 1998:262)
7

Carramiñana C. (J 999) en su trabajo denominado: "FOIjarse mariposa.. o la construcción de lo

travestí" presenta una analogía entre el proceso que vive la mariposa para convertirse en tal y el

proceso que vive el travesti desde que nace hasta manifestar su travestismo públicamente. De ésta

forma concibe tres etapas comparables en los procesos de una mariposa y un travesti, la primera se

denomina "Saberse Oruga (al igual que la mariposa, para llegar a convertirse en tal , debe pasar por su

tiempo de oruga, el travestí necesita su tiempo de .infancia para elaborar la inquielUd de querer

construirse en otro ser), la segwlda etapa '1as crisálidas: el inicio de lo travestí" (la etapa de la

asunción de la identidad travesti, la transformación se hace pública) y la última etapa "siendo

mariposa: el travesli y Su mundo" (el ser mariposa comienza en el momento en el que realiza su acto

de transformación e ingresa al comercio sexual") .

Femández J. (1998) analiza el modo en que se contlgura la identidad de travestis que ejercen la

prostitución en la CÍudad de Concepción. Seg(m lo expresado en los cinco relatos de vida de su

investigación, la identidad travesti se construye ante todo como una pluralidad, en la que cada historia

represellta un modo singular de subjetivación. La multiplicidad de discursos no permite afinnar que

existe un modo unívoco en que se configura la identidad travesti, por el COI1l1-ariOse identifican una

diversidad de prácticas, relatos y reconstrucciones que dan lugar a un "continuum que viaja desde las

idel11idades que se asumen como homologadas a la figura de la mujer hasta aquellas qÍJe se perciben y

se dicen más ambivalentes, más fróJ1s/Ílgas.' (Femández J., 1998:259). El c<lrácter múltiple de la

constitución de la subjetividad trayesti no excluye la posibilidad de importantes puntos de encuentro en

los discursos, una expresión de ello es que todos los relatos se enmarcan en una concepción

fuertemente patriarcal de la construcción de los géneros. También se identific<ll1ámbitos de relevancia

que se repiten en los relatos de vida, como por ejemplo el aprendizaje de la "simbólica femeflÍna,,13y

la resignificación de la infancia como feminizada14 Otro eje importante es el reconocimiento de ]a

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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nueva identidad por parte de los otros, el cual no se dará en los lugares de predominio de la moral

familiar, sino que buscarán otros sitios como el ambiente prostibular, donde encontrarán
reconocimiento y legitimación .

Fenuíndez J. (2000) se cuestiona si el travestismo rompe con las identidades sexuales, refuerza los

procesos de generización o es una identidad paradójica. Para dar respuesta a su pregunta c.onsidera tres

hipótesis sobre la identidad travesti, la hipótesis del reforzamiento, la del tercer género y la

deconstruccionista. La hipótesis del reforzamiento tiene puntos fuertes donde apoyarse, ya que el

modelo de referencia sobre el cual las travestis elaboran su identidad es la imagen femenina y sus

prácticas se construyen a partir de un lenguaje estereotípicamente generizado. Se parte de la idea que

la construcción de la identidad travestí es un "viaje" desde un género al otro, pero un viaje que.nunca

logra deshacerse de su punto de partida que es la sexualidad biológica del varón. El enfoque del tercer

género abre la posibilidad de diversas c.onstrucciones genéricas, ya no hay tm punto de partida y uno

de llegada sino múltiples puertos posibles de uno y de OtTOlado. En definitiva, la primera hipótesis

mantiene un núcleo de verdad cuando afirma que los modelos de referencia predominantes continúan

siendo modelos generizados; mientras que la segunda acierta al afinnar críticamente que estos

modelos no agotan los "mulldos posibles". Sin embargo, es la hipótesis deconstruccionista la que abre

un horizonte de comprensión más prometedor al afirmar que el traveslismo, como otras identidades

nómades, no sólo delata el pacto de poder sobre el que se levanta el orden bipolar y biocéntrico de los

géneros, sino que asoma su núrada más allá del lenguaje que e"--presay constrüye este orden, para

desordenarlo y tomarlo más abierto a la exploración de otras formas de vida.

Briozzo S. (2009), en su trabajo "La transgresión a la norma sexual y sus repercusiones en la identidad

de las travestis" apunta a reconstruir y conocer las experiencias de homofobia y exclusión vivenciadas

por un grupo de travestis de la ciudad de Santa Fe que ejercen la prostitución El autor afirma que la

violencia de género representa uno de los rasgos más comunes de las experiencias de vida de las

travestis, debido a esto, se conviene en una necesidad vital la capacidad de aprender a negociar

constantemente sus relaciones con una sociedad que no respeta ni tolera las orientaciones sexuales que

escapan a la norma. De esta forma, será la discriminación el eje estructurador de las subjetividades

travestis, y los espacios de resistencia sexual -como los lugares de ejercicio de la prostitución-

habilitan la interacción con los semejantes para compartir lógicas comunes que les pernúten estar

integradas dentro de la exclusión social .

Cabml M. (2009), cenlTael análisis en la relación entre ide11lidadesy expresiones de género lTansy

extrema pobreza en Latinoamérica. Argumenta que las personas trans tienen un destino social común.

que incluye la expulsión temprana del hogar, la iniciación en el trabajo sexual en la pubertad o en la

._---~--_._-~-_. __ .,-~---_._._---~-.,--_ •.~----- ._---~---_.-

8



••l.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1,

adolescencia, la exclusión radical de los sistemas educativo y sanitario, de las posibilidades del trabajo

y de la vivienda, el riesgo temprano y continuo de infección de vih y otras infecciones de transmisión

sexual la discriminación generalizada la criminalización, el hostigamiento, la persecución y la

violencia policial, la tortura, el asesinaio, así como la indiferencia, la complicidad y el olvido de las

sociedades que las ven aparecer y desaparecer cotidianamente de su paisaje. Cabal afIrma que la

expulsión del núcleo familiar, la vulneración del derecho a la educación, el trabajo y la vivienda se

traducen en un número alto de trans empobrecidas a lo largo de su vida. A esto se suma el estado de

emergencia sanitaria (prevalencia de VIHlSlDA y otras lTS (Infecciones de Transmisión Sexual),

modificaciones corporales producidas por la inyección de silieona que oeasiona una tasa altísima de

morbi-mortalidad trans) asociada de manera directa con la situación de pobreza extrema en la que

sobrevive gran parte de la eomunidad trans.

La producción teórica en nuestro pais en lo referente a la temática es bastante escasa pero es

imp0l1ante resaltar que en el último tiempo a1unmos y docentes de la Facultad de Ciencias Sociales

han desarrollado investigaciones que proporcionan importantes inswnos para conocer las condiciones

de vida y las características de la población trans. El trabajo de tesis de Dagnone L. (2012) indaga el

papel que juega el ejercicio de la prostitución o la ausencia del mismo en el proceso de socialización ji

en la conslrucóón de subjetividades de las travestis, transgeneros y transexuales (TITs). Concluye que

en la pre adolescencia ji primeros años de la adolescencia las trans comienzan el proceso de

construcción de su identidad sexual y de género, conjuntamente CDnel ejercicio del trabajo sexual

(realizado de manera oculta). Será a partir de la desvinculación familiar que se mostrarán como una

chica trans [as 24 horas del día y ejercerán la proslítución sin ocultamientos. El alejamiento de los

elencos primarios de socialización, en la mayoría de los casos va acompañado de la deserción escolar,

reforzando la "reclusión a la prostitución". La calle es identificada como la "escuela", el espacio por

excelencia donde las trans que se prostituyen atraviesan un proceso de resocialización y resignificación

de su pasado, conforme a nuevas vivencias y experiencias propias del "ambiente". Analiza que el

cuerpo en las TTTs que ejercen el trabajo sexual, se presenta como su herramienta de trabajo y medio

de subsistencia, por lo que todos los esfuerzos serán destinados a transfoffilarlo.

La investigación realizada en el marco del taller de investigación de Ciudadanía sexual por Mainenti

V. y Souteras P. (2012), denominada "Trans: múltiples escenarios, múltiples urgencias" explora los

distintos obstáculos culturales y materiales que se le presentan a las trans a lo largo de su trayectoria

identitaria, analizados a través de tres escenarios: familia, sistema educativo y mercado laboraL

1dentifican que es en la adolescencia donde se manifiestan ji acentúan los obstáculos culturales y

materiales, caracterizados por la deserción escolar, abandono familiar, auto sustentación por medio de

trabajos informales y come~cio sexual. Por otro lado, realizan una valoración del curso de capacitación

9
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laboral para tTansen producción y comercialización de packaging artesanaL llevado a cabo en 201O's

Entre los aspectos positivos del curso se destaca que las (rans participaron de los talleres propuestos y

que se logro conformar un grupo. Entre .Ios aspectos negativos se observa que la elección del

packaging fue el principal error por problemas de competitividad en el mercado. Luego de finalizado

el curso se conformaron dos cooperatIvas de trabajo que no lograron sustentabilidad en el tiempo por

las dificultades en la integración de las trans, problemas con los aspectos administrativos y la dificultad

para colocar el producto en el mercado local. Concluyen que el impacto del proyecto es casi nulo, pero

se considera importante destacar la importancia del proceso llevado a cabo durante seis meses de

capacitaciones y seis meses de reuniones para la conformación de la cooperativa, que permiten

comprender la complejidad de trabajar con la población trans y la importancia de realizar actividades

integradas con olras personas .

La investigación sobre población trans en Uruguay denominada "La reclusión a la prostitución: A

través de ti ... travesti"" (Muñoz C.,AguiarS., Dagnone Lo, Robaina G., 2012) tiene como objetivo

obtener infonnación sobre las condiciones de vida en las que se encuentra la población trans para el

diseño de políticaspúblícas que privilegien la inclusión social y laboral. También se apunta a generar

información cuantitativa y cualitativa, ya que se identifíca que la ausencia de infonnación sobre la

situación de la población trans es el principal impedimento para la elaboración de estrategias de

atención especificas. La investigación aun no culminó, pero se han realizado avances preliminares

producto del anpJisis de las primeras entre~istas, concluyéndose que las entrevistadas construyen una

narrativa naturalizada de primeros vestigios, comienzos, salida del c1oset, consolidación, salida a la

calle y caída o de-.::adencia_Se afírma que "Sus ideJ1lidades de género jiJeron simultáneamente li11a

conjimwción ortodoxa del milO del género y su subversión parad<~iic.a". La prostitución es parte

constitutIva de quiénes son es un espacio donde conviven con la violencia y el peligro y también

reciben elogios y son tratadas como mujeres .

15EI proyc;:;io estuvo orgunizóldo por Mujer Ahora y el Colectivo o..'Cjas Negras, cuenta con el apoyo del INEF0P a través de su prOgréUil..ll de
PRO~,flJJ£R y Mama Cash. El curso tll'''O por objetivo", brindar a las y JOf; (rans un e¡;p.lcio en el Cll.1i1 C3p-lcitar<=..e y d~¡~m,lIar il1.1I; IH.'kncialidaJt'C,;. A
Ira.••.~ de las distintas herramicnló1s ofrecidas se jntcnta que e~tas ¡:lil(:.:U.lll alcam:ar pOI"~us propios nwdios 1111nivel de vida dib'"o, gcnerando i1lt~m<lliv<ls dr.::
!:rnl:>.,jo que permitan akjarla..: .del enmcrcio sexu:lt
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5. Marco Teórico

I. Sociali7..<lción y Estigma

En el presente capitulo se abordan las discusiones teóricas referidas a las características del proceso de

socialización y las particularidades que se pueden observar en las identidades estigmatizadas, como es

la situación de las identidades transo En este contexto es central conocer el rol que adquieren los

agentes socializadores relevantes a lo largo del proceso y la fonna en que las trans comIenzan a

construir su identidad en dichos escenarios .

1. Proceso de socialización

Las nociones de socialización primaria y secundaria desarrolladas por Berger y Luckam ad,ierten

sobre las diferentes etapas y procesos que \1vencia una persona a lo largo de su vida, lo cual brinda un

marco conceptual para comprender las particularidades del proceso de socialización en las personas

transo Berger v Luckman (1968/1994) plantean que "el ser humano en proceso de desarrollo se

interrelaciona no sólo con un ambiente natural determinado. sino también con un orden cultural y

social especifico medlafizado para él por los olros significantes a cuyo cargo se haya" (Berger y

Luckman: 1968/1994: 68). En una primera instancia los otros significantes están comprendidos por el

entorno familiar. el cual se caracteriza por ser culturalmente homogéneo y por vehiculizar valores y

normas que de ser contrariadas tendrán como consecuencia el castigo. Posteriormente la persona

comienza a interactuar con lUladiversidad de grupos y se genera el aprendizaje de formas culturales y

sociales heterogéneas. De acuerdo a lo anterior, el proceso de socializacÍón se compone de dos

procesos característicos: "La socüllización primaria es la primera por la que el individuo tltrm'iesa

en la niñez, por medio de ella se convierte en miembro de la sociedatl. La socializacilÍn secundaria

es cualquier proceso po.~terior que induce al individuo ya socializado a nuel'OSsectores del /fullldo

objetivo de su .fociedtUP'(Berger y Luckman; 1968/1994; 166). La socialización primaria es la más

importante y por medio de la cual se intemaliza el mundo de sus otros significantes como el único

posible e incuestionable, ligado a una fuerte adhesión afectiva y emocional por lo que se arraiga con

mayor firmeza en la conciencia En la biografía posterior se desarrolla la socialización secllIldaría,

etapa en la cual la persona intemaliza sllbmWldos institucionales o basados en instituciones que se

constituyen como realidades parciales, que requieren un aparato legitimador acompañado de simbolos,

rituales o materiales. La realidad internalizada en la socialización primaria tiende a persistir a no ser

que sucedan fuertes impactos biográficos que desintegren esta realidad. Estos fuertes impactos son

posibles a consecuencia del reconocimiento de que el mundo familiar no es el único existente .

En el proceso de socialización de las personas Trans la interrelacÍón con el orden cultural y social no se

desarrona de forma armómca, generándose impo.rtantes desencuentros motivados por ,la
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prácticas, creencia:'}.,representaciones y prescripciones sociales que sU':fjen entre los integranies de Wl

e:l.teriorización de una identidad y apariencia que cuestiona las concepciones predominantes sobre la

masculinidad y feminidad. Por lo tanto sus procesos socializadores cuentan con características

particulares. Desde la niñez desafían el mundo internali7.adoy mediatizado por la familia y la escuela,

"Conjunto deinstituciones ql.le reproducen la yisión naturalista del género, definido como el

grupo humano en junción de una simbolización de la d((erencia anatómica entre hombres y mUJeres.

Por esta clasificación cultural se dejinen no sólo la división del trabajo, las prácticas rituales y el

ejercicio del poder, sillo que se atribuyen características exdusivas a uno y otro sexo en materia de

moral. psicología y afectividad. La culfura marca a los sexos con el género y el género marca la

percepción de lodo lo demás. Lu social, lo político,/o religioso. lo cotidiano." (Lamas. M. 2000:3) .

Éstas instituciones refuerzan las categorías de sexo y género binarias, representando un desafio para

las identidades trans que deben negociar con el orden social y por momentos ocultar la iníormación

que las desacredita (principalmente en la niñez y adolescencia). El sistema binario sexo-género' •

asume una correlación ne~esaria entre cuerpo y género, situación que no es aplicable a las personas

trans porque nacieron con genitales masculinos y manifiestan el gusto por juegos y "estimenta

asociada culturalmente al género femenino. En la infancia, las trans no satisfacen las expectativas

sociales esperadas para el género masculino y la consecuencia es que la sociedad las categori7.a e

identifica con un estigma que las desacredita. En esta etapa las personas internalízan el mundo de los

significantes como el único que existe y que se puede concebir, proyocando la represión de todo

comportamiento o idea que desafie las normas existentes. Bajo estas condiciones las trans se yen

forzadas a actuar el género ma,culíno y de ésta forma evadir temporalmente las actitudes

estigmatizadoras. Bajo dichas limitantes seleccionarán aquellos espacios que permiten la liberación y

habiliten la construcción perfonnativa del género femenino, comenzando así la construcción de la

identidad transo

La adolescencia es un período importante del crecimiento y la maduración del ser humano, se

producen cambios singulares y se establecen muchas de las características del adulto, el rango de

duración varía pero generalmente se enmarca su inicio entre los lOa 12 años y su finalización a los 19

o 20 años. La adolescencia comprende cambios rápidos del crecimiento fisico y la maduración del

desarrollo psicosocial, acontecimientos que generan consecuencias importantes en la subjetividad

16EI sistema binario scxo-gencro sciíala la determinación de la identidad de gém:ro (la convicción que tiene cada ser humano de serfemenÍflo \)masculino
y, pnr ende de ¡x.í1enecer al ~acio soci::lrncnte asignado para cada una de estas dimensiOnes genérica$.) al sexo del individuo. E."i.epo~tulado se insl211l13

como hegemónico en el urden social Ji cultural, de esta forma si un ser hum<lnü nace hemhra tt.'11drá una identidad fcmcnin., y si otTO nace macho posccfá
una ¡deni ¡¡\ttd maseul in.1. El sexo ~Jmo origen y ~:';.tcnto de la idcntidMl <legénew wmbitn esta \'iTlCulado CiJn 13feminid3d tl mascuiin¡~d, es decir, con
las actUJcione<; socialmente asociadas con lo femenino y In masculino y que las pCrSO/lilS dcspliegim cotidianamcnle en el mundo vía su CllerpO:
movimientos, gestos, maneras de ~vcsljr. relación con los otros (que incluye las relaciones eróticas y afectivas} .. gustos, sentimientos, emociones.,
pensamientos. elcCtcra ..AsÍ- una hembra tendrá una identidad femenina y, además, exhibira eomporl.1mientos femeninos y un macho tendra una idt.'fltidad
Jn.'jk:Wina y, ademis, manil~taci un COlllport;lIni~nto de ¡ndole ma~culino. Finahnúnte, en la ad<:cripeiónde las personas a la categoria d<jmujer u1tmobfe,
el sexo es d(;(:isj"o.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••li.'.Il,
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transo Por un lado los cambios corporales que se van sucediendo acentúan los' caracteres sexuales

masculinos aumentando la brecha entre jo que enuncian sus cuerpos y el género que desean expresar.

En este preámbulo se comienzan a gestar las primeras transformaciones t1sicas que tienen como

objetivo principal la feminización del cuerpo tomando a la figura de la mujer como principal

referencia. Por otro lado se observan cambios a nivel social, generándose el distanciamiento de los

entornos primarios y un proceso de aproximación a nuevos espacios que habilitan la expresión de la

.identidadtranso

Las modificaciones en la apariencia y el distanciamiento de los entornos primarios marcan el comienzo

de una nueva etapa donde se relacionan con otras personas que ocupan un lugar central en sus ,idas e

intemalizan nuevos aprendizajes. Esta etapa se denomina Trans socialización y hace referencia a la

etapa del pi'Oceso de construcción de la identidad trans camcterizada po•. la "actuación" del 1'01

de génem femenino en todos los espacios de la vida cotidiana y la intemalización de normas,

hábitos y costumbres caractelisticos de la identjdad colectiva, los cuales son mediatizados por

otros significantes (po•. ejemplo "otms tnms") que pasan a ocupar un mI centmI en sus vidas y

quienes habilíta,'án los conocimientos sobre la identidad colectiva y su estigma. Continuando la

linea de Berger y Luckman, para sea posible el proceso de Trans Socialización debe sucederse la

alternación, "... Ia alternación requiere procesos de re-socialización, que se asemejan a la

socialización primaria. porque radicalmenfe Iíenen que volver a afribuir acentos de realidad )-;

consecuenremel1le, deben reprodUCiren gran medida la idenf!{icac/ón fuerremenfe afecliva con los

elencos socializadores que era caracferísfica de la niñez. "(Berger y Luckman: .1968/1994;197).

11. Estigma: La identidad deteriorada

Los aportes teóricos de Goffulan (l9G3/l 968) sobre el estigma proporcionan las bases para analizar la

identidad trans desde la perspectiva de identidad estigmatizada y permiten particu.1arizar las

característica, del proceso de socialización de las personas que se encuentran en dicha condición. El

autor contextualiza el término estigma en la civilización griega, donde se hacía referencia al estigma

como signos corporales mediante los cuales se intenta exhibir algo malo y poco habitual en el slatus

moral de quien lo presentaba. Estos signos consistian en cortes o quemaduras en el c.uerpo, que

advertían que el portador era un esclavo, un criminal. o un traidor. En la actualidad, la palabra es

ampliamente utili7Ada con un sentido bastante parecido al original, pero con ella se designa

preferentemente al mal en sí mismo y no a sus manifestaciones corporales. Cuando una persona

demuestra ser duefta de una atributo que lo vuelve diferente a los demás es reducido a un ser

menospreciado, un atributo de esa naturaleza es un estigma, en especial cuando produce en los demás

un descrédito amplio.

"El esfigma implica no tanto un conjunfo de individuos concreros separables en dos grupos, los

e.~lígmalizados y los normales, como un penetra!1le proceso social de dos roles en el cual cada
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indivIduo participa en ambos roles. al menos en ciertos con/extos y en algunns jases de la vida. El

n"rmal .Y el estigmatizado no son personas, sin", más bien, penopectivas .. E~ras se generan en

sifuaciones sociales durante contaclos mixtos. (GolJimm, E 1963/19g6:1(0). Por lo tanto, un atributo

que estigmatiza a lID tipo de poseedor confirma la normalidad del otro, si hablamos del género en los

contactos mi:-.'!os,la normalidad está referida a las persol1lls que cumplen con el mandato de

correspondencia sexo-géncro y en el otro extremo la homosexualidad y transgenericidad son

calificados corrio atributos desacreditadores debido a que son incongruentes con los estereotipos que

detemlinan '''como debe ser un hombre" .

El autor realiza un abord~e de la persona estigmati"ada y de las caracteristicas de sus procesos de

socialización, proporcionando valiosa infoD11aciónpara comprender y analizar la construcción de la

identidad en la población de estudio. "Las persona., que tienen UIl estigllUl particular tienden a pasar

por las misllUls experiencias de aprendizaje relativas a su amdicilÍn )' por las mismas modificaciones

en la ClJ1lcepcilÍlIdel yo" (Golfman, E 1963íl986:45-46), una carrera similar que a su ve" provoca una

secuencia semejante de ~usles personales. En un primer momento la persona aprende a iIlcon,Jorarel

punto de vista de los normales (adquiriendo las creencias relativas a la propia identidad) y una idea

general de lo que significa poseer un estigma. Otra fase es aquella en la cual aprende que posee un

e.stigmay las consecuencias de poseerlo .

Goffman clasifica 11 los difen~ntes estigmas corno "desacJ'editados" y "desacl'editables", dentro de

la categoría de desacreditados identiüca aquellos casos en que el estigma es visible en el mismo

momento que la persona se presenta ante nosotros y "desacreditables" cuando no se reconoce

abiertamente aquello que lo desacredita, En el proceso de socialización de las personas trans, se

observa que en la niñez y pre adolescencia el estigma es desacreditable, éstas juegan con el

encubrimiento y expresan su identidad en los ámbitos que las habilitan, como por ejemplo los juegos

de la infancia con hermanas o amigas. En esta etapa las trans pueden manejar la información que se

posee acerca de su diferencia. "Aprellder a ellcubrirse COllstituye una de las fases de la .~ocializacióll

de la persolla estiglllatiZil/la y un momento decisivo de su carrera moral... el individuo estigmntizndo

puede llegar a sentir que debería estar por encima del encubrimiento, que si se acepta y respe/a a sí

mismo no sentirá necesidad de ocultar su defecto. Después de haber aprcndido laboriosameme a

ocuítar. el indjviduo puede entonces desear olvidar todo lo aprendido. Ji" en ese punto donde la

revelacitÍll volun/aria encaja dentro de la carrera moral como signo de una de susfáses" (Goffman, E

1963/19%:122). El momento de la revelación es cuando las trans exteriorizan snidentidad, en

consecuencia dejan de tener el manejo de la información que permanecía encubierta y el estigma pasa

a ser desacreditado (se reconoce abiertamente aquello que lo desacredita) provocando que las actitudes

estigmatizadoras se intensifiquen .

Cuando el individuo asume que es portador de un estigma comienza a relacionarse con otros

estigmatizados y a través de los sucesivos contactos irá aprendiendo acerca de su estigma. En éste
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sentido los pnmeros contactos con otras tfans son de gran significado, ya que se genera el

acercamiento a los códigos, normas, costumbres típicas de la subcuitura lrans. Por otro lado. el

individuo estigmatizado presenta Ul1atendencia a estratifícar a sus "pares" según el grado en que sus

estigmas se manifiestan y seimponcll., entonces puede pasar que adopte las mismas actitudes que los

"normales" asumen contra él hacia personas cuyo estigma es más visible que el suyo. Las actitudes de

éstas características generalmente parten de las trans que no ejercen la prostitución callejera.y lograron

realiz.1Tun proyeclo de vida diferente.

JI. Identidad Trans

En el segundo capitulo se presenta la bibliografia rcferida a la construcción de la identidad personal y

colectiva. En la primera parte se desarrolla la discusión teórica en tomo al término transgénero y la

definición de la población en la cual se centró el estudio. En la segunda parte se abordan las

definiciones de identidad personal para luego abordar la colectividad (rans como identidad colectiva

que carga con un estigma social.

1. Trans como ténnino paraguas

La activista VirginiaPrince acuñó, hacia mediados de la década de ]970, el término tnUlsgenderista

para nombrar aquellas personas que vivían en el género opuesto al que les habia sido asignado al

nacer, pero que no recurrían a cirugías de reconstrucción genital. Con los años, el concepto modificó

su sentido, para nombrar aquellas personas que, viviendo en Wl género diferente del asignado al nacer,

recurren o no a cirugías y/u hormonas. Lo que caracteriza a la transgeneridad es el sentido de la

contingencia: en la transgeneridad no existen ni dos sexos "naturales" entre los cuales transicionar ni

una relación necesaria "obligatoria" entre anatomía, identidad de género, expresión de género y

sexualidad, etcétera. Si bien el término transgénero devino rápidamente una campana semántica para

toda~ aquellas identidades que implic<ll1movimientos en el género, su propia especificidad semántica

ha hecho preferible su progresivo reemplazo por el témlino trans como concepto inclusor. (Cabral, M.

y Leirngruber, 1. 2004: 72).

En el presente trab'\jo se efectúa un abordaje de la identidad tmns bajo la perspectiva que

especifica lo tmnsgénem como un térmiuo paraguas, "li'ansgénero es un término paraguas para

definir una comunidad social y política que incluye transexuales, transgéneros. travestis ji otros

g/1.lposde 'género wlriable' como drag queens y kings. lesbianas bUlchy osi como mujeres trans que

'pasan '. 'Transgénero' también se ha usado para referirse a todas las personas que expresan el género

de moneras no asociadas tradicionalmente a su sexo, se identifiquen o no con el sexo de su

nacimiento" (Córdova, R.. 2007).
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__La gente trans incluye a quienes al expresar su identidad entran en conflicto con las normas de

género según las convenciones contemporáneas que regulan los comportamientos en cada sociedad

EltrGnsgénero, sustantivando la expresión,¡iende a burlarse o desestabilizar aquellas prescripciones

deslinadas a dogmatizar pautas de convivencia. Se opone a toda clasificación psiquiátrica o dínica

que considere sus conductas como patológicas o desviada, ya que las personas tromgénero sostienen

que esos criterios científicos pretenden aniquilar cualquier forma de ambigüedad se.mal e imponer

modelos adaptativos. silenciando los deseos, sentimientos y vivencias de cada wieto.. "(Giberli, E.

2003:35)

Cabral M. (2004:70) define la identidad de género como "la ident(flcación de cada persona en el

género que siente. reconoce y/o nombra como propio. Al alejamos del sistemn binario de la diferencia

sexual es posible hallar identidades de género diversas. no reducidas al par "hombre-muj61''',

idenlidades de género tales como intersex. travestí. irons. marica, mUJertrans, hombre trom. lesbiana.

dos espíritus, etcétera, Desde la perspectiva transgenérica. la identidad de género de fas persona ..,-no

¿,'11ardauna relación de correspondencia simétrica y necesaria con un supuesto mandato

bioanatómico. que la identidad debiera re/lejm: Por el contrario. la identidad de género se conforma

en una integración contingente. performativa. de rasgos taies como el cuerpo. el deseo y kl

sexualidad el modo en que el género se expresa, etcérera"

En esta investigación se realiza un recorte de las identidades que se configuran en el paraguas

transgénero para analizar en profundidad los procesos de construcción de las identidades trans,

conceptuali7.adas como: "t(Jllapersona que haya nacido COlIgeni1nies nwsculillos y realice aigllfll!

acción en su vida cotidiana con tltl de trausformar Sil cllerpo o aptlrietlcia de l/tOdo de que ,~e

corresponda con !tI del género femenino" (Muñoz C, Aguiar S., Dagnone L. Robaina G, 2012) .

Es impOllante aclarar que las entrevistas son efectuadas a personas Trans que expresan el género'7

femenino en todos los ámbitos de sus \idas, por ese motivo nos referimos a "las trans". Es

importante marcar la distinción ya que en la transición" o movimiento entre géneros se identifican

diferentes estadios de la identidad; en una primera instancia las expresiones de género se limitan al

juego (infancia), en la adolescencia se restringen a los escenarios que habilitan y reconocen el

despliegue de la identidad como pubs, teatros, carnaval, prostitución callejera, etc (esta etapa puede

durar hasta la adultez), el punto de inflexión esta dado por "la revelación" que lleva aparejado la

expresión del género femenino en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Por lo tanto qüedan al

margen de este trabajo las identidades denominadas drag-queens'9 y transexuales, el primer caso se

17ExpTésión de género se denomina de e!'itn mallG-ra:l1 modo en que cada persona manifiesta o exteriorizn su género, en lIspectos tales como su ycstimenta,
peinado, gt.:stualidad, c".-presinnes de ate.."'1o, c!".tilo de \'i<1a, etcétera (C1bral, M. )' I ,cimgrubct, J. 2004: 72}
18Tr.1.f1sición, status tfansicional: estos términos pro~umn connotar el moyimicnto enire géneros que realizan Ia.~ personas trans; apuntan elara.rnente ti lW.
sCflüdo de proCC.5-o.(Cabra!' ¡vI. )' Leimgnlb~--r, J, 20M: 72).
19SempoL Diego (20]2) detim: que "tr.lnslormist.a", son las FT:.;Ollas qu~ adoptan lii idclltid:ld de g6nero ferncnin.1 .~Io l'OfllO una técni..:a de acluadón .
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debe a que son identidades que se trasvisten solamente en ocasiones sociales, son cuerpos que sólo

existen en la acción, en el acto de representarse a sí mismos, finaiízada la dramatización cada quien

vuelve a sus roles cotidianos, recobrando su apariencia masculina y la transexualidad requiere un

abordaje especia] por las particularidades de sus procesos de construcción de la identidad. Sus

trayectorias se basan en la comicción de pertenecer ul sexo opuesto del asignado al nacer, malestar

intenso respecto del propio cuerpo, deseo persistente de adecuar el cuerpo a la morfología corporal del

sexo opuesto a través de procedimientos hormonales y quinirgicos. Se autodefinen como mujeres

encerradas en un cuerpo equivocado y sus vidas se centran .en moldear sus cuerpos a la anatomía

femenina, siendo la operación de reasignación de sexo el medio paxa "corregir el error". Al'<iandra

Levy describe que ".. acá no se trata de una cuestión estética. que les molesta el pene porque no les

¡,,'Usta.es porque sienten que no tienen que tener pene. que tienen que tener vagina .. " (Dagnone L.,

Labus A., 2010: 137). Por otro lado, es complejo acceder a la población transexual, ya que son lUl

núrnero reducido en .nuestro pais y no participan de colectivos de la diversidad, quedando

iuvisibilizadas en la totalidad del "paraguas transgénero"20

ll. La identidad del yo

Giddens A. (I991/1995) plasma un análisis del yo y la sociedad en la época moderna. argumentando

que en el orden postradicional el yo se convierte en un proyecto reflexivo. Las transiciones en las vidas

individuales han exigido siempre una reorganización psíquica, en las sociedades tradiciones se

identificaba con rítos de paso, eran culturas donde las cosas se mantenían más o menos inmutables en

lo colectivo y los cambios en la identidad quedaba.'l claramente marcados. En las circunstancias de la

modernidad, dichos pasajes no están institucionalizndos ni van acompañados de ritos fOffilaÍÍ7..ados,

todos ellos implican una pérdida y una ganancia que será objeto de duelo para que la realización del yo

siga su curso normal. El yo deberá ser explorado y construido como parte de un proceso reflexivo para

vincular el cambio personal y el social. " ... La identidtul del yo sI/pone COI/cienciarefleja, por lo

tanto no es algo meramente dHdo como resultado de la.' contitlllidat!es del sistema de acción

int!il'ullwl, sino algo que Ita de ser creado y mantenido habitualmente en la.. acnvitlade,. reflejas tlel

individuo'.' (Giddens, 1991/1995:72). El yo es entendido reflexivamente por la persona en función de

su biografia, lo cual supone una continuidad en el tiempo yel espacio e incluye el componente

cognitivo de la personalidad. La capacidad para utilizar el yo en contexios cambiantes es el rasgo más

20.'\lei:mdra LeV'\' t:m\bjén resalla ésl:l Iíne:l eH común. afirJ11a que transexuale> consultan en solitario, a pesar de tener el apoyo familiar o de amigos, um
30Iita;¡as en la hi;<:qlleda del proCC!'lQ. EsI(l se apli;:-a;Jl momento de ir al consultorio como Ct1d resto &: II)S ¡ímbitos de su ~.ida. porque si anal-i;u¡mas las
diferentes organi7.aciones, 135 chicas iranscxWlks no particirltln es ese lipo de <lctividades, silwción opuesta a IIIStrlln-~gét1erog y trave'ltis, que ~
encu...-ntrall agrupadas en di:rtint3s org.,nizacione~. (Dagnone L., L3busA, 2010: 137)
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elemental de las concepciones reflejas de la personalidad. El yo es visto como un proyecto reflexivo

del que es responsable el individuo, por lo tanto "no sm,w.~ lo Illle .mIllOS,.\-;nolo que nos haeemos",

lo que el individuo llega a ser depende de los esfuerzos reconstitulívos que acometa El conocimiento

de uno mismo está subordinado al propósito de constituir/reconstituir un sentido de identidad

coherente y provechoso .

El autor (J 991/1995: 112) introduce el concepto de "estilo de vida" aludiendo a un conjunto de

prácticas que dan forma material a una crónica concreta de la identidad del yo. Son prácticas hechas

rutinas que están presentes en los hábitos de vestir, el comer, los modos de actuar; estas rutinas que se

practican están abiertas al cambio en función de la naturaleza móvil de la idenlidad del yo. Cada una

de las decisiones que toma la persona contribuye a tales rutinas y refieren no solo a cómo actuar s,no a

quien ser Cuanto más postradicionales sean las circunstancias en que se mueva el individuo mas

afectará el estilo de vida al núcleo mismo de la identidad del yo, a su hacerse y rehacerse.

Continuando con el foco en los sujetos individuales, la identidad es definida por G Giménez como "un

proceso subjetivo 6'.ji'ecuentemel1teauto-reflexivo) por el que los sujetos d~f¡l1ensu diferencia de otros

sujetos (" de su ent01'J10social) medimlte la autoasignación de un repertorio de atribUlos culturales

.!'ecuentemente valorizados y relativamente estables en el tiempo. Pero debe añadirse de inmediato

una precisión capital: la autoUlel/tific.ación del .w~ielodell/wdo susodiclw requiere ser rl'£IIl/IJCwa

por los demás sujeto., con quienes interactlÍa para que exi.,ta social JI públicamente. Por eso

decimos que lo identidad del individuo 110es simpiemente numérica. sino también una identidad

cualitativa que se jorma. se mantiene JI se manifiesta en JI por los procesos de imeracción y

comunicación social" (Giménez., G, 2004, 85). El autor afimla que el indiYiduo en su voluntad de

distinción, demarcación y autonomía respecio a otros sujetos apeía a una doble serie de atribulos

distintivos, por un lado identifica los de pertenencia social (implican la identificación del individuo

con diferentes categorías, grupos y colectivos sociales) y por otro lado los atributos particularizantes

que determinan la unicidad idiosincrásica del sujeto en cuestión. "Por lo tanto, la identid.:lIfcOl1tiene

elementos de lo "socialmente compartido", resultallfe de la perrel1enciaa grupos JI otros colectivos. y

de lo "individualmente único ". Los elememos colectivos destacan las semejanzas. mientras que los

individuales el1ji1lizanla diferencia. pero ambos se relacionan estrechamente ¡Xlro CO!lstüuir la

identidad única. aunque mu/tidimensionol, del sujeto il1dividual (Giménez, G, 2004: 87)

Piqueras, (J 996: 271) afirma que la identidad es un pmceso social complejo, que sólo cobra

existencia y se verifica a través de la interacción: es en el ámbito relacional, en el del inter-

reconocimiento, donde las distintas identidades personales que vienen delineadas por una determinada

estructura social se consensuan (se reconocen mutuamente, terminándose de conformar), y se

enfrentan a su aceptación o rechazo .

ReYiIla, 1. (2003:59-63) señala que hay diferentes elementos que funcionan como anclajes de la

identidad. El primer elemet110que ancla nuestra idet1lidad es el cuelllo, el cual tiene ut1a [unción
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importante en la puesta en juego de la identidad ante otros. El cuerpo se com~erte en parte del propio

proyecto de identidad, siendo una construcción. De acuerdo a lo expuesto por Giddens (l 99 1I1995: 76)

el control reglado del cuerpo es un medio fundamental para el mantenimiento de una biografia de la

identidad del yo, pero al mismo tiempo el yo es "expuesto" a Jos demás debido a su corporeización. La

necesidad de (ratar simultáneamente ambos aspectos del cuerpo, que tiene su origen en la experiencia

temprana del niño, es la principal razón de porque el sentimiento de integridad corporal (de la

existencia del yo a salvo "en" un cuerpo) esta tan íntimamente 'ligado a la valoración continua por los

otros. El autor introduce el concepto de descerporeización del yo y explica que todo los seres humanos

mantienen una división entre su identidad del yo y,las actuaciones efectuadas, en la mayoria de los

seres humanos se siente un todo wlificado [or!l'ttdo por el cuerpo y el yo, pero en algunos casos el

individuo podría llegar a sentir que todo el flujo de sus actividades es falso y la persona siente que esta

teatralizando sus acciones rutinarias, esta disociación está cargada de una 'l11gustiaexistencial que

afecta directamente a la identidad del yo. El segundo elemento de anclaje es el nombre propio por el

que se nos conoce y en el que nos reconocemos. El nombre propio liga a un espacio y a un tiempo, asi

como a determinadas relaciones en cuanto constitutivas de la identidad personaL El tercer elemento a

tener en cuenta es la autoconciencia y la memoria, la autoconciencia entendida como la capacidad de

verse y pensarse a uno mismo como sujeto entre otros sujelos. Podemos huir de un pasado que no nos

gusta, buscar relaciones que nos devuelvan otra imagen de nosotros mismos, pero quedará siempre la

vaga conciencia de 10que hemos sido. El análisis de estos elementos cobra especial importancia en la

construcción de la identidad trans, ya que el cuerpo y el nombre se modifican con la intención de

adaptar la iden1idad a la figura femenina..

La noción de trayectoria identitalia desarrollada por Goffman (195611994) permitirá centrarnos en

las caracteristicas generales del proceso de construcción de la identidad trans. La perspectiva adoptada

por GoJIman (1956/1994: 133-172) es la historia natural, en donde se desatienden los resultados

singulares para ateners,e a los cambios básicos y comunes que se operan, a través del tiempo. en todos

los' miembros de una categoria sociaL El término carrera consiste en una ambivalencia: se relaciona

con asuntos subjetivos tan íntimos como la imagen del yo y el sentimiento de identidad y también se

refiere a una posición formal, un estilo de vida y forma parte de un complejo institucional accesible al

público. Si nos referimos a los aspectos morales de la carrera estamos hablando de la secuencia regular

de cambios que ésta introduce en el yo de una persona y en el sistema de imágene.scon que se juzga a

sí misma y a las demás.

111. Identidad trans como identidad colectiva

Conceptualizar la identidad trans como una identidad colectiva permite analizar los procesos mediante

los cuales las subjetividades comienzan a generar la identificación con "otras trans", la conformación

del "nosotros" y la incorporación de los rasgos compartidos por la colectividad. AJ1eaga define la
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identidad coleclÍva como "la autopercepcitín de Ull IlfJSotms relatiWllllente lwmogéneo en

contraposición COl! los 'otros'. con base el! atribl!tos o rasgos distintn'os, subjetil'umeute '

,~eleccumados J' l'alorizados, que o la l'eZjimciolloll como símbolos que tlelimitllll el espacio de la

'mismidad itlelltitaria" (Arteaga C. 2000: 54).

Piqueras (1996:274) concibe a la identidad colectiva como la definición que los actores sociales hacen

de si mismos en cuanto gmpo, etnia, nación, en términos de un conjunto de rasgos que supuestamente

comparten todos sus miembros y que se presentan por tanto, objetivados, debido a que uno de los

procesos de formación y perpetuación de la identidad colectiva radica precisamente en que se e''-lJresa

en contraposición a otro u otros, con respecto a los cuales se marcan las diferencias .

De acuerdo a los conceptos anteriores la identidad col",,""iÍvaes una construcción subjeíiva que se

expresa en términos de un nosotros en contraposición con los otros, el punto de partida son los rasgos

o elementos culturales seleccionados por la propia colectividad y estos constituyen su cultura, de aIú

que algunos autores, especialmente del campo de la antropología prefieran hablar de identidad cultural .

IV. Estigma e identidad social

Goffman (1963/1986) establece que la sociedad establece los medios para categorizar a las personas, 10

cual nos permite al momento de encontramos frente a un e,,1raJíoprever en que categoría se haya y

cuáles son sus atributos, es decir su identidad sociaL El autor diferencia el concepto de identidad

social virtual e identidad social real. El primero refiere a los supuestos sobre Jos individuos

portadores de un estigma; en el segundo caso, se apela a la categoría y atributos que de hecho pueden

demostrarse le pertenecen al individuo. La población traas carga con un estigma social, del cual se

manejan múltiples supuestos reafirmados por los medios de comunicación, se las cataloga como

asociadas a la prostitución callejera; el consumo de droga,>y la violencia . .Lasentrevistas realizadas en

este trabajo, demuestra que algunas subjetividades se corresponden con estos supuestos, pero también

se identifican trayectorias que escapan totalmente a esta realidad, contando con estudios terciarios,

trabajos formales, pareja estable, etc. Se considera interesante conocer esta faceta opacada por los

preconceptos antes mencionados y a su vez resaltar el peso de la identidad social virtual en los

diferentes ámbitos de la vida cotidiana, como la familia; el barrio, centros de estudio, la cola del

supermercado, los servicios de salud, la vía pública; etc.

Basándonos en la identidad social, el individuo se encontrará, durante la mtina diaria y semanal, en

tres clases posibles de lugares. Habrá algunos prohibidos o inaccesibles, en los que no puede entrar y

en los cuales la exposición significa expulsión. Tambien hay lugares donde son tratadas cordialmente y

hasta penosamente y finalmente se encuentran los lugares de retiro, donde pueden exponerse y no

necesitan ocultar su estigma ni preocuparse por restarle importancia En ciertos casos esa libertad se

debe a que se encuentran en compañía de quienes tienen un eslÍgma igualo parecido. En esta instancia

nos centraremos en conocer los lugares de retiro frecuentados por la población trans, como por
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ejemplo el carnaval, la 11l0,~danocturna en lo referente a discotecas y pubs, el teatro y la prostitución

callejera .

lIL Actuación y Perfommtividad.

El enfoque dramarurgíco y la metáfora teatral desarrollada por Goffman E. se considera uno de los ejes

transversales de abordaje de la realidad trans, ya que proporciona los conceptos para interpretar las

actuaciones y desplie¡,'lles escénicos ¡¡evados a cabo por !as mismas en las diferentes etapas de sus

vida~. Por otro lado, los aportes de Butler 1. sobre la producción perfonna1iva del género y Wamer M.

me.diante el concepto de Heteronormatividad proporcionan insumos para analizar las estructuras de

pensamiento que determinan las características de sus procesos de socialización y habilitan a la

reflexión de las "actuaciones" del género femenino que las trans desempeñan en su vida diaría, con

una postura desafiante de las normas del género pero también reproduciendo en cada acto performativo

el sistema binario y heteronormativo .

1. La presenta¡;ión de la persona en la vida cotidiana

La interacción es definida por GofIrnan (l959íl981 :29-40) como la influencia recíproca de un

individuo sobre las acciones de otro cuando se encuentran ambos en presencia fisicainmedi,ata, una

actuación (performance) puede definirse como la actividad total de un participante en una ocasión dada

que sirve para h'lfluir de algím modo sobre los otros participantes, si tornamos un determinado

participante y su actuación como punto básico de referencia, podemos referimos a aquellos que

contribuyen con otras actuaciones como la audiencia, los observadores o ,loscoparticipantes. La pauta

de acción preestablecida que se desarrolla durante una actuación y que puede ser presentada o actuada

en otras ocasiones puede denominarse "papel" o "rutina". La fachada es la parte de la actuación del

individuo que funcion¡¡ regularmente de un modo general y prefijado, a fin de definir la situación con

respecto a aquellos que observan dicha actuación. A su vez en la fachada se distinguen diferentes

partes: el medio y la fachada personal. El medio incluye los elementos propios del trasfondo escénico,

que proporcionan el escenario y utilería para el :fJujode accionar humana que se desarrolla ante, dentro

o sobre él y la fachada personal es definida como los elementos que se identifican íntimamente con el

actuante y que lo siguen dondequiera que vaya, incluyendo el vestido, el sexo, la edad, las

c.aracteristicas raciales, el tamaño y aspecto, el porte, las pautas del lenguaje, las expresiones faciales,

los gestos corporales y otras características semejantes. Algunos de estos vehículos transmisores de

significados son fijos y otros transitorios. Es relevante dividir las características de la fachada personal

en la apariencia (estímulos que nos informan acerca del status social del actuante y acerca del estado

ritual temporario del individuo) y modales (estimulos que funcionan en el momento que advertimos

acerca del rol de interacción que el actuante espera desempeñar en la situación que se avecina).
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11. Performatividad y travestismo

Judith Butler se ha dedicado en sus diferentes obras a esclarecer y reVIsar la teoría de la

performatividad. La autora introdu~ la noción de anticipación para entender la perfonnalividad,

afirma que es posible que tengamos una expectativa en lo concerniente al género, y es ésta expectativa

la que termina produciendo el fenómeno que anticipa. La anticipación hace que las categorías

hombre/mujer se revelen como preexistentes, naturales o dadas y para que pueda mantener su esta1us

de ley necesita de un arduo trabajo de repetición y reproducción del manejo de los cuerpos y los

deseos, es decir, de los que Butler denomina actos performativos. "La pcr(ormatívidad rtf) es un acto

único, sino una repetición y un ritual que consigue su efecto a través de su naturalización en el

coniexto de un wcrpo entendido como una duración temporal sostenida culturalmente" (Butler, .1.

1990, 17). Por lo tanto se pone de manifiesto que lo que es considerado una esencia interna del género

en realidad se construye a través de un conjunto sostenido de actos, postulados por medio de una

estilización del cuerpo basada en el género. El género es algo que anticipamos y producimos a través

de actos corporales generando un efeclO alucinatorio de gestos naturalizados. El género se produce

performativamente y es impuesto por las prácticas regulatorias de la coherencia del género. "No existe

una identidad de género detrás de lüs expresiones de género; esa identidad se construye

per{ormativamente por las mismas «expresiones)) que, al parecer, son resultado de ésta" (Buller, J.

1990/2007:85) .

En su obra "H género en disputa" Buller realiza múltiples menciones a la figura travestí, aclara que S11

objetivo es demostrar que el conocimiento naturalizado del genero actúa como una circunscripción con

derecho preferente y violenta de la realidad. Las nomms de género determinan lo que será humano y

real estableciendo el campo ontológico en el que se puede atribuir a los cuerpos expresión legitima, la

autora pone énfasis en la extensión de la legitimidad a los cuerpos que han sido vistos como falsos,

irreales e ininteligibles. "El travestismo es un ejemplo que tiene por obje/o establecer que la

«realidad}} no es tan rígida como creemos; con eSle ejemplo me propongo exponer io ienue de la

«realidad!! del género para con/rarrestar la violencia que ejercen las normas de género" (Buller, J.

1990/2007: 29). El travestisrno produce una "imagen unificada de la mujer pero tmnbién muestra el

carácter diferente de los elementos de la experiencia de género, que erróneamente se han naturalizado

por la ficción'reguladora de la cohe-renciaheterosexual. Al imitar el género, la travestida man(tiesfa de

fomla impllcita la estructura Imitativa del género en si. asl como su contingencia" (Buller, J

1990f2007: 268) La actuación travesti pennite aceptar una contingencia radical en la relación entre

sexo y género, y en vez de la ley de coherencia heterosexual se observa el sexo y el género

desnaturalizados mediante una actuación que asume su carácter diferente y dramatiza el mecanismo

cultural de su lmidad inventada
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Butler (l993/2008:333) expresa que el travestismo pone en evidencia la incapacidad de los regímenes

heterosexuales para legislar o contener sus propios ideales. No se tTatade que el travestismo se oponga

a la heterosexualidad, nI que la figura travestí vaya a derrocar la heterosexualidad, por el contrario el

travestismo tiende a ser la alegoría de la heterosexualidad y su melancolía constitutiva Como aiegoría

cuya fuerza reside en lo hiperbólico, el travestismo pone de relieve lo que, después de todo, solo está

determinado en relación con lo pjperhólico: la cualidad subestimada, sobreentendida de la

performatiyidad heterosexual, De este modo que, en el mejor de los casos el travestismo puede leerse

por el modo en que las normas hiperbólicas se disimulan como lo trivial heterosexuaL

1lI. Heteronormativídad

El término heterOllormatividad fue creado por Michael Wamer, el cual lo define como aquellas

instituciones, estructuras de comprensión y orientaciones prácticas que hacen no sólo que ésta parezca

coherente (organi'l.ada como sexualidad) sino también que sea privilegiada. Su coherencia es siempre

provisional y su privilegio puede adoptar varias formas (que a veces son contradictorias), pasa

desapercibida como lenguaje básico sobre aspectos sociales y personales, se la percibe como un estado

natural, también se proyecta c.()moun logro ideal o moraL No consiste tanto en normas que podrían

resumirse en un corpus doctrinal como en una sensación de corrección que se crea con mmüfestaciones

contradictorias (a menudo inconscientes, pero inmanentes en las práclicas y en las instituciones). Los

contextos que tienen una relación poco visible con la práclica del sexo, como narrar una biografia o las

identidades generacionales, pueden ser heteronormatÍvos en este sentido, mientras que en otros

contextos las modalidades de sexo entre hombre y mujeres podrían no ser heteronormativas, Por lo

tanto, heteronorrnatividad es un concepto diferente de heterosexualidad. Una de las diferencias más

conspicuas entre los dos términos es que heteronormatividad no tiene concepto paralelo como ocurre

con heterosexualidad, la cual organiza la homosexualidad como su opuesto. Dado que la

homosexualidad no puede poseer jamás la corrección tácita e invisible para la formación social que si

posee la heterosexualidad, no sería posible hablar de la "homonorrnatividad" en el mismo sentido .

(Wamer, M. 1991:3-]7)

23



,

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I.L

6. Diseño Metodológico

r. Perspectiva metodolÓgica

De acuerdo al marco teórico y a los objetivos propuestos, los métodos de recolección de datos que se

emplean son de tipo cualitativo, ya que se apunta a explorar las interacciones sociales y descubrir la

realidad tal como la viven las transo Los métodos cua!italivos se caracterizan por un abordaje basado

en principios teóricos como la fenomenología, .Iahennenéutica y la interacción social partiendo del

supuesto básico de que el mundo social es un mundo construido con significados y simbolos, lo que

implica que a la hora de investigar debemos buscar esas construcciones y sus significados. Por lo tanto,

aquellos investigadores que aplican técnicas cualitalivas analizan la realidad en su conte>.10natural,

tratando de interpretar los fenómenos de acuerdo con los sigIÚficados que tienen para las personas

implicadas. "Los investigadores cualitativos tratan de comprender a kts personas dentro del marco de

referencia de ellas mismas. Para la perspectiva fenomenológica y por lo tanto para la investigación.

cualitativa es esencial experimentar la realidad tal como ofros la experimentan Los investigadores

cualitativos se identifican con las pcrsonas que estudian para poder comprelü::ler cómo ven las cosas."

(Bogan R., Taylor S., 1984/2000:8) .

U. Técnica de recolección de datos

Se considera que la entrevista es la técnica más apropiada para dar respuestas a los objetivos

planteados .

La entrevista es utilizada para estudiar los hechos de los que la palabra es el vector: estudios de

acciones pasadas (enfoque biográlico, constitución de archivos orales, análisis retrospectivo de la

acción, etc.) estudio de las representaciones sociales (sistemas de normas y de valores, saberes

sociales, representación de objeto, etc) estudio del funcionamiento y de la organización psíquicos

(diagnóstico, investigación clínica, etc). (Blanchet A., 1989). Alonso L. (1995/1999) la define como

una com'ersación entre dos personas, un entrevistador y un informante, dirigida y registrada por el

entrevistador con el propósito de favorecer la producción de un discurso conversacional, continuo y

con una cierta línea argumental del entrevistado sobre un tema definido en el marco de. una

investigación. Se pretende a través de la recogida de un conjunto de saberes privados, la conslrucóón

del sentido social de la conducta individual o del grupo de referencia de ese individuo. Por su

caracteristica, no existe regla fija sobre la forma de realizarla, ni sobre la conducta del entrevistador y

los resultados de ésta no tienen posibilidad de generalización indiscriminada y menos aún de

universalización. El mínimo marco pautado de la entrevista es un guión temático previo, que recoge

los objetivos de la investigación y focaJi7.llla interacción, pero tal guión no está necesariamente
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organÍ7-ado y estructurado secuencialmente. Se trata de que durante la entrevista la persona

entrevistada produzca información sobre todos los temas que nos interesarr

En esta ocasión se ha seleccionado la entrevista en profundidad semiestnlcturada dado que se parte

de un guión de temas o aspectos a tratar en contraposición a las entrevistas estructuradas o directivas

que parten de un listado de pref,'lmtas fijas. Es definida como: "encuef1lros wra a cara en/re el

investigador .v los j,~fórmaJ'lfeS, encuentros éstos dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas

que tienen los iI~fonnantesrespecto a sus v/das. experiencias o situaciones. tal como las expresan con

sus propias palabras. lns entrevistas en profundidad siguen el modelo de una conversación entre

iguales. y no de intercambio fornU11de preguntas y respuestas. Lejos de asemejarse a un robot

recolector de da/os. el propio investigador es el instnl/nento de la investigación. y no lo es un

protocolo ojormulario de entrevista. El rol implica no solo obtener respue,ffas, sino también aprender

que preguntas hacer y cómo hacerlas." (Bogan R., Taylor S., 1984/2000: ¡Ol) .

Para el análisis de las entrevistas se utilizó el programa Atlas. Ti, herramienta informática que tiene

como función ayudar al imérprete humano, agilizando considerablemente muchas de las actividades

implit/:ldas en el análisis cualitativo y la interpretación."

La selección de las entrevistadas se realizó a tíayés de un muestreo teórico, donde no se busca obtener

lma representatividad o generalización estadistica. El acceso a las personas 1rans se generó por la

técnica de "bola de nieve", mediante la cual algunas entrevistadas nos contactan con otras. El número

de entrevistas no estaba predetenninado, sino que la propuesta implicó realizar el número de

entrevistas necesario hasta negar a la saturación, que implica hacer entrevistas hasta que estas dejen de

aportar nuevos datos .

m. Informe de Campo

En la primera instancia del trab1!io de campo22 se llevaron a cabo las entrevistas a informantes

calificados. quienes aportan diferentes vivencias y perspectivas que parlen del contacto con la

población trans. Esta información generó una aproximación previa e indirecta sobre las subjetividades

trarJs, permitiéndonos obtener insumos para el posteIior contacto directo. Comenzamos con Helena,

autora del libro "A su imagen y semejanz.a", novela basada en historias reales de personas trans .

Modzlewski nos vinculó directame.rrle con las trans que participaron en su libro, siendo éstas nuestras

primeras entrevistas (quienes a su vez nos contactaron con otras !Lmigas trans). Luego concurrimos al

Hospital de Clínicas y concretamos una entrevista CDn la Doctora Magali Guerrini: quién desde su

21http://www.ugr.es .•.-le..-tinfm/dol.ument os/manillllatlas. pdf
22v~lc adal1\r que el trabajo de campo de la presente investigación se realizó en el marco del 'la 11t;rCeiltml de Cu1r..rra (2008- 2rJ(9), ekmde c0rYuntamcn1c
con LorCi",z>Dagnone pregentamüt' el trahajo d¡m(.'ffiimlda "Trans Socja1i7.ación- Trayectorias ldcntitarias: en TTTs.". Debido a la modificacián del tL'Tr"hl Y
ol>jctivos de iuvestig:Jción rcaliZiui WJa selccciúll de la inform,II;;ón del trabajo de campo, priorizando la~ once entrevistas realizadas <I travestí" }'
tramgén<:fl)s .
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e"'Periencía nos permite observar las diferentes patologías de las personas tfans que concurren al área

de reasignación de sexo. Esta primera parte culmina con la entrevista a la Doctora Alejandra Levy

(trab;gó en el área de Psicologia médica del Hospital de Clínicas), la cual nos proporcionó información

respecto a las trayectorias identitarias en transexuales .

En la segunda etapa realizamos observaciones en Discoteca, y Pubs que se caracterizan por la

wncurrencia del público LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros). Comenzamos por

Alexander donde constatamos la presencia de varios transformistas y no identificamos a población

trans, luego concurrimos en varias oportunidades a n Tempo, quedando pendiente el boliche Ibiza .

tf..aberconocido estos espacios, nos permitió interiorizarnos sobre algunas costumbres de la sub cultura

y las presentaciones escénicas de las transo

En la instancia de trabajo de campo sucedieron algunas situaciones que no estaban previstas, por

ejemplo, fuimos invitadas a participar de un desfile de modas en Il Tempo, donde la diseñadora y las

modelos eran trans, concurrimos a una obra de teatro llamada "Por una pluma no fue verlette", donde

la actriz principal era Fabiana Fine y participamos de la marcha por la diversidad sexual realizada en el

mes de setiembre de 2008. Las observaciones nos brindaron datos, experiencias, impresiones y

percepciones que no habriamos podido recabar de otra manera y que nos ayudaron a entender otros

ámbitos de sentido y lógicas propias de la sub cultura

El trabajo de campo culminó con la realización de entrevistas en profundidad semiestructllradas a

Travestís, Transexuales y Transgéneros de todas partes del país, pero que en ese momento vívían en

Montevideo. De los 22 contactos establecidos, logramos realizar 14 entrevistas, donde accedimos a

una población de generaciones, círculos sociales, profesiones, niveles educativos y socioeconómicos

diferentes. Estas diferencias se plasmaron en los disimiles niveles de abstracción, elaboración y

complejidad en los discursos, encontramos a personas que se limitaron a relatar hechos cotidianos y

particulares de su vida y otras que lograron niveles de generalización y teorización en .latemática .

Uno de los aspectos enriquecedores del proceso fue la posibilidad de modificar las estrategias en base

a la experiencia e identificación de obstáculos, en éste sentido, se logró identificar una dificultad al

momento de entablar la entrevista comenzando con la etapa de la infancia, dificultad que se sustentaba

en el diseño de la pauta de entrevista..En el diseño original se manejaban diferentes temáticas con un

orden cronológico, po~'16 ¡¡mio comenzábamos las entrevistas con temas relacionados a la infancia

para luego ir avanzando en sus biografías hasta la etapa actual, notamos que esta estructuración no

generaba buenos resultados y provocaba un ambiente tenso hasta llegar a la decisión en algunos casos

de no hablar del tema Estas situaciones nos motivaron a cambiar el orden de los temas a tratar y

decidimos comenzar el encuentro cara a cara hablando de temas superficiales y relacionados con el

presente, luego de generado un grado de confianza la intención fue ahondar en las biografías y conocer

aspectos intimos de sus procesos de construcción identitarios .
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IV. Estrategia de análisis

El análisis de las entrevistas se realiza desde en una perspectiva temática, que consiste en hallar

patrones y generalidades en el relato de las entrevistadas que permitan conocer la fomla en que se

configura la idenlidad trans, como se percibe el estigma y la función que cumplen los otros

significantes en el proceso de construcción de la identidad. Para lograrlo se diferencian dos

dimensiones de análisis en las diferentes etapas del proceso:

l-Dlmensión social: en esta dimensión se pretende contemplar el proceso de socialización y

construcción de la identidad. de las trans focaJizando la atención en los aspectos relacionales y en las

opiniones y reacciones de los otros significantes frente al estigma, tratando de observar las

características de dichas interacciones y las actitudes más frecuentes. En la sociaJi71lCÍónprimaria se

considera como principal agente a la familia, luego en la secundaria se comienzan a contemplar otros

espacios de socialización como por ejemplo el sistema educativo, En la etapa denominada Trans

Socialización se pretende identificar las características del relaciollarniento con la colectividad ttans y

las interacciones que establecen en los escenarios resignifícados, por otro lado se evalúa el

relacionamiento con la familia Juego de revelada la identidad .

2-Dimensi6n individual: En la dimensión individual se pretende contemplar el proceso de

socialización y construcción de la identidad centrando la atención en las percepciones y viviencias

subjetivas Se apunta a conocer las experiencias referidas a la construc.ción de la identidad de género,

modificaciones en la apariencia y modales, definición de la orientación sexual, el manejo del estigma y

las consecuencias de las actitudes estigmatizadoras .
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7. Análisis

1. Identidad y Socialización Primaria

La sociali71lción primaria tiene un valor muy importante en .la vida de una persona, consiste en el

proceso mediante el cual se internaliza el mundo de sus otros significantes como el único posible e

incuestionable, ligado a una fuerte adhesión afectiva y emocional por lo que se arraiga con mayor

firmeza en la conciencia. En una primera instancia, es la familia el agente sociali7.adorque cumple con

el rol de mediador entre ellla niño/a y la sociedad y ocupa un lugar central en el proceso de

construcción de su identidad. En este sentido los relatos de las entrevistadas nos permiten conocer las

características del relacionamiento con sus referentes familiares, los principales valores intemalizados

en la socialización primaria y los posicionamientos que fueron tomando ante la familia y .los valores

impartidos por ella A continuación se analiza el rol que cumple la familia en la primera infancia de las

trans y en una segunda instancia se abordan los primeros pasos en la construcción de la identidad de

género .

1. La familia: "el primer mundo posible"

La familia adquiere un lugar central en los primeros años de vida ya que el/la niño/a intemaliza el

mundo familiar como el único existente y que puede concebir, presentándose como un hecho innegable

y ejerciendo un poder de coacción. El análisis del escenario familiar cobra especial importancia debido

a que es el medio donde comienza la construcción de la identidad trans, se puede observar en la gran

mayoría de los relatos que la inconformidad con el género asignado y el desarrollo de las primeras

performances femeninas comienz.an en la infancia. Se logro constatar que desde los primeros años de

vida actúan en forma contradictoria a lo que socialmente se espera para el género masculino y

comienzan a recrear lo socialmente asociado al género femenino. Dichas recreaciones adquieren un

significado relevante en la subjeÍividad trans siendo el primer indicio que -demuestra "la diferencia"

con el resto de los niños .

En este marco describen a sus familias como conservadoras, caracterizadas por una figura paterna

ausente y que no forma parte activa del proceso de socialización, son recordados como autoritarios y

machistas, " ...mi padre era hiper machista. era de los que decía: un hijo chorro pero 110 1m hijo

puto ..... (E5)23. Por otro lado en la figura materna se visualiza Wl mayor grado de comprensión,

tolerancia y acompañamiento. Mediante los relatos se puede advertir que las familias privilegian la

heteronormatividad24 es decir refuerzan las categorías de género binarias y educan para que los sexos

2,Vcr Anexo
24Wamer. M 1991.
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se correspondan con los géneros; de acuerdo al sexo de nacimiento las trans fueron sociali7,adas bl\io

las pautas del rol de género masculino y desde las familias se espera que su desempeño sea acorde a

dicho sexo. Butler (1990) lo denomina anticipación, ya que tenemos una expectativa en lo

concemiente al género y es ésta expectativa la que termina produciendo el fenómeno que anticipa

Generalmente el comportamiento se encausa espontáneamente a través de los canales fijados por las

instituciones, de ésta forma se vuelven previsibles y controlados, reduciendo asi otras alternativas

posibles. Cuando los comportamientos no se adecúan a lo esperado se genera un "estado de alerta" y

son los referentes adultos quienes se encargan de "encausar" todo aquello que se desvíe de los

parámetros de "normalidad". 'Bay que enseñar a los nü10s a "comportarse" y después obligarlos a

"mular derecho ".. cuanto más se institucionaliza el comportamiento. más previsible y por ende más

controlado se vuelve" (Berger y Luckman; 1968/1994:83). Las identidades trans desafian el orden

social desde la infancia, ya que mantienen comp0J1amientos "imprevisibles" para su sexo, hecho que

comIenza a requenr un mayor grado de control de los agentes socializadores para encausar los

"comportamientos desviados" .

"...fljate vos que yo quería limpiar, ayudarla a cocinar y ella deda que no, Salí de acá que pareces

maricán, me deda. a mí me encamaba hacer las cosas de la casa." (E6) .

" ...mn 4 o 5 años salíamos a la 'calle y yo me iba caminando toda hamacándome y vos decías déjate

de llalllocarte, deju de camillor usí, camillá derecho porque}v iba tiqui. tiqui. tiqui... " (E3)

En estas citas podemos notar que las tareas domésticas ~yel caminar vacila11teson estereotipos

asignados al genero femenino y por lo tanto son reprimidos por los agentes socializadores. Este

ejemplo permite observar por un lado al actuante desempeñando una perfOnn3ilCeesperada para el

genero femenino y por otro lado el auditorio de referentes aduhos manteniendo una actitud inhibidora

y represora de estas actuaciones. Como fue menc.ionado anteriormente los agentes socialbldores

tienen lIl1rol central en esta etapa, lo cual asegura que las sucesivas actitudes represivas tengan un

efecto en la subjetividad. En consecuencia las trans comienzan a esforzarse por cumplir los parámetros

esperados para su sexo, limitando sus "actuaciones femeninas" a determinados auditorios y escogiendo

el juego como principal vehículo para expresar el deseo de pertenencia al género femenino. El mundo

intemalizado en la socialización primaria tiene carácter de incuestionable, por lo tanto las trans deben

adaptarse a las normas y valores hegemónicos y solapar sus despliegues socialmente atribuidos al

género femenino. Es importante destacar que aunque el/la niño/a no sea lIl1espectador pasivo en el

proceso de socialización "son los adultos quienes disponen las reglas del juego" (Berger y Luckman:

1968/1994:83). Una de las entrevistadas expresa el mensaje inculcado por su familia: " ...esto es!Ó bien

.Ji esto está mal. el hombre no llora. el hombre trabaja y el hombre no se arregla, eso es de mujeres o

eso es de maricones ... " (E7) .

Dentro del hogar las hermanas son las principales aliadas, habilitando los espacios para que pueda.'1

recrear mediante el juego la identidad de género femenina. En dichos escenarios determinados a un
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(Butler,1. 1990/2007:85) .

11. "l"a encrucijada": los orígenes de la identidad

tíempo y lugar, las trans comienzan a dar los primeros pasos en la construcción pertunuativa del

género, " ...no exiSle una identidad de género de Irás de. las expresiones de género; esa Idenlidad se

conslruye performalivamenle por [as mismas «expresiones!! que, ",1 parecer. son resullado de ésla"

El capilulo anterior estuvo centrado en la descripción de las interacciones que se llevan a cabo en el

escenario familiar y el papel del auditorio, continuando con dicha dinámica analizaremos en el

presente capitulo las características del actuante y su puesta en escena

En las diferentes entrevistas se logró percibir una resistencia importante al momento de recordar la

etapa de la infancia, la describen como un momento cargado de confusiones y cuestionamientos a nivel

En lo referente a la orientación sexual se reproduce la misma diná¡nica, los otros significantes

consideran que las relaciones deben ser heterosexuales y cuestionan fuertemente al respecto, por lo

tanto desde pequeñas se sintieron presionadas y cuestionadas respecto a su sexualidad. Las pregurtta,

sobre sus relaciones de noviazgo se repiten en las diferentes historias, llegando a idear situaciones para

conformar las expectativas de los referentes adultos.

" ... em tauta la presión tle mis patlres que cuando estaba en quinfa o sexto de [a escuela creo que

estaba de novia con ella, pero unos pocos meses. .. (E2)

" ...yo me daba cuema, mi j{¡milia no se quería dar C1Jenla,pero yo teuía qlle ,5imlllar igual, tenía mi

noviecita y todo en el ban'io ... "(E6)

En las expresiones anteriores se puede observar claramente la forma en que el estigma determina sus

trayectorias, para nuestra sociedad heterononormativa Y'basada en el sistema de género binario el

hecho de que un niño opte por juegos socialmente feminizados y sienta atracción por personas de su

mismo sexo son atributos incongruentes con el estereotipo que se espera de él, generando en los .

agentes socialil..adores un descrédito amplio. Como fue analizado anteriormente, las trans optan por el

ocultamiento y la simulación con la intención de mitigar el estigma, actitud que deciden mantener

hasta la etapa adolescente o adulta Goffinan clasifica a los diferentes estigmas como "desacreditados"

(son aquellos casos que el estigma es manifiesto en el mismo momento que la persona se presenta ante

nosotros) y «desacredítables" (cuando no se reconoce abiertamente aquello que lo desacredita), bajo

estas categorias se considera que en la etapa de la niñez y pre adolescencia las trans pueden manejar

los atributos que desacreditan la identidad y mantener la condición de estigma desacreditable; de ésta

forma juegan con el encubrimiento y expresan su identidad en los ámbitos que las habilitan, " ...pueden

manejar la injórmaci6n que se posee acerca de su d!jáen£:ia. exhibirla u ocullarla, expresarla o

guardar silencio, revelarla o disminuirla, mentir o decir la verdad, y en cada caso ame quién. c6mo,

dÓlUfeycuando lo desee .. " (Golfman, E 196311986:122) .

::-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~~~~~~~-
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personaL debido a que no se identifican con el Tol de género asignado a su sexo biológico. Ésta

resistencia percibida25 para hablar del tema generó una reestructura de la pautas de entrevista: se

modificó el orden de las preguntas y la etapa de la infancia fue desplazada para el finaL obteniéndose

resultados muy positivos luego de la modificación .

Corno se menciono anteriormente, los primeros años en el proceso de construcción de la identidad

traen aparejadas vivencias que son complejas de recordar, en ésta etapa las trans se encuentran en una

encrucijada y la identidad se construye a través de una mediación entre sus sentimientos y deseos

y las presiones ejercidas por los refcn~ntes adultos. Dicha situación desencadena que en las

interacciones con los agentes socializadores intenten mantener actuaciones que cumplan con las

expectativa, asociada, para su sexo, pero en la intimidad y ante auditorios permisivos se observa la

expresividad de lo determinado al género femenino sin censuras .

" ... desde pequeñas nosotras no tenemos decidido que vamos a ser aún, sí sabemos que pertenecemos

a un detenninado sexo, si saberrw~,;'que nos constn./.yen de un determinado género .. que n()s obligan a

comportarnos como .varones, obviamente de acuerdo a nuestro sexo, pero nosotras sabemos que no lo

vamos a hace/: sabemns que no vamos a ser varones cien por ciento. pero tampoco sobemos lo que

vamos a ser. o< " (E3) .

En el discurso de la entrevistada se puede advertir claramente la dialéctica entre el mundo

intemalizado en la socialización primaria con su poder coercitivo y por otro lado una subjeti\~dad que

no se encuentra en sintonía con la identificación que hacen las demás personas. Este hecho comienza a

determinar que las identidades se construyan en escenarios subalternos a la realidad suprema de la vida

cotidiana. En un principio los espacios se reducen al juego, luego en la socialización secundaria pasan

a ser escenarios con otras lógicas que compiten con la realidad mediatizada por la farniliu, En éste

sentido Berger y Luckman expresan que la identidad se forja mediante la dialéctica entre la auto-

identificación y la identificación que hacen los otros, "entre la identidad objetivamente atribuida y la

que es subjerivamente asumida" (Berger y Luckman; 1968/1994: 16), esta noción permite comprender

el lugar que comienzan a ocupar en sus vidas los escenarios subaltemos y la importancia de conectarse

con personas que comiencen a reconocer la identidad .

Se considera que 3.1momento de reflexionar sobre sus trayectorias identitarias las mismas intentan

e"'Presar una coherencia entre pasado y presente, para lograrlo "dotan su actividad de Sig/UiS que

destacan y pílltan hed10s confirmatorios" (Goffman, E. 1959íl981:42). Se logró obsen'ar que en sus

discursos remarcan y exaltan aquenos hechos que mantienen una relación con lo asociado al género

femenino2
". de esta forma realizan una descripción idealizada de la infancia con la intención de. .

25No(,lnlOS- que al momento (le hablar d", la infanc¡n no ohteniamos el resll1ta(10 .,;spcmdo, 13s ¡ran;; demostraban ci"''11:l ill~omodidad y no se :::Xp]¡IY¡'lhan
<h.•m.asbldo .

26'En los juego;; infanli]t:s !;UC1C1ldísrn<lrse con ¡¡¡uena",; femeninos: vestimenta, maquillajes" c;¡lz.ldos entre otros, ésta puc,>f:¡¡t.TIescena se n:;,;¡1i7.<l11
csc~md¡das de le""adultus y con el encubrimiento de hermar-Jiis y amigas. Solamente dos entrevistadas asumieron que en la infanci3 jugaban a la pt.'lo!",
!'old.,dilos y se trcp.'lb",n,/l ID.'; i1rboles .
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atribuirle una continuidad con la identidad actual. El pasado deja en evidencia un origen que se

contrapone a la imagen presente y por tm motivo remarcan los valores positivos que la sociedad le

otorga a lo femenino. Fernández 1. en su investigación denorrünada "Travestismo en Concepción: una

cartografía desde los márgenes urbanos" concluye que todos los discursos buscan cierto grado de

unicidad a la narrativa que actualmente articulan sobre si mismos, por tal motivo las infandas san

l'eSignificadas como feminizadas .

"... Ia orlentadón que yo estaba teniendo no era por el lado masculino, no era por el lado del fútbol .

tlO era por el lado de los autitos. de los roóots ni nada sino que iba para el juego del lado femenino .

me gustaba mucho maquillarme, estar con muñecas, crear esas situacIOnes de jan/asía, de la

princesa .. " (El)

Es importante destacar que en algunas situaciones se concede un origen idealizado a la .identidad de

género y se les otorga a los agentes socializadores Wl rol activo como partícipes en la definición y

origen de la identidad femenina, actitud que provee a dicha identidad de un status "objetiva¡nente

atribuido:~ .

.. yo era la nieta para mi abuela. me había tejido un vestido de crochet divino el vestido que lo tengo

yo guardado y todo JI mi madre, como yo nacl en el interior mi abuela .lúe para el interior a

conocerme, mi madre me puso el vestidito. le dijo: hay mira mamá acá tenés a tu nieta, mi abuela se

empezó a reír y le dice, ¿mi nieta? No era que había nacido un varón, no pero acá lo tenés con el

vestidito cama a vos te gusta. Así que un poco vicne ya de cuna vieron. ya Pao/a .';elle desde la CUIla

. ,. (E' ")VlerOIl... 1 '"

" ... yo ereo haber nacido asf. porque antes de nacer mama perdió una nena yen ese alio me geste yo .

claro todo el dolor que tenia mamá de la nena, la nena, pienso .. te estoy hablando yo. ¿no? no me lo

dijo .ningún psicólogo ni nadie, pienso que me fue transmitiendo eso, y con ese pensamiento naci

yo .,. " (EIO)

En esta etapa se puede reconocer una segunda encmcijada ,inculada a la orientación sexual ya que

las expectativas de los agentes socializadores están centradas en el orden heterosexual y nuevamente

las identidades trans desafÍlmlo esperado por los otros. En un primer momento el antagonismo se lleva

cabo de forma encubierta y acompañada de una importante confusión, en edades más avanzadas la

homosexualidad se confirma y se expresa de forma explícita. Las entrevistadas describen que desde

pe{jueñas sintieron atracción por persona5 de su mismo sexo " ...l\fe atraían los varones, pero con las

chicas mujeres siempre estaba como jugando con ellas. nunca me atrajo una compañera" (El 1).

" ...yo desde niña siempre semi atracción por los chicos del mismo sexo y denuís, yo con cinco años

estaba mirando chiquilines que eran más lindos que los nenas ... ' (E3)
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IL Identidad"i Socialización Secundaria

El avance paulatino en el allálisis de las biografías permite observar los cambios que cuwienzan a

suceder tanto a nivel social como subjetivo. En lo referente a las variaciones en el proceso de

socialización se advierte la incorporación del sistema educativo como submundo institucional

encargado al igual que la familia de la socialización del individuo. A diferencia de la socializaci/m

primaria., ésta puede prescindir de la identificación con carga emocional del nii\o/a con sus otros

significantes, "es necesario amar a la propia madre, pero no a la maestra propia" (Berger y

Luckman; 1968í1994:J 7R). La socialización secundaria se desarrolla en un conte,,10 institucional

donde los roles se caracteriznn por un alto grado de anonimato y son intercambíables, por ejemplo el

mismo conocimiento que enseña unja maestro/a lo puede enseñar otro/a

En este capítulo se abordan os escenarios familiares y educativos con el fin de observar las actitudes de

los agentes socializadores frente a la e"1eriorización de los cambios en la apariencia y modales que se

comienzan a vislumbrar en las trans, Por orto lado se profundizará en la dimensión subjetiva con la

intención de conocer las vivencias y sentimientos que las mismas comienzan a experimentar en los

diferentes escenarios .

1. Conociendo nuevos horizontes: El sistema educativo

El sistema educativo juega un rol central en la socialización de las personas siendo el primer conte,,10

institucional con el cual tienen contacto. La educación impartida se sustenta en transmitir los valores

de la cultura dominante en nuestra sociedad, por lo tanto es posible observar que se mantiene una

coherencia con el mundo familiar. En la dimensión subjetiva se reiteran las mismas encrucijadas y

desafíos vividos en el ámbito fanuliar, la diferencia es que la carga afectiva no tiene la misma

determinación que enla socialización primaria .

La etapa escolar es relatada cómo un periodo transitado en solitario, donde las amistades y vinculos

establecidos son sumamente escasos, Las entrevistadas la recuerdan como una época dificil, donde los

hechos más destacados son las burlas, malos tratos e insultos provenientes del grupo de pares,

a ..desde chica se notó que era afeminada, entonces siempre estuvieron encima mío, apuntando con el

dedo: ay la mariposila, elmarincollcito. Llega un momento que te paspa y no los aguantas mós sos el

efe de toda burla. sos el arlequín de IOdo el mundo y solamenre por verre ellos diferente, son cosas de

niños como dicen más de uno. pero ..yo hay cosas que 110 se me olvidan ....., (£3)

En esta cita se evidencia que las interacciones están condicionadas por el estigma, el atributo

desacreditador "mariquita", "mariposita" se antepone y determina la forma en que los otros visualizan

y actúan trente a la persona que lo posee, quedando reducida a un ser menospreciado. Esta escena se

repite en los diferentes ámbitos de sus vidas, siendo un hecho transversal en sus procesos de

construcción identitarios )"deja marcas profundas en la subjetividad .

33



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Desde el rol docente se observa una actitud cuestionadora ante el incumplimiento de las expectativas y

se exige atención psicológica en reiteradas oportunidades "_.. las maeslras le dieron una carla y le

decían corr.oque tenia orientación dijerente y que me hicieran tratar entonces esejue el motivo por el

que )-0 coi en un psicólogo. te das cuenta que no es ni por mala conducta ni por nada, son prejuicios

sociales .. "(El).

El pasaje entn~ Ilrimaria y secundaria es un momento clave en las biogmfías, ya que se pueden

visualizar dos caminos posibles por Jos cuales transitar; una opción es el abandono del sistema

educativo y el alejamiento de la fanlilia moti"ado por el estigma asociado a la identidad y el

consecuente ingreso al mundo de la prostitución callejera. En éste sentido Cabral M. (2009) argumenta

que las personas trans tienen un destino social común. que incluye la expulsión temprana del hogar, la

iniciación en el trabajo sexual en la pubertad o en la adolescencia, la exclusión radical de los sistemas

educativo y sanitario, de las posibilidades del trabajo y de la vivienda, el riesgo temprano y continuo

de infección de VIH y otras infecciones de transnllsión sexual, entre otras. Cabal afirma que la

expulsión del núcleo familiar, la vulneración del derecho a la educación, el trabajo y la vivienda se

traducen en un número alto de trans empobrecidas a lo largo de su vida En la misma línea Sempol

afinna que "La población lrons debido a la fÍ/crlc discriminación que s/{/re cn el ámbilo familiar

ji'ecucnlemente durante la adolescencia es expulsada de la familia, pierde su conexión con el "iSlema

educalivo y sanitario y queda en sÍ/uación de ca1Je, por lo que desarrol!£J como estralegia de

sobrevjvencia el comercio sexual. La sí/uación de proslUución callejera la expone a toda suerte de

violencia social. ya un mayor riesgo de cOnlraer enfermedades de ltansmisión sexual y uso abusivo

de substancias psjcoaClivo" (Sempo! D. 2012:35) Anali7.ando !a población comprendida en esta

investigación se observa que el alejamiento de los entornos primarios y el ingreso a la prostitución

callejera es tm rasgo c<lTacteristicoen las trayectorias identitarias de las trans de mayor edad. En lo

referente las generaciones más jóvenes se observan algunos cambios y los procesos no son tan lineales .

La otra opción que se visualiza es la continuidad en el sistema educativo, para lo cual es determinante

el apoyo fanliliar. En éste camino se encontrarán con importantes obstáculos como por ejemplo la

intensificación de las actitudes estigmati711doresde referentes pares y docentes que cuestionan y

castigan diariamente "la diferencia". Un hecho a destacar es que muchas de las trans consideran que

aunque continúen sus estudios no lograrán escapar de la prostitución debido a que el mercado laboral

no está preparado para la incorporación de personas con sus caracteristicas, la realidad es que cinco de

las entrevistadas que continuaron sus estudios secundarios o realizaron cursos se encontraban

trab~jando al momento de la entrevista. Vale aclarar que la continuidad educativa y la inserción en el

mercado laboral no son can1inos excluyentes del mundo de la prostitución, en algunas situaciones se

logro observar una postergación del ingreso que tiene como principal característica que no
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necesariamente se lleva a cabo en si!uación de calle sino que generalmente toma la connotación de

clientes fijos o "am?Jltes"n

Al disgregar la información obtenida en el lrabajo de campo, se observa que seis de las doce

entre"isladas culminaron estudios secundarios y si analizamos la información desde una persp¡e.:;tiva

generacional se puede notar que dos son adultas" y al momento de cursar este nivel educativo aUnno

habian modificado su apariencia, por el contrario las cuatro jóvenes" ya presentaban en estos años

?Jgunas modificaciones sutiles. Esl1S diferencias entre ambas generaciones, revelan un notorio cambio

cultural que admite en las trans jóvenes la expresión de la "apariencia femenina" a edades más

tempranas y a diferencia de las adultas este hecho permite la permanencia en el sistema educativo .

Otro punto importante a destacar es que dos de las cuatro jóvenes se encontraban cursando carreras de

nivel terciario al momento de las entrevistas, confirmando que en el último tiempo el sistema

educativo ha mantenido un perfíJ más integrador de la diversidad sexuaL Este hecho conjuntarnente

con las experiencias de inserción laboral se pueden interpretar como un resullado de la lucha que las

trans integradas al movimiento LGBT han emprendido por el reconocimiento de sus derechos, como

por ejemplo la aprobación de la ley 18.246 de Urjón Concubinaria en el año 2008, la ley 18.620 de

cambio de Nombre y Sexo Registral en el año 2009, la ley 18.590 de Derecho a Adopciones para

parejas del mismo sexo en el año 2010 y el 10 de abril del corriente año se aprueba el proyecto de ley

de Matrimonio igualitario. De esta forma Uruguay se convirtió en el duodécimo pais del mundo en

permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, y el segundo en Latinoamérica después de

Argentina .

ii. El escenario familiar

Con el transcurso de los afios se intensifican los conflictos familiatoes, tanto por las características

propias de la adolescencia como por las particularidades de las trayectorias identilarias. En esta etapa

comienzan las transformaciones en la apariencia y las presiones de los agentes socializadores se hacen

presentes, la mayoría coincide en que el hecho más dificil es dar a conocer a sus familias su verdadera

identidad, especialmente a la figura palema. Hasta el momento hay sospechas, pero, no se habla del

tema pOl'que es considerado tabú. Los agentes socializadores, continúan invirtiendo esfuerzos para

que los comportan1ientos se correspondan con el sexo, pero, cada vez con menos resultados .

" .. cuando me ponía pantalones ajustados era como un coruiicioncUJteen mi fámi!ia para una ;r,ala

onda, entonces me los hacían desaparecer o me los quemaban con la plancha, cosas así porque no

querían obviamente, ya veían que estaba siendo más grande y Jt1 estaba siendo consciente de las

cosas que esraba haciendo .. " (El)

27 c\L.mdomene'tonan la -cx¡~tencifide amante.s se r::;fíercn a personas COllla5 cual~ tienen un c,:mucto frecuente ~ nbtienen reg:ttos.
28 Se consídcwn adultas las.ÍTam comprendidas enin:: 40 )' 64 mios.
29 Se considcrmtjóvenes las trans comprendidas enire los 20)' 30 años .
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En la etapa adolescente el manejo del encubrimiento se ,;uel ve una tarea compleja y la ínfonnación

que desacredita la identidad adquiere lm mayor grado de visibi lidad, por lo tanto, algunas tmm pasan

de estar en la situación del desacreditado a la del desacreditable. Éste hecho acarrea una

intensificación de las actitudes discriminatorias y el escenario familiar se vuelve cada vez más

incompatible con los sentimientos y deseos de la identidad, Como veremos en el siguiente fragmento,

las inquietudes y presiones de los referentes adultos están centradas y relacionadas con la orientación

sexual, " .. tu .familia fe cuesliona obviamente, muchas veces mi mamá me pregunló si yo salía con

hombres o qué hacía o qué me guslaba ...las presiones colidial1asl Que venga una lía tuya y diga: ¿y

para cuándo ía novia? Cosas así... ellos ya saben, ya te ven nU7ricona,pero lepresionan ,.. ': (E2)

También es relevante mencionar la siIllación particular de una de las entrevistadas que a esa edad

mantenía su identidad oculta y tenía planiJicado revelarla cuando cumpliera 18 años, argumenta que si

revelaba la identidad su familia la echaría de su casa, por jo tanto prefería mantenerla oculta y

e),.leriorizarla cuando contara con las herramientas para defenderse sin el apoyo familiar .

111. Forjarse mariposa

Espinosa (1999) realiza una analogía entre el proceso que vive la mariposa para convertirse en tal y el

proceso que vive una persona trans desde que nace hasta manifestar su identidad públicamente, En el

presente capítulo se analiza el proceso de construcción de la identidad trailS tomando como base las'

etapas concebidas por el autor y denominadas: saberse oruga, las crisálidas: el inicio de lo travesti, y

por último "siendo mariposa: el tTavesti y su mundo",

El primer estadio denominado "saberse oruga" se caracteriza por la confirmación de la orientación

sexual homosexual y las p,imeras modificaciones en la apal"iencia, El tiempo de oruga permite

sentar las bases para la posterior transformación de ja identidad y se desarrolla en la adolescencia,

momento que comienzarl a experimentar los primeros vínculos sexuales y amorosos, los cuales son

vívidos como un juego de seducción y atracción, sin llegar a formalizar una relación de noviazgo,

Luego de analizar la totalidad de los relatos se logró observar que la primera relación sexual se

concreta con una persona del mismo sexo, jo cual adquiere una connotación signiücativa en las

biogralias debido a que es el hecho que consideran relevante al momento de expresar y definir la

orientación sexual .

"" llega cierto momento de la adolescencia que lo necesitas, ah! empiezas a busca/; a buscar hasta

que conseguís experimentar y sacarte la curiosidad,., ,. (E2) .

En alh'¡mas situaciones el encuentTo fue planificado, deseado y buscado con una persona de conJianza,

ya sea un amigo o vecino del balTío, también se observan otras experiencias descriptas como

encuentros sexuales puntuales con U]1 hombre generalmente de mayor edad. Se destaca que al
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momento de mencionar su primera relación sexual, las entrevistadas acenman que InantU\~eron un rol

pasivo, hecho que permite visuali7~'lra lo traPoScomo una "alegorla de la heterosexualidad"'"'

En esta etapa la orientación sexual homosexual, es el atribulo desacreditador que sustenta e! estigma

pero a su vez, a nivel subjetivo es identificado como la categoría que admite tener un punto de

identificación y referencia que permita comprender y explicar "la diferencia", En éste sentido se

puede considerar la homosexualidad como una identidad colectiva que habilita la pertenencia a un

grupo con caracteJÍs!icas propias y "la autopercepCiól1de un nosotros relativamente homogéneo en

contraposición con los 'o/ros'" (Arteaga e 2000: 54). Fernández arriba a la misma conclusiÓn y

afirma que "Cuando la palabra pora dar cuen/a de la diferencia es la homosexualidad, emom'es. ésta

será la /den/idad disponible para ser asumida ,. (Femández J., 2002:57)

Los cambios corporales que se van sucediendo en la adolescencia acentúan los caracteres sexuales

secundarios, hecho que intensifica el sentimiento de disociación entre la apariencia que .enuncian sus

cuerpos y el género que desean expresar. Por tal motivo, comienzan a modificar los elementos que

funcionan como anclajes de la identidad masculina dando paso a un gradual proceso de

feminización donde la :figura de la mujer es la pr.incipal referencia. Al comienzo los cambios son

sutiles, se dejlli. el cabello largo, se quitan las cejas, se maquillan muy discretamente, también Vlli,]

alterando la vestimenta y pasan a usar prendas más ajustadas .

'; ... cuOiuio cre(,'emos ..lla no nos gusta vernos conw varones, en la adolescencia, doce, frece, (Xl/orce .

quince años ya nos miramos a un espejo ..v no nos reconocemos, no nos gusta vestir como varones, no

¡¡OS gusta que nos llamen como varones, y ahi ya empieza la construcción tranL.'., (E2),

"'... empecé a usar determinadas técnicas para poder asimilarme a ia ml~jer, ca/no maquillarme,

ponerme ropa ajustada .. " (El),

Según Revilla 1. (2003) el cuerpo funciona como un anclaje de nuestra identidad y se convierte en

parte del propio proyecto de identidad, siendo una construcción, En las subjetividades trans se observa

una "desco'rporeización del 1"0"31, es decir una incongruencia entre el sentir y la apariencia física. Esta

disociación está cargada de una angustia existencial que afecta directamente a la identidad del yo y

explica el lugar fundamental que ocupa la transformación corporal en sus vidas.

En la mayor parte de la~ entrevistadas la etapa de oruga está enmarcada en los años de la adolescencia

pero se identifican tres situaciones donde ésta etapa perduró hasta la adultez; en dichas situaciones la

construcción de la identidad trans mantuvo algunas particularidades: no se identifican cambios en la. -
apariencia, se mantiene la identidad homosexual y no hay cuestionamientos en .10 que respecta a la

identidad de género, las primeras "actuaciones trans" fueron desencadenadas por la injerencia de un

tercero que ocupa 1m lugar central en sus vidas y se desplegaron en escenarios particulares que

30 Butler J: 19~13!20ü8

31 Gidden!' (191)1/1995)
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habilitaron su expresión, corno el tea1ro, shows nocturnos, carnaval o prostitución callejera Un

aspecto interesante a destacar es que estos espacios adquieren un significado diferente al comúnmente

asignado y serán llamados "escenarios resignificados,.n Dichos escenarios también cumplen una

furición esencial en su construcción identitaria, porque funcionan como espacios de reafirmación de la

ideiltidad transo

" ...más que el que hacer teatro. en realidad era el hecho de que, claro nosotros mariconeab£llnos

entre 4 paredes y a la noche ¿no?, entonces era el hecho de jUnlarnos a la tarde y tamhién poder

mariconem: también tratarnos en femenino. también 110 tener que aparentar y el hecho ese de hacer

obras y de vestirte de mujer para hacer obras ... " (E7)

" ... si en el año 94 nació Paola Braccio en un hohche par incentivo de alguien que fue un grande

dentro de los transfórmistas quefue f7avio Mile/: 1411 día el estaba hacicndo show y me hizo subir al

esccnario yapartir de ahí rara vez bajé del escenario ..... (E12)

m. Trans socialización"

Al continuar el análisis de las biografias trans es posible constatar que las actuaciones que intentan

demostrar los valores culturalmente esperados para el sexo de nacimiento ya no se pueden sostener y

se toma la decisión de revelar la identidad que se mantuvo oculta hasta el momento. "La revelación"

consiste en exteriorizar una fachada femenina las 24 horas y en todos los escenarios de la vida

cotidiana, implica también asumir la identidad trans como estilo de vida"' .

l. ".La revelación"

Llega un momento en las trayectorias identitarias que las !fans asumen la identidad femenina en todos

los ámbitos de sus vidas: la revelación se configura como un momento bisagra y un acontecimiento

significativo que marca un antes y un después en las biogl1lfias, Espinosa (1999) lo denomina

como "Las crisálidas: el inicio de lo travesti". En esta instancia la familia continúa manteniendo un rol

importante como agente socializador pero la diferencia es que ya no es "el único mundo posible"

debido a que acceden a otros espacios que pueden dar cabida y sostener "la nueva identidad" .

32 Gdfrnan E. (1959/J9&1)
33 El wrrnino Trans 'SIx.,.-ializaciónhace ref"rtllcia a la etapa d¡;:l pnx:eso de const{1Icción de la identidilrl trans caracteriVlda por la "act1,l.lción" del rol de
género femenino en todos los es¡x:cios de la "ida cotidiana }' la intern.'lli7~c¡on dL, normas. háhitos y costumbr;:; C31"3c!CrÍSLÍcosde la id;.;ntidad colectiva,
los cuales son medjati7.3do~ por otros $:¡gnifk:mtes (por ejemplo "otras (rans") que pasan .a ocuJl3r un rol central en !ms vidas y quienes habilitarán los
conoc.imicntos sobre la identidad y su estigma.
)4 Gidrlens (1991/J995;112) introduce el concepto "estilo de vida" nludiendo a un co!'Junto de prácticas que dan forma material a una crónic_ll concreta de
la identidad del yo. Son pr.íCtic.1S hechas OItina:'l que están presentes CilIos hilbitos devcstir, ti comer, los modos de act1.l.1r, estas nrtin:ls que se practican
e5tan abiertas al c..lmbio en función de la nnturclleza mo,,--íl de la id'entidad del yo. Cada una de las dedsiones que toma la person..l contribuye a tales rutir'..3s
y refieren no solo n como actuar sioo a quien ser. Cl41nto mas p05tradicioJl<lles sean las circunsLancias ml que se mueva el individuo mas afecur.i el estilo
dI: -v¡'h al núcleo mismo de la identid:ld del yo, a su h,lcerslC' y rdIaccrse .
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" (£3)

35Fcm.ínoez J .. 2002
36Expresión metafórica que ~llIdc al género que la perRona reconoce como propio y diferente de aquel que le fuera asign."!do 3J nacer. '.Cabra!' i\{ 2(09)
37 Feminización honnonal: camhios ;matómicos pwducidos mediante b adminístl1lción de ~tr6£enos. (Cahr;¡L M 2009)

Revelar la identidad es Ulladecisión que va acompañada de previa reflexión, maduración personal y

creciente autonomía, se le atribuye una función liberadora, ya que significa el final de la encrucijada

que vivieron hasta ese momento. Esta ruptura biográfica se identifica con una separación cognoscitiva

entre ]a obscuridad y la luz, se observa que antes mantenían una "ida cargada de confusión,

cuestionarrtientos y disconfomlidad y con la revelación sobreviene un estado de gratificación personal

y conformidad con la identidad asumida,

;'_.. llega un momento que reventas y decís: no.! yo soy esto J' me quiero asÍ, vivo osi y quiero ser así,

entonces cuando nosotras logramos aceptamos. ahí es cuando hacemos el destape hacia fÍJera y de

repente nos calzanws unos tacos. nos maqui/lomos y no nos importa nada .," (£2) .

" .., siempre estás con la imagen que los demás quieren ver y no la que w)s mismo querés rcflejm:

entonces ahí es la decisión, esa es la parle decisiva, que por lo general siempre se da en la

adolescencia y sayona soy. me quedo acá y muestro lalo cual jarma o liro las plumas y esta soy yo ..,

En las citas se puede percibir el significado atTibuidoa la revelaciórL siendo un momento en el cual se

juegan aspectos sustanciales a ni"el personal al pu.ntode definir la esencia misma de la identidad "soy

o no soy", la decisión se sustenta en exteriorizar la identidad asumiendo las consecuencias de un

estigma visible o permanecer en la simulación y cumpliendo con las expectativas de los demás.

A paI1ir de este momento se intensifica el proceso de feminización y la modificación de los elementos

que funcionan como anclaje de la identidad masculina. La principal intensión es la búsqueda de

coherencia entTe la identidad de género y una fachada que represente los parámetros asociados a lo

femenino; para lograrlo el "aprendizaje de la simbólicafemeuin{1"3S es una característica Central del

proceso de construcción de la identidad, que implica un aprendizaje del vestido, de los gestos, posturas

y maneras de caminar asociadas al "género de Uegada"'5. La vestimenta pasa a ser totalmente femenina

y se producen las primeras intervenciones hormonales37 y quirúrgicas, entre las más comunes se

encuentran la fentinización facial e implallles de senos, " ..el tema de los senos para mí era algo que

failaba, erajimdamental para tener un detalle femenino, ," (El). La estilización del cuerpo basada

en el género se rerrJte a lo que Butler denomina actos performativos, "...k,peljórmatividad no es un

acto único, sino una repetición y un ritual que consigue su efecto a través de su naturaliz£/ción en el

contexto de UII cuerpo entendido como una duración temporal sostenida ~711turalmenle... " (Butler, 1.

1990, J 7) Y confirma nuevamente que el proyecto identitario trans se sustenta en una lógica

heteronormativa percibida como un logro ideal o moral. El nombre es considerado como el segundo

elemento de anclaje con la identidad masculina y de la ntisma fOlma que moldean sus cuerpos para que

exista coherencia también modifican sus nombres. En algunos casos se buscó una sintonía con el

;."
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nombre masculino, en otros fue una opción meditada y en algunos otros fue asignado por personas

relevantes en ese momellto, como novios, amigas u OtTastranso

11. Alternando mundos
"El rravestismo es un ejemplo que [¡enepor objeto establecer que la «realidad» 110 es tan

rígida como creemos ... ,. (Butler, J. 1990/2007: 29)

La revelación actúa como un momento bisagra en el proceso de socialización, donde se produce un

distanciamiento y quiebre con los elencos socializadores primarios para dar paso a una nue,'a

estructura de plausibilidad comprendida principalmente por las referentes trans.38 El quiebre con la

socialización primaria se debe principalmente a la ausencia de re(xmocimiento de la identidad trans y

la radicalización del estigma por parte de los agentes socializadores, en éste sentido Giménez (2004)

precisa que la autoidentificación de un sujeto requiere ser reCünocida por los demás sujetos con

quienes interactúa para que exista social y públicamente. Por 10 tanto, pat'lI que la identidad cobre

una existencia real debe exililll'se de los auditOlios p,imaJios y del "único mundo posible" pR"a

buscar nuevos escena,ios qne la reconozcan y acepten •

'I •.. yo no encajaba, era una familia muy tradicional.. entonces jite una sumatorio de cosas que me

dijeron: bueno ... tengo que empezar a hacer mi camino, y ahí me.füi con una valijita y trabajé .., "(E5)

El distanciamiento con los elencos socializadores puede se,' pardal o total. Las situaóones donde

se generan distanciamientos parciales se c.aracterizan por la permanencia de las trans en el ámbito

familiar hasta lograr cierto margen de autonomía, siendo un período determinado por el conflicto

familiar y la búsqueda de otros espacios que habiliten el despliegue de la identidad sin prejuicios .

... ¿no te gusta verme así? me vaya ver así y peO/; ¿no te gusra verme delineada? m.e hacía .jügados .

¿no te gusta que me deje elpelo largo? me hago una colita acá en el medio de la cabeza.. si, acepto

que le hice la vida a c11adros a mis viejos para que /la me derrocaran y no tiraran abajo mi opción. de

cómo quería vivir mi vida y como la sentía .. " (E3)

El discurso anterior ejemplifica las interacCiones que se generan en el escenario familiar, se puede

\'isualizar la resistenCia de los agentes socializadores ante el despliegue de la identidad y por otro lado

la actitud de confrontación de .la entrevistada. En este momento es cuando se, fOIjan los primeros

Cümactos con el submundo trans y comienzan a vivir dos realidades en paralelo; por un lado el

escenario familiar determinado por la ausencia de reconocimiento y por otro lado la búsqueda de

escenarios que habiliten la existencia y el despliegue de la identidad, que pueden ser el teatTo, el

camaval, y el escenario que se repite en varias historias es el de la prostitución callejera .

3F 13crger.y 1,u('km!fi (J96S/1994) n1d'Jcionan que el prototipo ilisturico de la alternación es la conv,,::rsiúnreligiosa y la comunidad religio.'>:'l interviene
para proporcivnarlc la e~trudurll dI; plnusibiJid.1d ¡¡ la nlU:\'il reil}idatl.
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"... empecé a trabajar el tema de la calle a partir de los 16años. empecé porque mi vieja siempre me

dijo: yo no te voy a comprar ropa femenina. no te vaya fOl:iara aquello que .vo no quiero. Mi mamá

me tenia cornofulano de tal. que yo quisiera hacer mi vida comofülana de tal era problema mio. ella

no me iba a comprarjean de muje/; ni maquillaje, ni nada. Entonces ahi empecé y dUe: bueno vos no

me compras, de algún lado voy a samr la piata y empecé a trabaja¡; a comprarme mis cosas y mi

espacio donde yo meformaba como Paulina ... "(E3) .

Por otro lado, se constataron situaciones donde el rechazo familiar fue determinante, provocando una

ruptura total en el vínculo, es relevante mencionar que en el momento que se genera el quiebre wn los

entornos primarios las referentes trans pasan a cumplir un rol central en la socíali7.ación.

Si consideramos las diferentes generaciones, se puede contemplar que las rupturas pardales son

típicas en las tJ'ayectOlias identitarias de las n'ans jóvenes y las rupturas totales son un hecho

caractelistico de las trayectOlias de las adultas. Dichas particularidades se pueden interpretar como

un segundo indicador de las diferencias a nivel generacional; de la misma forma que se identificó un

cambio en el escenario educativo también se puede observar una modificación sustancial en las

actitudes familiares, 1m; cuales ~enejan en cierta manera la disminución en la radicalización del

estigma. Por lo tanto en las generaciones actuales se observa mayor aceptación de la diversidad sexual,

hecho que permite a las trans permanecer más tiempo en el hogar, siendo una situación impensada para

las generaciones adu[Uls.El tiempo que permanecen en el ámbito familiar pernlite que continúen sus

estudios y se fortalezcan como personas para cuando llegue el.momento de alejarse de la familia y

emprender sus proyectos personales. De ésta manera podrful contar con hemimientas para continuar

sus estudios o plantearse aspiraciones que no estén relacionadas al ejercicio de la pros1itución callejera .

De acuerdo a la información recabada en las entrevistas y conti.nuando wn el análisis del capítulo

"Conociendo nuevos horizontes: el sistema educativo" se puede afirmar que la continuidad en el

sistema educativo está fuertemente relacionada con el apoyo familiar; las se.is entrevisUldas que no

continuaron estudios secundarios también abandonaron tempranamente el escenario familiar y en

consecuencia la única alternativa de sobrevi vencia es el ingreso al submundo trans y el ejercicio de la

prostitución callejera

En aquellas que proYienen de ciudades del interior del país se Yisuaiiza que en el corto o mediano

plazo se produce el alejamiento de la ciudad de origen. " ...opté por venirme lejos, ,m~vlejos, .. hay

cosas que mi madre no las entiende, no las acepta, )' no podría vivir en la misma ciudad que ella

teniendo la vida que tengo ... " (E4). Este hecho se puede comprender al considerar que en las

poblaciones más pequeñas como San Carlos, Paso de los Toros, etc existe un mayor conocimiento de

los miembros que la componen y los vinculos son más estrechos que en las grandes ciudades, lo cual

genera que las personas poseedoras de un estigma vivan diariamente en función de éste. Las trans son

reconocidas públicamente por su condición de seres diferentes yen consecuencia el encubrimiento del

atributo desacreditador ocupa una centralidad importante. Mediante el eacubrimiento logran mitigar
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parcialmente las actitudes estigmatizadoras pero cuando se produce la revelación las tnms ya no

controlan el esti!,'lTlay la discriminación se intensifica,

si tenía que andar en mi barrio o en la zona haciendD mandados o cosas por el estilo me tenía

que vestir como varoncito. Pero ya 110 se toleraba .. "(E2)

Contrariamente a la~ dinámicas de ciudades pequei1as, las grandes ciudades como las capitales

departamentales y principalmente Montevideo permiten vivir en un mayor grado de anonimato y a su

vez proporcionan una diversidad de espacios con personas desconocidas que habilitan la expresión de

la identidad, Lo dicho anteríomlente explica el motivo por el cual la totalidad de las entrevistadas

provenientes del interior del país se encuentT3-Tlen la Juventud y adultez víviendo en la ciudad de

Montevideo,

La decisión de alejarse de los entornos primarios y/o de las ciudades de origen se sustenta en el

estigma, debido a que en los contactos mixtos resurge constantemente su condición de seres

estigmatizados por no cumplir con el mandato social de mrrespondencia sexo-género; también sucede

que aquellas personas con las cuales se vinculan desde antes de adquirir el estigma están ligada~ a una

concepción de lo que fue alguna vez y pueden sentirse incapaces de brindarle un trato natural o una

total aceptación. Aunque la familia intente ser un espacio de contención no logra mantener un trato

natural, un ejemplo claro es que en todas las historias existe una dilicultad en la utilización del nombre

femenino ",., mi papá me sigue diciendo Germán [me va a decir toda la vida Germán porque fi.le el

nomhre que él eligió!" (E2). Por el contrario, aquellas personas que se vinculan con el estigmatizado

luego de adquirir el estigma pueden verlo si.l1.plemente como una persona que tiene un atributo

desacreditador y el reconocimiento de la identidad no presenta mayores dificultades, de ésta manera se

comprende la dimensión que ocupan los nuevos referentes en ésta etapa de sus \ida~ .

De acuerdo a lo analizado hasta el momento se puede afirmar que en las trayectorias que

experimentamn el ''echazo fanúlia.' y en consecuencia un distanciamiento total se lleva a cabo

un PI'IlCCSO de alternación, en las situaciones donde el alejamiento es pan:ial se desalTollan

diferentes gmdos de re-socialización, Berger y Luckam manifiestan que la realidad subjetiva se

puede modificar en diferentes grados y centran su atención en un caso extremo en el cual el individuo

permuta mundos, consideran que ", .. Ia alternación requiere procesos de re-socialización, que se

asemejan o la socialización primaria, porque radicalmente tienen que volver a atrihuir acentos de

realidad y consecuentemente, deben reproducir en gran medida la identificación /úertemente afectiva

con los elencos socializodores que era característica de la niíiez, "(Berger y Luckman: 1968/]994;

]97) Para que sea posible la alternación debe existir una estructura de plausibilidad efica7~una base

social que sirva como "laboratorio" de transformación, la cual será mediatizada respecto del individuo

por otros significantes con quienes debe establecer una identificación y dependencia fuertemente

afectiva. En las trayectorias de las entrevistadas se reconoce el rol de "otras (rans" como guías en la

nueva realidad, por tal motivo son denominadas: referentes transo
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111. Referentes trans

En el proceso de construcción de la identidad se destaca el rol de una referente lrans, la cual en base a

sus experiencias de vida instruirá a las jóvenes que poseen un estigma reciente. "Conocedoras por

experiencia propia de lo que se siente al poseer ese esfigma en paNicular, a~g¡masde esas personas

pueden enseñarle las maFias del oficio y o.freeerle un círculo de lamemos en el cual refugim:"

(GoíIman, E 1963/1986: 32), Las referentes ocupan un lugar central en los procesos de re socialización

y alternación debido a que proveen la información necesaria sobre la identidad y el estigma social,

oli'ecen contención y refugio y son intermediarias frente a la nueva realidad, sociaiizando en 105

códigos, normas y costü1nbres tipicas de la cultura trans, Es importante destacar que el relacionamiento

con ésta referente comienza a gestarse cuando aún permanecen en el escenario familiar, funcionando

como un agente que proporciona un respaldo al momento de tomar la decisión de rel'e!ar la identidad .

" .., cuando llegamos a cierta edad necesitamos esfar al lado de ofras, y necesilamos siempre a esa

madre o madrina entre comillas que nos inicie en la vida (rans ( ..) nosotras busCl'lmosconocer algulJa

chica trans del barrio o de la zona, Ji) tuve la suerte de encontrar un grupo lindo allá ajiJerade chicas

trans que j¡¡eron las que me .tiJeran instruyendo y construyendo también comD trans, son las que te

dan el consejo, las que te dicen hace esto, no hagas lo arra, ponete esto, na te pongas io otro,

maquillate asl, maquillate asa, entonces asÍ te van. construyendo y te dan una mano impresionante,

estájábuloso ' ", (E2),

El rol de \Ina refeJ'ente tmns ha mutado con el tiempo, en las adultas se advierte que el contacto

adquirió un lugar central y una carga afectiva importante, en cierta medida asociado al ingreso en el

submundo tnm, y el ejercicio de la prostitución callejera, también se identifica que el submundo tTans

cumple una función similar a la familia en la socialización primaria,

" ..,lvfe destape cuando conocí a otras chicas travestís .. A1efui pora la aduana, con otras chicas, me

compraron ropaporque yo tenía 15 años y después viví (oda la dictadura, fado lo malo pasamos en la

dicwdura y después segulfrabajando en la mlle" "(E9)

" ..,La que me paró fúe la que me enseñó cómo hacer todo, viste como hablm; como dirigirme y

después con el tiempo W7S aprendiendo más .. " (E8)

Entre las anécdotas de la juventud mencionan las técnicas utilizadas para modificar sus cuerpos, dónde

las más experimentadas eran las encargadas de realizar las intervenciones con silicona industrial

conocida como aceite de avión, Actualmente se pueden observar las marcas que aún perduran es sus

cuerpos y las consecuencias en la salud provocadas por el nivel de riesgo de las prácticas y por las

condiciones en que se reali7.aban, El fallecimiento de amigas y compañeras se repite en reiteradas

oportunidades, siendo parte del discurso de las adultas como se puede observar en el siguiente

fragmento:
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"", rengo muchas campaiieras que .fueron quedando por el camino por probar químicos en su cuerpo,

conw las hornwnas. pastillas. inyecciones. siliconas, todo eso. fUeran experimemando de a poco .

alguru.1s le hacían bien. a airas le hacían rr.al, Y.fi.leron quedando por el camino, porque le renían

alergia o porque se daban malla silicona .... (El O)

En las traye.ctorias idenlitarias de las más jóvenes el contacto con una referente tiene otras

connotaciones, se lo describe como un vinculo de amistad donde el ingreso al mundo de la prostitución

no es determinante en la relación. Una cuestión a remarcar es que algunas se mostraron resistentes al

momento de hablar del tema y expresaron que 110 fue necesario identificarse o apoyarse en una

referente. Otra pa.rticularidad es la intención de diferenciarse de la identidad colectiva; en cierta forma

con este posicionarrüento también afirman el estigma social que el resto de la sociedad le atribuye a la

identidad. Expresa.'1no mantener vinculos CDnotras trans por no ccmpartir sus costumbres y proyectos

de vida; los fragmentos que se exponen a ccnlinuación ejemplifican la necesidad de diferenciación con

el estereotipo asi!,'l1adosocialmente a la identidad,

" ... le tenia miedo a los traveslis, porque yo veía que estaban en la calle, drogados, con navajas, los

veía como agresivos, esa voz.. vení, vení que te malO y yo no me quería parecer a ellos entonces por

eso creo qu.e no me siento idemificada, ni tengo amigos. ¿qué le voy a decir a un travesO? Leíste un

libro de Borges. de Coelho, leiste El Principiro, me van a decir, no. chupé la pija por $30, No

renlamos temas en común como para decir tengo amigos travestis. yo les decía no viste la pelíatla de

Frida Knh/o y me miraban como diciendo: ¿és/{l loca de que está hablando? No ten/amos los mismos

códigos, entonces estuve más rodeada de gente hetera que de gente gay .. "(ES)

" ...yo siempre quise ser el problema de inductividad de Sartre. el n+ ¡de ese conjzmlO, la excepción.

Queria mosrmr que habla excepción en IOdDS esos prototipos sociales que tenemos y prejuicios

porque se relaciona el rransgénera siempre con la prostitución, con el VIl{ con enfermedad, con la

grosería. cof1 el quilombo, con la ignorancia y por ahl hay muchos traJlsgéneros en la sociedad que IUJ

son así., .' (El)

Es importante mencionar que estos discursos corresponden a trans que han alcanzado detemlinado

reconocirr,jento público ya sea en televisión, teatro, cine o baile, por lo tanto han logrado una dara

ruptura con el estigma asignado a la identidad. Continuando con ésta línea, Goffinan manifiesta que el

individuo estigmatizado presenta una tendencia a estratificar a sus pares según el grado en que sus

estigmas se manifiestan y se imponen y puede adoptar CDnaquellos cuyo estigma es más visible que e!

suyo las mismas actitudes que "los normales" asumen con él. Ese tipo de estratificación se \~ncula CDn

el problema de las alianzas sociales, o sea si la elección de amigos, novios y esposos se produce

dentro de su propio grupo o "del otro lado de la linea", Es probable que cuanto mayor sea la alianza

del individuo con "los normales", más se considerará a si mismo fuera del estigma social. Mantenga o

no una estrecha relaeión con sus iguales, el individuo estigmatizado puede revelar una ambivalencia de
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la identidad cuando ve de cerca a los suyos comportarse de manera estereotipada, poner de manifiesto

de forma el\.iravagante o lastimosa los atributos negativos que se le imputan .

IV. Submundo trans

Luego de asumida la identidad es necesario un contexto que la reconozca como tal y confirnJe "el

nuevo ser", en este sentido el submundo trans Junciona como base social y laboratorio de

transformación que viabiJiza los procesos de re socialización o alternación y habilita la conformación

de un '~lOsotros" con la incorporación de los rasgos compartidos por la cDlec!Ívidad .

De los capítulos a¡-¡teriores se desglosan dos procesos de socialización diferenciados por generación, en

las trans adultas se constatan situaciones donde el distanciamiento de los elencos socializadores

primarios fue total y en consecuencia se produce un proceso de alternación donde se permutan mundos

y las referentes trans pasaJl a cumplir un rol central en la socialización conjuntamente con el submundo

trans que se configura como una estructura de sostén. Por otro lado en las jóvenes se observ&'1

distanciamientos parciales con el mundo de la socialización primaria, en consecuencia se produce una

re-sociali?.llción que implica la renuncia a la búsqueda de coherencia con el pasado y una

transformación de la realidad subjetiva que no llega al extremo de permutar mundos. En este momento

es cuando se forjan los primeros contactos con el su bmundo trans mediante los escenarios

resignificados que habilitan la existencia y el despliegue de la identidad .

En el presente capitulo se profundizará en el análisis de la prostitución callejera como el ámbito por

excelencia donde se produce la alternación y la incorporación de un nuevo universo simbólico,

también se identifican los escenarios resignit1cados como "lugares de retiro" 39 que permiten

internalizar valores, normas, hábitos y costumbres de la identidad colectiva. Se culminará con el

repaso de la relación fanlÍliar luego de transcurrido un tiempo de la revelación de la identidad .

1. Prostitución callejera: "la escuela"

" ... ¿Por qué la mejor escuela es la calle? Porque lo aprendes todo pero a golpes (. .) ahí empecé a

vivir cantídad de cosas y descubrí muchas on'as que solamente en/re /rave:~/ís sabemos .. " (E3)

En el escenario callejero y mediante el ejercicio de la prostitución, las chicas trans interactúan con un

público determinado que las reconoce y habilita la liberación y el\.1eriorización de lo reprimido en la

vida cotidiaJJa. Cuando comienzan a ejercer la prostitución "la esquina" significa la escuela, es el

escenario donde "aprenden a ser trans", en él despliegan sus performances: juegan con el cuerpo, la

39 Gllffman E. (1%3í1986)
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seducción, el erotismo, la sensualidad y son reconocidas por las demás personas; también es el lugar de

trabajo y donde se realiza el intercambio con clientes que consumen sus'sen'icios sexuales .

La esquina es el medio elegido para la expresividad pero también se viven adversidades y dificultades

que no se pueden pasar por alto. Se obsena que viven actitudes estigmatizadoras de personas que

transitan por los mismos espacios, experimentan una tensión C()Ostllllteen 10 referente a su seguridad y

en el invierno las bajas temperaturas son un factor negativo, estas adversidades explican en parte los

altos niveles en el consumo de drogas, alcohol y cigarrillos .

Existen ciertos rasgos propios de la subcultura que se destac,u"1en los relatos y provienen

principalmente del ,Íl"nbiloprostibulario, es interesante mencionar que tanto las que se prostituyen

como las que se encuentran por fuera poseen un amplio conocimiento acerca de las impJicancias de

ingresar al mundo de la prostitución callejera, los códigos implícitos y explicitos, el manejo de los

vinculos, etc. AI¡''UllaSde las normas internas refieren al "del'echo de piso" que deben pagar las

principiantes, quienes son dirigidas y ordenadas por tmns que hace más años están vinculadas a este

ámbito. Queda demostrado un juego de poder y dominio que depende de la antigüedad en el lugar de

trabajo y tiene como ejemplo el alquiler de las esquinas, que implica una negociación entre la "dueña"

de la esquina y la que usufruclúa el lugar para el trabajo sexual .

" ...no es que vos Tehagas travestí. vayas y te pares, siempre hay una duei1a de la esquina que la

alquila y podés pararte siempre y cuando alguna de las 'fue trabaja para ella te haya presentado, si

niJtenés permiso le pegan .... ' (E7)

Por otro lado, en los relatos se puede visuali;o:aruna categori;o:aciónde las diferentes mnas de la ciudad

con criterios y significados que son compartidos por la población lTansy las personas que demandan

los servicios: "los clientes", otro de los códigos implícitos es que el lugar donde la lrans esté ubicada

expresará su status dentro de la subcultura .

" .. depende de la.esquina que tepares el valor que tenés. Por ejemplo, las que se paran por Bulevar y

Garibaldi tienen un precio, las que se paran por Facuilad de ArquiTectura tienen airo precio, lodo

deper,de. Hay lodo un código ahí adentro. airo mundo" (E7) .

A medida que pasan los años transitan una "cal're.-a" que les pennite escalar en lajemrquia y acceder

a otros lujos y privilegios, como por ejemplo trabl\iar directamente desde su propio apartamento,

"alquilar las esquinas" o viajar a otros países en el caso de las de mayor ral1go.

Se advierten diferentes posicionamientos con respecto al tema, las trnns que ejercen la prostitución la

definen como el único camino posible ya que el estigma social no les penníte acceder a otras

posibilidades laborales y consideran que es el espacio pri\~legiado para la construcción y recreación de

la identidad " ...Cuando te acostumbras es rutina y:mbes que tenés la plata todos los días. Así vayas y

}W lwgas un peso pero es la nOLhe,ver genle, así no haya nadie en la calle pero estar ahí, estar en tu

mundo. porque quieras o no ese es nueSTromundo ... ., (ES)
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Se considera que la identidad colecliva40 se originó y fortaleció en el escenario callejero. por 10 tanto

las traos de mayor edad lo describen como el frente de lucha y reivindicación. se remiten a que los

primeros logros en el reconocimiento de sus derechos se obtuvieron justamente en éste ámbito .

antes venia la policía y le decía: pero uSled es UI1 hombre, tiene nulquillaje, eSIa maquillado .. ya

ía celda. Yahí te renÍan u.na semana, dos Sema¡U1S. 110 es como ahora ... "(EIO)

Por otro lado las trans que actualmente se encuentran insertas en otras actividades consideran que no es

un destino obligatorio y que existen otros caminos. En el discurso de las más jóvenes no se advierte la

autopercepción de un nosotros homogéneo, por el contrario buscan una diferenciación con las

caracteristícas atribuidas a la identidad o intentan remarcar otros logros obtenidos en su vida personal

para dejar la prostitución a un segundo plano, esforzándose en demostrar otra imagen de lo trans .

. Goffinan argumenta que el individuo estigmatizado puede imentar corregir su condición en forma

indirecta, dedicando un enomle esfuer~o personal al manejo de áreas de actividad que por razones

l1sicas o incidentales se consideran inaccesibles. Por lo HUltO,sus trayectorias. se consolidan en la

búsqueda de la diferenciación con el estigma social mediante la conquista de espacios históricamente

irnpensados, como por ejemplo el ejercicio de la docencia .

"Cuando digo que soy profesora de Literatura y que trahajo como tal y que estudio en facultad de

humanidades y que soy profesora de danzas, que trabajo como tal, la gente me dice: ¿en serio? Si

¿cuál es elproblema? No pueden creer .. ,. (E7)

El discurso de una entrevistada ejemplifica claramente el modo en que se les presenta la identidad

colectiva y su lucha para obtener un reconocimiento como persona, la reflexión d"ia en claro la

dimensión de] estigma en sus vidas.y la forma en que se antepone a la interacción con los demás hasta

el punto que "deiamos de verlo como una persona rotal y corriente para reducirlo a un ser inficionado

y menospreciado ..... (Goffman E. ]963/1986: ]2). Este hecho pone en evidencia que muchas veces la

resistencia fluniliar está determinada por la carga negativa que se le atribuye a la identidad colectiva y

no tanto a la elección de un estilo de vida

" ...A1i madre 110 me aceptaba porque creía que yo iba a hacer la cal/e. me puse entre ceja y ceia que

le tenía que mostrar que no, que era di(erenle y que ella iba a ver con los años un profesional

excelente y me iba a ver como persona. (E4)

Es relevante aclarar que las tTans que actualmente se encuentran trabajando en centros educativos,

peluquerías, discotecas, teatros, etc, representan una minoría que cuenta con determinadas.

caracteristicas: su apariencia se corresponde con el estereotipo que la sociedad le asigna al género

femenino y alcanzaron estudios superiores a primaria. Por lo tanto las trans que no acceden a. otras

posibilidades por fuera del mundo de la prostitución son aquellas con ba.josniveles de instrucción y

40 Definid~ por Arteag;;. (2000) como "la Cfl.l!opercepcióll de 1/11 nosotros relativamente homogeneo en contraposición con /0., .Olro,', (.,Y1Jl hase en
atril/ufOS o rm:g()s Jislinli~'Os. subj{'.!iwJfnen/e seleccionado.~ y valori::ados. que u la ve::jllnCl{)I'JOn como símbolos <{'..ledelimiftlh el e~pac¡o de la
'mismi&¡d . identitaria'" .
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que su apariencia no logra alcanzar los estándares de belleza socialmente esperados, como resultado

sufren las consecuencias del estigma de lilla forma más violenta y radical.

" ... Aquel1as que son feiras o las que /lO llegan a arreglarse de determinada manera son mas

maltratadas aun por/eas. Aquellas que son gnmdes o muy maseuítnas, cargan muchísimo más que

otras que somos un pOLYJmas prevenidas con ese peso de que nn son tan agradables a la vista,

entonces son más castigadas aun, rm,cho más castigadas .. "( E2) .

¡j. Escenarios resignificados

Para las trans que ejercen la prostitución "la esquina" cumple un rol esencial en sus trayectorias

identitarias ya que es un espacio de reafirmación de la identidad, aquellas que no ejercen la

prostitución callejera utilizan otros escenarios como base social en el proceso de re-socialización. Los

meses de campo permitieron percibir que algunos escenarios de la vida colidiana como el teatro, las

discotecas y el carnaval tienen una valoración diferente a la atribuida comúnmente. La colectividad los

resignifica como escenarios liberadores o "lugares de retiro" donde pueden desplegar sus actuaciones,

el sentimiento de libertad se debe a que se encuentran en compañía de quienes tienen un esligma igual

o parecido. Cuando las tratlS no han experimentado la revelación estos espacios ocupan un lugar

signi.fica1i 1'0 en sus trayectorias actuando como vál vulas de escape de la suprema realidad de la vida

cotidiana

La iden1idad se construye en las interac.ciones con los demás, por 10 tanto en el grupo de 1e<ltroy la

cOl1]parsa encuentran un espacio que habilita la recreación y construcción de la identi dad, una de las

entrevistadas transmite que su nombre femenino fue elegido por el grupo de teatro luego de ensayar

una obra donde actuaba lill person'!ie femenino. Se puede obser\'ur en esta experiencia concreta la

importancia que adquieren "los otros" al momento de construir la identidad transo Una situación

similar, sucede con dos entrevistadas que lo sintieron un punto de inflexión y un espacio de

autodescubrimiento e identificación con la imagen femenina que luego adoptaron en todos los ámbitos

de sus vidas:

"...Lo que me rerminó de desrapar la cahezajiJe las clases de leann. como que enconire: ah mira ésta

soy YO.... , (ES) .

......Después de que conocí el carnaval que me maquil/e la primera vez,jÍie ahí que descubrí que podía

darle unafemineidad a mi mra entonces no dejé de hacerlo .. "(El)

El carnaval es un ámbito en el cual pueden lograr reconocimiento público, una de las entrevistadas

comen1a que en 2005 ganó el premio revelación de carnaval. Esta importante mención es valorada

como un logro tanto a nivel personal como también a nivel social porque fue la primera vez que una

travesti obtiene un reconocimiento de ese tipo en nuestro país .
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La mm,ida nocturna de la ciudad de Montevide'l también se ronfigura como un espacio resignificado

para 'Ia identidad trans, entre los pubs más frecuentados se encuentran TI Tempo, Cain, Ibiza y

Alexander, donde algunas de las chicas entrevistadas han trabajado romo PS..PP, o realiza.'1do

espectáculos y shows. en estos espacios la figura trans adquiere un estatus y reronocimiento que en

poC{)slugares se le adjudica .

"". hoy en día fl£lY boliches gay que me parece estupendo, porque la genle va y eslás en lu ambienfe,

nadie le discrimina, so., valorizada como persona yeso está bueno ... ,. (FA).

En el escenario de la vida cotidiana, cuando las trans se enfrentan ante contactos mixtos con "los

normales" viven situaciones donde el estigma se antepone como atributo desacreditador de la persona

provocando discriminación y exclusión. En las entrevistas mencionan ejemplos prácticos y claros de

las adversidades que deben enfrentar día a día y que marcan las limitaciones de una sociedad basada en

un sistema binario' y heteronormativo. Entre los ejemplos mencionados se destaca: al momento de

completar Ill1:formulario donde existen dos opciones: masculino y :femenino, cualJdo son llamadas en

oficinas púbJic<1So salones de clase por el nombre masculino, las miradas en la cola de un

supermercado o al momento de entregar un curriculum, etc. Estas situaciones explican en cierta

medida la necesidad de buscar espacios de aceptación y reconocimiento de la identidad, en éste sentido

la subcullura proporciona los espacios de contención frenle al estigma. Mas allá de que el ámbito

prostibulaJio y los escenarios resignificados continúan manteniendo un lugar privilegiado en sus vidas

es importante mencionar que la presencia de la identidad wlectivaen olros espacios de la vida

cotidiana como por ejemplo en los medios de comunicación y el sistema educativo han generado

algunos cambios en la actitud de los demás frente a la identidad .

hace 7 años atrás si un travestí caminaba a las 3 de la tarde por 18 de Julio era blanco de todo

tipo de bromas. de todo tipo de risas. de lodo tipo de miradas. Hoy por hoy podemos caminar

tranquilas. podemos ir a 14/1 Shopping. probarnos zapatos. probamos ropo .. " (E7)

111. Identidad trans y familia: Reconstruyendo los vínculos primarios

En esta inst,mcia se considera la relación que las trans mantienen actualmente con sus familia, y las

actiiudes desarrolladas por éstas luego de transcurrir un tiempo considerable luego de la revelación.

En las situaciones de alternación la persona se desafilia de su mundo anlerior, dicha segregación es

importante especialmente en las primeras etapas4
\ pero una vez que la nueva realidad ha quedado fija

pueden entablarse lluevamente las relaciones con aquellos que solían ser biográficamenle significantes .

En las trayectorias de las trans se puede observar que hay un reencuentro con sus :familias que se

,1 J o fase de "novjci:lon" (Berger y Luckman; 1968/]994).
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sustentan en la aceptación o el reconocimiento de la identidad y tendrá diferentes caracte,ísticas

dependiendo de cada situación. En aquellas situaciones donde se identificaron distanciamientos

parciales se observa una reconstrucción de los \1nculos en el corto plazo, por el contrario en las

situaciones donde la ruptura fue más profunda la relación tarda más años en recomponerse. Del total

de las entre\~stadas solamente ¡ma no logró volver a reconstruir los vínculos primarios .

El reconocimiento de la "nueya identidad" 110 es un proceso sencillo, el conocimiento de la historia

personal y del estigma requieren nuevas formas de relacionamiento que muchas veces no Huyen con

naturalidad. Algunas entrevistadas mencionan la dificultad que ha significado para su familia asumir la

identidad tr~.ns:

';... lo vinieron a asimilar después que falleció mi hermano el grande, hace .,,24 años. lo asimilaron. o

sea, no lo aceplaJvn, lo asimilaron, para ellos yo siempre seguí siendo el mismo hijo. el hijo ... " (£8)

a ... a mi mamá le cues!a, a veces dice mi negra, a veces dice mi negro y nena o bueno a veces le sale

el Pau .. "(£3)

La situación es diferente para los miembros más pequeños de la familia como sobrinos/as o hermanos

pequeños que han vivenciado la última parte de la historia y se han vinculado con las trans luego de

adquirir el estigma La, trans mencionan que dichos vínculos no presentan problemas y todo fluye con

naturalidad .

" .. Iwy por hoy ningún drama, incluso tengo sobrinos pequeíios que nada que ver,me ven como una

persona normal. común y corriente, "la Iili,.ya me ven cO/no una chica (rans, no lienen ningún

drama ... , (E2)

"...para mis sobrinos que son de otra generación y educados con más liberlad es natural .. " (E7)
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8. Conclusiones

l-Con referencia al primer objetivo específico, se puede atirmar que mediante las entrevistas

realizadas en el trabajo de campo se logró constatar y caracterizar las diferentes etapas y momentos

claves que acontecen tanto en el proceso de socíali7.ación como en la construcción de la identidad

transo

En el proceso de socialización se pueden observar dos etapas diferenciadas, la primera abarca los años

de la socialínlción primaria y secundar.ia, la cual se caracteliza por la presencia de la familia y el

sistema educativo como principales escenarios donde se construye la identidad. En dichos escenarios

se visualiza que los otros significantes en su rol socializador privilegian y sostienen el orden

neteronormativo con el fin de que el sexo se corresponda con el género. La socialización de las !fans

está condicionada a las pautas asignadas culturalmente par el género masculino, significando un

"estado de alerta" constante en los agentes socializadores, los cuales deben reprimir y encausar los

comportamientos "desviados" que cuestionan los valores de la masculinidad. Bajo las condiciones

mencionadas, la mayoría de las trans optan por tratar de mantener en forma oculta la orientación

sexual y rol de género para que el estigma permanezca desacreditado y asi minimizar las actitudes

estigmatizadoras .

En el proceso de socialización se identi.fíca un momento bisagra asociado a la revelación de la

identidad y la visibi!i7""ción del estigma que desencadena la segUllda etapa denominada Trans

socialización, la cual cuenta con caracteristicas particulares dependiendo de la generación. En las

adultas se observan procesos de alternación o permutación de mundos que consisten en la ruptura con

los entornos primarios y el ingreso al submundo trans mediatizado por una trans referente, el ejercicio

de la prostitución callejera se configura como el escenario principal del nuevo mundo. En las

generaciones más jóvenes se visualú""n algunos cambios relacionados a distanciamientos parciales con

el mundo internalizado en la primera etapa Se observan procesos de re-socialización que se sustentan

en la transformación de la realidad subjetiva pero no provocan la permutación de mundos. Los

primeros contaclos con el submundo Uans se realizan mediante escenarios resi!;'11ificados(carna\'al,

teatro, pubs, etc) que habilitan la existencia y el despliegue de la identidad, la prostitución callejera es

UllOde los escenarios pero no el principal. Es importante mencionar que transcurrido un periodo de

tiempo las trans retoman los \1nculos con aquellos que solían ser biográfícamente significantes .

En lo referente a la construcción de la identidad trans se logró constatar que se le adjudica un origen

idealizado y la etapa de la infancia es resignificada como femenina con la intención de presentar una

coherencia entre pasado y presente. Las entrevistadas manifiestan que desde pequeñas no se

identificaron con el rol de género y la orientación sexual asignada a su sexo biológico pero debía.']

esforzarse por cumplir con los parámetros esperados y adaptarse a las normas y valores hegemónicos,

Se observa el espacio del juego como el principal escenario para expresar y recrear los atributos
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adjudicados culturalmente a la identidad femenina. En la adolescencia se intensifican los sentimientos

de disociación entre las actuaciones que mantienen diariamente frente a los agentes socia!i7-adoresy el

rol de género y orientación sexual que en realidad desean expresar, por lo tanto el manejo del

encubrimiento se vuelve cada vez más complejo y gradualmente la identidad pasa de estar en la

situación del desacreditado a la del desacreditable. Las primeras relaciones sexuales logran confirmar

la orientación sexual homosexual y en consecuencia la homosexualidad se configura como el primer

atributo desacreditador y a su vez la identidad colectiva de identificación, también comienza¡) las

primeras modificaciones en los elementos que funcionan como anclajes de la masculinidad dando paso

a un gradual proceso de feminización, donde la figura de la mujer es la princip~l referencia .

El punto de inflexión en el proceso de construcción de la identidad se genera con "la revelación" de la

identidad, evento significativo que marca un antes y un después en las biografías S consiste en asumir

la apariencia femenina las 24 horas y en todos los escenarios de la vida cotidiana. El aprendizaje de la

simbólica femenina, el cambio de nombre, las primeras intervenciones hormonales y quirúrgic-asy la

identificación con lo trans como identidad colectiva son las caracteristicas centrales de ésta etapa

2-Con referencia al segundo objetivo específico, se logró conocer las escenas típicas que se desarrollan

en los escenarios que transitan a lo .Iargode sus vidas.

En lo referente a los escenarios transitados en la socialización primaria y secundaria se puede concluir

que las trans se encuentran en una encrucijada y la identidad se construye a través de una mediación

entre sus sentimientos y deseos y las presiones ejercidas por los referentes adultos. En las interacciones

con los agentes socializadores intentan mantener actuacione,s que cumplan con las expectativas

asociadas para su sexo y género pero en la intimidad y ante auditorios permisivos se observa la

expresividad de lo femenino sin censuras, DentTo del hogar se identifica el rol de las hermanas como

principales aliadas, las cuales habilitan mediante. el juego los espru:ios para la construcción

performativa del género. En lo referente a la orientación sexual sucede que las expectaJivas de los

agentes socializadores están centradas en el orden heterosexual y nuevamente las trans deben encubrir

el antagonismo. El sistema educativo es el primer contexto institucional y juega un rol central en la

socialización de las personas, la educación impartida se sustenta en transmitir los valores de la cultura

dominante y de ésta forma se mantiene una coherencia con el mundo familiar. El atributo

desacreditador: "mariquita", "mariposita" se antepone y determina la fonna en que compaí'íeros y

docentes visualizan y actúan frente a la persona que lo posee, quedando reducida a un ser

menospreciado. Burlas, malos tratos e insultos son los principales recuerdos de ésia época

demostrando que el estigma determina sus construcciones desde un primer momento.

La ausencia de reconocimiento y las actitudes estigmatizadoras vivenciadas en el ámbito familiar y

educativo determinan que las identidades se construyan en escenarios subalternos a la realidad

suprema de la vida cotidiana En un principio los espacios se reducen al juego pero luego en la

adolescencia y juventud compiten con la realidad mediatizada por la familia y las instituciones
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educativas hasta el punto de reemplazarla. Con la revelación de la identidad y el comienzo de la Trans

Socíali7A.ciónse producen importantes cambios en la actuación !Tansdebido a que se e:\:terioríza la

identidad lemenina en todas las interacciones y el estigma se hace visible, generando en las demás

personas una intensificación de las actitudes estigmatizadoras .

Luego de asumida la identidad es necesario un contexto que la reconozca como tal y confirme "el

nuevo ser" para que la identidad cobre una existencia real, en este sentido el submundo trans funciona

como base social y laboratorio de transfonnación que viabíliza Jos procesos de re socialización o

alternación y habilita la conformaci6n de un "nosotros" con la incorporación de los rasgos compartidos

por la colectividad. El rol de otTas !rans es central en sus vidas debido a que proveen la información

necesaria sobre la identidad y el estigma social, ofrecen contención y refugio y son intermediarias

frente a la nueva realidad, socializando en los códigos, normas y costumbres típicas de la subcultura .

Cuando se !levan a cabo procesos de altemación la comunidad Irans cumple una [unción similar a la

familia en la socializaci6n primaria y ]a prostitución callejera es el ámbito por excelencia donde se

produce la inlernalización del nuevo universo simbólico. En las situaciones que se generan

distanciamientos parciales las trans permanecen en el ámbito familiar hasta lograr cierto margen de

autonomía, siendo tUl período determinado por el conflicto familiar y la búsqueda de otros auditorios

que :funcionen como base social en el proceso de re-sociali7..aci6n.Los meses de campo permitieron

percibir que algunos escenar.ios como el teatro, las discotecas, la esquina y el carnaval tienen una

valoración diferente a la atribuida comúnmente, ia colectividad los resignifica como escenarios

liberadores o lugares de retiro donde pueden desplegar sus actuaciones e intemalizan valores, normas,

hábitos y costumbres de la identidad colectiva ya que se encuentran en compañía de quienes tienen un

estigma igual o parecido .

3-Con relerencia al tercer objetivo específico, el trabajo de campo permitió constatar que las

interacciones que las tnms mantienen con los otros significantes están fuertemente condicionadas por

el estigma, siendo una característica que transversaliza sus procesos de construcción de la idenlidad y

deja marcas profundas en las diferentes subjetividades. Los conflictos [amiliares, los cuestionamientos,

la represión, la violencia psicológica y en determinadas situaciones también física son parte de la vida

diaria y de las historias relatadas por las tTans; vale destacar que estas situaciones comienzan a

intensificarse a medida que el estigma se hace visible. En este sentido ciertas entrevistas fueron

complejas de sostener por los recuerdos que movilizaron, hasta el punto de que algunas trans con

historias personales complejas expresaron la negativa al momento de recordar episodios del pasado y

otras explic3\on que decidieron borrar escenas especialmente dolorosas, en cierta medida dichas

actitudes dejan en evidencia el daño ocasionado por el estigma.

Uno de los hallazgos más significativos en relación al estigma social fue la constatación de procesos

diferenciados de socializaci6n y de construcción de la identidad dependiendo de la generación a la que

se pertenezca Anali7.ando las diferentes historiás se pueden observar los cambios socioculturales
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