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Resumen   

 La presente investigación se centra en comprender cómo las mujeres 

transgénero que asisten al programa de la alcaldía de Medellín Centro Día 2, 

resignifican su identidad de género a partir de las experiencias vividas como personas 

habitantes de calle. Es decir, mostrar cómo las cinco participantes, en el contexto de 

calle hacen que las otras personas las reconozca, las respeten y acepten como mujer 

trans.  Para poder realizar este trabajo investigativo se utilizó el enfoque cualitativo, 

también se optó por el paradigma interpretativo. Para poder tener una mejor claridad a 

la hora de acercarnos a la realidad de las participantes, fue clave utilizar la entrevista 

semi-estructurada como técnica e instrumento investigativo. 

Habría que decir también que durante el análisis de la información se pudo 

identificar que estas mujeres trans, son realmente felices siendo habitantes de la calle, 

puesto que pueden ser libres y expresarse sin ningún tipo de temor a ser discriminadas. 

De modo tal que no son rechazadas y son bien vista a los ojos de los habitantes de calle; 

quienes promueven el derecho a la igualdad y el reconocimiento de la diversidad sexual, 

con el simple hecho de respetarlas al querer ser femeninas y llamándoles por su nombre. 

Aunque entre las trans y los habitantes de calle, se han presentado conflictos de 

gravedad y otros no tanto; bien sea por choques de personalidades o por conflictos 

imaginarios (malos entendidos). Pero a pesar de estos desacuerdos deciden vivir juntos 

y enfrentarse a las distintas adversidades que se presentan en la calle.  

Palabras claves: Contexto, Experiencia, Habitante de calle, Sociedad y 

Transgénero. 
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Abstract 

This research focuses on understanding how transgender women who attend the 

Medellin Center Day 2 program resignify their gender identity based on their 

experiences as street dwellers. In other words, it shows how the five participants, in the 

context of the street, make other people recognise, respect and accept them as Trans 

women.  In order to carry out this research work, the qualitative approach was used, as 

well as the interpretative paradigm. In order to have a better clarity when approaching 

the reality of the participants, it was key to use the semi-structured interview as a 

technique and research instrument. 

It should also be said that during the analysis of the information it was possible 

to identify that these trans women are really happy being street dwellers, since they can 

be free and express themselves without any fear of being discriminated against. So that 

they are not rejected and are well seen in the eyes of street dwellers; those who promote 

the right to equality and the recognition of sexual diversity, simply by respecting them 

by wanting to be feminine and calling them by name. Although between the trans and 

the street inhabitants, there have been serious conflicts and others not so serious; either 

due to personality clashes or imaginary conflicts (misunderstandings). But in spite of 

these disagreements they decide to live together and to face the different adversities that 

appear in the street.  

Keywords: Context, Experiences, Street dweller, Society and Transgender. 
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Introducción 

Para dar inicio a la presente investigación es preciso situarnos en el objetivo 

principal y por ello es necesario conocer cómo las mujeres transgénero que asisten al 

programa de la alcaldía de Medellín Centro Día 2, resignifican su identidad de género a 

partir de las experiencias vividas como personas habitantes de calle, y describir cuáles 

son esas estrategias que estas mujeres utilizan para ser reconocidas en su entorno. Por 

tal motivo se les realiza una caracterización sociodemográfica, también saber un poco 

sobre su historia de vida y cómo se relacionan e interactúan con las otras personas 

habitantes de calle. Antes de profundizar en el presente estudio es necesario aclarar qué 

se entiende por transgénero:  

Las personas transgénero tienen una identidad de género diferente del sexo 

que se les asignó al nacer. Una persona transgénero o trans puede 

identificarse con los conceptos de hombre, mujer, hombre trans, mujer 

trans y persona no binaria, o bien con otros términos como hijra, tercer 

género, biespiritual, travesti, fa’afafine, queer, transpinoy, muxé, waria y 

metí ( Naciones Unidas, s.f, p.1).                                                                                                                                                                                                                         

Hay que mencionar, además a los habitantes de calle, puesto que en este trabajo 

investigativo se decidió trabajar con las mujeres transgénero habitantes de calle. Frente 

a esto se puede decir que:  

Los ciudadanos habitantes de calle son sujetos históricamente situados, y 

más allá de las condiciones materiales, habitar la calle implica la 

constitución de su propio entorno económico, físico, social, cultural y 

ambiental, donde se construyen identidades, formas de ser, de pensar, de 

sentir, de hablar, así como conjuntos de normas sociales, valores y 
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principios bajo los cuales hacen una lectura de la realidad, (Zamudio, 

2018, p.56).  

Habría que decir también que la identidad de género es aquella con la cual las 

personas se sienten identificadas psicológicamente, tal es el caso de las cinco 

participantes. Por consiguiente, se explicará qué es identidad de género. Según las 

Naciones Unidas Derechos Humanos (2013) se entiende por identidad de género a la 

vivencia interna o individual del género, como cada persona la experimenta 

profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del 

nacimiento.  

Este trabajo investigativo está estructurado de la siguiente manera, al principio 

se encuentran el planteamiento del problema, justificación y antecedentes. Que darán 

cuenta por medio de autores que son las mujeres transgénero y que significa identidad 

de género. Luego se encuentra el marco conceptual con las categorías principales y las 

subcategorías que son: transgénero (pareja, relaciones interpersonales y reconocimiento) 

habitante de calle (sexualidad, consumo de SPA, red de apoyo, conflictos, desconfianza 

y discriminación) y por último identidad de género (relaciones familiares, personalidad 

y construcción social). Con la intención de conocer sus historias de vida, cómo estas 

mujeres transgénero interactúan con las personas que se encuentran en su mismo 

contexto y como hacen para ser reconocidas como mujeres. 

Cabe señalar que la metodología propuesta posibilitó el cumplimiento de los 

objetivos del presente ejercicio investigativo. Se eligió trabajar desde el enfoque de 

investigación cualitativo, que permitió construir la información sobre las mujeres 

transgénero habitantes de calle y luego comprender sus experiencias y vivencias en el 

contexto de calle. También se optó por trabajar con el paradigma interpretativo, donde a 
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través de este se pretendía acercarse la historia de las mujeres transgénero para poder 

realizar un análisis profundo sobre su realidad social. Las técnicas que se utilizaron para 

recolectar la información fueron, la entrevista semi-estructurada aplicada a 5 mujeres 

transgénero habitante de calle que asisten al programa de la alcaldía de Medellín centro 

día 2. 

A partir del análisis de la información fue posible presentar los resultados de la 

investigación en tres capítulos que están relacionados con los objetivos que se 

plantearon. En el capítulo 1. Da cuenta de la caracterización de la mujer transgénero 

habitante de calle. El capítulo 2. Muestra el análisis sobre las aproximaciones de la 

historia de vida de las mujeres transgénero habitante de calle, y el capítulo 3. No es el 

mejor lugar, pero he encontrado con quien construir mi vida, al lado de los que me 

aceptan. 

Se puede decir que estas mujeres transgénero salieron de su casa siendo aún muy 

niños y les tocó enfrentarse a un contexto que presenta múltiples carencias económicas. 

Pero esto no fue un limitante para que estas mujeres definir su identidad de género. 

Resignifican su identidad a partir de las diferentes relaciones que tienen, siendo 

reconocidas y aceptadas; sin prejuicios o discriminación. Además de mantener una 

lucha interna por dejar de consumir sustancias psicoactivas que las envuelve una y otra 

vez, y no les permite salir de esa realidad abrumadora. 

Las 5 mujeres transgénero habitantes de calle quienes fueron entrevistadas asisten 

al programa de la alcaldía Centro Día 2, un lugar donde iniciar otra etapa de su vida y 

aprenden sobre el restablecimiento de sus derechos, tienen la oportunidad de capacitarse 

en diferentes oficios; para así poder trabajar y tener una vida diferente. 
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En una de las conclusiones se evidencia que las personas habitantes de calle se 

convierten para las mujeres transgénero en una red social importante porque son 

reconocidas y las aceptadas, Además, las mujeres transgénero relatan que las personas 

habitantes de calle les permiten expresar libremente su identidad y sus expresiones 

sexuales.     

 

Planteamiento del problema 

La población Transgénero ha sido de gran interés actualmente en los estudios 

académicos, puesto que se quiere visibilizar las situaciones de marginalidad social, 

violación de los derechos humanos y la privatización de la construcción de identidad de 

las personas trans. Calle (2014) plantea que “es uno de los grupos humanos que más 

sufre discriminaciones en la actualidad y que con más frecuencia sufre violaciones a los 

derechos humanos en gran parte del mundo. En su familia y en la sociedad son 

frecuentemente objeto de cuestionamientos y burlas” (p.3). Se podría pensar que, si aun 

con su condición de transgénero es una población vulnerada, su realidad se complejiza 

cuando se encuentran en condición de habitante en calle.  

En la sociedad predomina la representación social sobre la construcción de la 

identidad de las personas según el sexo con el que se nace y el género. El hombre debe 

comportarse como tal, de igual manera la mujer y cada uno debe asumir su rol. en 

efecto, desde la biología y la medicina se refuerza dicho pensamiento. 

¿Qué es una mujer? o ¿qué es un hombre? los textos médicos modernos emplean 

por lo general criterios biológicos para explicar la definición del sexo, así como se logra 

evidenciar en lo mencionado por Flores (2001) a. Sexo genético, es decir la presencia 

de cromosomas sexuales XX en las mujeres y XY en el caso de los hombres, y la 
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presencia o ausencia de genes determinantes del sexo. b. Estructura gonadal, la 

presencia de ovarios en las mujeres y testículos en los hombres. c. La forma de los 

genitales externos: la presencia de vagina y las estructuras vulvares en las mujeres y el 

pene en los hombres. d. La morfología de los genitales internos, la presencia de útero y 

trompas de Falopio en las mujeres y su ausencia en los hombres. e. Las hormonas 

sexuales, estrógenos y progesterona en el caso de las mujeres y andrógenos en los 

hombres (p. 87).    

Sin embargo, algunos sectores de la sociedad reconocen y respetan la 

orientación sexual e identidad de género con la que las personas se sientan identificadas, 

por ejemplo, Trans Respect Versus Transphobia (2005) es un proyecto de investigación 

que procura promover una visión general sobre la situación de los derechos humanos de 

las personas trans en diferentes partes del mundo. Es por ello, que cuenta con más de 

100 mil organizaciones colaboradoras a favor de las personas transgénero, entre ellas se 

encuentra la Organización Asia Pacific Transgender Network fundada en diciembre de 

2009 con el propósito de abogar por los asuntos específicos de las personas trans en 

relación a los temas la Salud, de Derecho Legal y Social en la región de Asia-Pacífico.  

África es un continente  continente donde es muy frecuente la violencia contra la 

población Trans, el LGBT CENTRE (MONGOLIA) actualmente trabaja para construir 

una sociedad mejor y segura para la comunidad lesbiana, gay, bisexual y Transgénero. 

La misión del Centro LGBT es inculcar los valores democráticos y cívicos de la 

defensa, protección y promoción no discriminatoria de aquellos derechos humanos 

garantizados por la constitución de Mongolia.  

Transgender law center – EE. UU. (TLC) es la mayor organización nacional 

liderada por trans que aboga por la autodeterminación para todas las personas. Basada 
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en la experiencia legal y comprometida con la justicia racial, el TLC emplea una 

variedad de estrategias impulsadas por la comunidad para mantener con vida, prosperar 

y luchar por la liberación de las personas Transgénero.  

La población transgénero aún sigue trabajando para expresar su identidad de 

género y conseguir igualdad de derechos, en Latinoamérica existen varias 

organizaciones que se encuentran a favor de la población, tal es el caso del Centro de 

Apoyo a las Identidades Trans A.C. (MÉXICO). Es una organización sin fines de lucros 

estructurada a partir del trabajo comunitario que apunta a mejorar el nivel de vida de la 

población Travesti, Transgénero y Transexual; a través de la incidencia en las políticas 

públicas y la promoción de la participación comunitaria; el desarrollo de proyectos y 

programas que coadyuven en el desarrollo de capacidades y en el mejoramiento de sus 

condiciones de subsistencia, especialmente en los temas de salud, empleo y acceso a la 

justicia. 

Asociación Travestis Transexuales Transgénero Argentina (ATTTA) asume el 

compromiso de lograr su legitimación   y cumplimientos efectivos para garantizar el 

acceso real a todos los beneficios que otorga el estado a toda ciudadana y ciudadano 

Trans, rompiendo los paradigmas sociales culturales y religioso y con plena convicción 

de responsabilidad y compromiso de sus integrantes basado en el empoderamiento 

genuino para lograr el ejercicio de la plena ciudadanía. 

En Colombia se encuentra el Observatorio ciudadano trans, es una herramienta 

mediante la cual la organización observa, analiza y hace seguimiento a la compleja 

situación de vulneración de Derechos Humanos que enfrenta la población Trans. Según  

la política pública (2011) para la población LGBTI  de la ciudad de Medellín. Está 

consignada en el acuerdo municipal 08 del 3 de mayo de 2011 y reglamentada en el 
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decreto 1928 del mismo año, se crea el Centro para la Diversidad Sexual e Identidad de 

Género de la ciudad  Medellín (CDSG), Este es  un espacio que ofrece atención 

diferencial pero no exclusiva para la promoción, protección, restablecimiento, atención 

y garantía de derechos de las personas LGBTI y sus familias. 

Todas estas organizaciones se movilizan para atender de manera integral a la 

población trans, que sufre efectos negativos como violencia e incluso la muerte. Es por 

ello, que estas organizaciones trabajan a favor de la población transgénero para que 

puedan vivir libres de violencia y discriminación. Incorporando también aquellas 

personas cuya identidad de género no coinciden con el sexo asignado al nacer (Carsten, 

2019). 

Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el número de 

personas lesbianas, gais, bisexuales y trans (LGBT) en el mundo está entre el 10 y el 15 

por ciento de la población. Si este porcentaje se aplica en Colombia (con 48’944.646 de 

habitantes) significa que en el país habría entre 4’894.464 y 7’341.696 de personas 

LGBT. 

A pesar de ser un número significativo, aún hay sectores de la sociedad que 

rechazan y se oponen a su existencia, lo que lleva a que la mayoría de las cifras LGBT 

que se conocen sean sobre vulneración de derechos, violencia y discriminación. 

(Colombia diversa, 2017).  

La caracterización de las personas transgénero en Bogotá del estudio 

‘Línea base PP LGBT’ confirma que un porcentaje importante de esta 

población pertenece a los estratos socioeconómicos más bajos. El grueso 

más importante se registra en el estrato 2, con un 57,2 por ciento de 

mujeres trans y un 42,9 por ciento de hombres trans. Le sigue el estrato 1, 
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con un 15,1 y un 28,6 por ciento respectivamente. De hecho, 5 de cada 10 

personas trans en la capital viven en contextos de pobreza con bajos 

ingresos económicos.  (BARRIENTOS, 2018, p.1) 

La Alcaldía Mayor de Bogotá en la política pública para la garantía plena de 

derechos de las personas de los sectores LGBT del año 2010 expuso que el 

79,39% de la población siente que ha sido discriminada en el ejercicio del derecho 

al trabajo. El 85% de la población (correspondiente a las lesbianas) siente que ha 

sido discriminada en el ejercicio del derecho al trabajo. El 92,44% de la población 

(correspondiente a los transgénero) siente que ha sido discriminada en el ejercicio 

del derecho al trabajo. El 7% de la población que ejerce el trabajo sexual un 

21,8% es transgénero, considerado un porcentaje alto. (Alcaldía mayor de Bogotá, 

2013) 

Aunque se habla de la población trans y lo que ésta representa para lo sociedad 

en general, poco se ha abordado sobre las personas transgénero habitantes de calle y las 

razones por las cuales ellas se encuentran habitando dicho espacio.  

Medellín es la única ciudad de Colombia que tiene en el momento  

políticas públicas de habitantes de calle con  diferentes componentes: 

comienza con personal en las calles a tempranas horas, identificando, 

haciendo diagnóstico y caracterizando la población fortalece las granjas, 

apuesta a la resocialización, rehabilita cuando hay consumo de  drogas, y, 

sobre todo, trabajar por las oportunidades para las personas habitantes de 

calle entre ellas 6.090  personas en diversidad sexual e  identidad de 

género , se hace trabajo con los chicos y los educadores para romper los 

ciclos de violencia contra las personas LGBTI y mucho más con la 
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población ‘trans’ que es doblemente victimizada y violentada (Ortiz, 

2017). 

En concordancia con lo anterior, Rodríguez (2014) sostiene que, si bien han 

proliferado estudios sobre la población transgénero, es escasa la producción académica 

sobre la construcción de género de las mujeres  trans habitantes de calle y más aún 

sobre el tema de la resignificación de su identidad en un contexto que demanda 

actitudes masculinas. Ante este panorama es pertinente plantearse el siguiente 

cuestionamiento. ¿Cómo las mujeres transgénero que asisten a Centro Dia 2, 

resignifican su identidad de género a partir de las experiencias vividas como personas 

habitantes de calle? 

Justificación  

El interés de este ejercicio emerge durante el proceso de la práctica profesional 

en la Pastoral Social con las personas habitantes de la calle. En este espacio se logró 

tener un acercamiento con la población transgénero, surgieron algunos interrogantes, 

entre ellos ¿cómo viven las mujeres transgénero en un contexto de calle? Queríamos 

saber si eran discriminadas, si el machismo predomina en este lugar y cómo hacían para 

que otros respetaran su identidad de género. Es así como surge este trabajo 

investigativo, pero para poder tener más claridad sobre esta población transgénero nos 

basamos en algunos autores como Calle (2014) quien sostiene que la población 

transgénero es uno de los grupos humanos mayormente discriminado en la actualidad y 

que con más frecuencia sufre violación a sus derechos, siendo causa de menosprecio y 

burla.  

Se pretende dar un aporte en lo social, con la intención de que estas mujeres trans, puedan 

ser tomadas en cuenta, y se puedan crear políticas públicas en su beneficio, para que la 
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identidad género sea tomada como un derecho humano; y que se cree la necesidad de la 

educación inclusiva en la sociedad, sobre la diversidad e identidad de género. Es 

necesario que los padres de familia inicien a ser orientados sobre la educación sexual, 

debido a que estos cumplen un rol primordial, cuando los hijos e hijas se encuentran en 

descubrimiento de su identidad, debido que para ellos puede ser desconcertante o 

impetuoso.  

El trabajador social es de gran importancia al momento de intervenir a las 

mujeres trans, debido a que su papel permitirá a través de estrategias sensibilizar y ser 

intermediario para que otras personas que no aceptan esta población, pueda conocer la 

realidad de esta población, y saber que la discriminación y el rechazo pueden causar en 

estas personas daños irremediables, no tanto físico, sino emocional y psicológicamente. 

De este modo nuestros aportes serán pieza clave para iniciar a erradicar la homofobia 

que aún se vive en nuestra sociedad.  

Antecedentes 

En la literatura académica se encuentran varias investigaciones que abordan el 

tema de transgénero. En el estudio de Ortega y Platero (2015) se plantea que la 

población transgénero ha hecho notar y defender su construcción de identidad en 

distintos escenarios sociales, por ejemplo, a partir de los movimientos sociales ha 

logrado que se les reconozcan sus derechos civiles. En España esta población tuvo un 

apoyo importante por parte del movimiento feminista en los años ochenta donde se 

promueve la salud sexual y reproductiva, la no violencia contra las mujeres y se 

defendían el derecho al ser, independientemente de su identidad de género. Se resalta 

entonces, que los movimientos feministas a través de histórica han logrado visibilizar la 

población transgénero.  
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Godoy (2015) sostiene que la construcción de identidad de las personas trans, se 

entiende como una construcción que se realiza constantemente acerca de sí mismo en el 

entorno social.  Además, su estudio pone en evidencia cómo las personas trans se 

definen así mismas, es decir, es el proceso de construcción que va desde el género 

asignado hacia el género que se desea obtener; pues se inicia cuando las personas 

comienzan a sentirse diferentes a los demás y  creen que se encuentran en el cuerpo 

equivocado. También sostiene que el apoyo o el rechazo hacia a las personas trans, va a 

incidir en cómo se da la experiencia de tránsito que vivencia la población.  

Otro estudio que aporta al tema de la identidad de género es el realizado por 

Rossi (2013) quien menciona que son varias las acciones que se han incursionado a 

favor del derecho de todas personas a ser tratadas de acuerdo con su identidad de 

género, ser tratada con respeto independientemente de su forma de vestir, actuar, 

nombre y sexo con el cual desea registrarse. De hecho, la mujer transgénero puede 

gozar de plena libertad en instalar nuevos niveles de visibilidad, como defender los 

derechos establecidos en la ley de identidad de género (ley 26.743; citada en Rossi, 

2013) lo que permite denunciar cualquier tipo de agresión, represión y aspectos 

relacionados a la desigualdad de género.  

Molina, Guzmán y Martínez (2015) realizaron una investigación sobre los 

distintos tipos de violencia y se cuestionan por cuáles eran los actores sociales que 

contribuyen a la transfobia. Encuentra entonces que el primer actor social involucrado 

en el aspecto psicosocial, es la familia, pues este contribuía a que la persona trans se 

sintiera rechazada, es decir, en el entorno familiar se puede presentar un ambiente de 

tensión para aquellos que quieren desarrollar su identidad, al hacerlo pueden 

experimentar el rechazo en su entorno porque la persona no cumple con las expectativas 
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de género que quieren imponer en cada uno de sus integrantes, según la familia, si su 

género al nacer es hombre o mujer debe comportarse como tal.  

Para Ruiz (2017) y de acuerdo a sus experiencias en el trabajo investigativo con 

personas transgénero, la feminidad no va ligada a la construcción anatómica del cuerpo 

ni que es exclusiva de nacimiento. Atribuir a un hombre el calificativo de afeminado 

supone una agresión verbal que busca disminuir su valor y sostiene que las personas 

independientes de su condición inicial de género se encuentran en todo el derecho de 

decidir cómo vivir, actuar y expresar lo que sienten sin necesidad de ser discriminadas. 

Además de las   transformaciones individuales, las personas transgénero aprenden a 

desenvolverse en el espacio público. 

Cardona-Cuervo (2016) centra su estudio en los derechos sociales de la 

población transgénero que  han sido tradicionalmente marginados y discriminados por 

una sociedad que le niega la existencia de una identidad propia, a una vida digna y, por 

lo tanto, el derecho a la felicidad. A su vez, se asume como punto de partida que en las 

sociedades modernas la aceptación del derecho de igualdad sin distinción del sexo ha 

suprimido la correlación entre género y exclusión, pero que aún no se consigue eliminar 

los efectos de la exclusión a los que diariamente se ven expuestas las personas trans. 

“De los baños a la calle” constituye un aporte fundamental para entender la 

historia del movimiento gay, lésbico y trans de Uruguay y generar una memoria propia, 

se resalta el hecho de que el movimiento de disidencia sexual y las demás 

organizaciones de diversidad obtuvieron mayor oportunidad política (Darouiche, 2018). 

El partido Frente Amplia durante su gobierno aprobó un proyecto político y social que 

hizo eje en la igualdad y en la justicia social, entre uno de los proyectos de ley 
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aprobados fue, la ley de identidad de género que permitía el reconocimiento e inclusión 

a las identidades trans, proyecto aprobado en el 2009.  

Por otra parte, Noseda (2012) investigó acerca de la diferencia entre 

transexuales y transgéneros y encuentra que las personas transexuales buscan modificar 

el cuerpo por medio de cirugías, para parecerse en lo más posible al género femenino 

biológicamente nacida. El autor en su investigación plantea que las mujeres 

transexuales intentaban tocar el pene lo menos posible y no masturbarse porque iba en 

contra de la construcción de su identidad y que las mujeres transgénero por el contrario 

construyen su identidad a partir del género con el cual se identifican optando por 

realizar unas modificaciones corporales, pero siguen conservando sus genitales con el 

cual se nació y aceptan que su cuerpo es diferente.    

En este sentido, el estudio de Ruiz (2018) plantea la necesidad de tener claridades 

sobre el concepto transgénero en el precedente constitucional colombiano como 

mecanismo para el reconocimiento de la identidad y otros derechos, que constituyen en 

sí mismo una herramienta de lucha por los derechos, pues, la claridad del concepto 

permite una aproximación a una realidad que debe ser identificada y adaptada 

socialmente. Por esta razón, el autor pretende aclarar el concepto de transgénero, 

mostrando diferentes ideas que pueden ser base, para una construcción propia. Urrego 

(2017) plantea que la construcción de identidad de un sujeto, es un proceso en el cual 

éste realiza una búsqueda de diferentes acciones tanto en su comportamiento, como en 

su apariencia física con el fin de auto reconocerse y poder nombrarse y presentarse ante 

una sociedad como el ser que desea ser, no el que biológica o culturalmente se le ha 

impuesto. Y que la orientación sexual hace alusión al interés erótico afectivo de un 

sujeto hacia otro.  
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En contraste con lo anterior, el autor menciona que en la actualidad se considera 

que los parámetros “normales” de la sexualidad son aquellos en los que un macho 

biológico se caracteriza con una serie de comportamientos que lo hace un hombre 

dentro de una cultura y sociedad, y de igual forma las mujeres, es decir, el ser hombre o 

mujer ya viene con una carga específica de comportamientos y reacciones que son las 

que determinan la identidad de cada sujeto (Urrego, 2017).  

La investigación de Urrego (2017) tuvo como finalidad describir los conflictos de 

orden personal, familiar, público y social que se presentan durante el proceso de 

construcción de identidad de 5 mujeres transgénero en el municipio de Santa Fe de 

Antioquia, teniendo en cuenta que este es un contexto que se encuentra permeado por los 

discursos heteronormativos que legitiman la heterosexualidad como norma y regulador 

social en cuanto a los comportamientos que deben asumir tanto hombres como mujeres en 

los diferentes espacios de interacción.  

A lo largo de la historia se ha visto que existen diferentes puntos de vista sobre los 

temas que tiene que ver con las representaciones sociales entorno a la sexualidad, la 

construcción de la identidad del sexo y de género. Temas que han suscitado polémicas a 

través del tiempo y en la actualidad continúa siendo centro de discusiones que generan 

tensiones en las personas para definir su identidad de género, pues este debe de tener 

presente las implicaciones personales, familiares y público sociales a las que se debe 

enfrentar partiendo de las relaciones de poder que se establecen en su determinado 

contexto (Campo, 2017).        

Mosquera (2018) en su artículo  habla sobre la configuración del auto-concepto en 

mujeres transgénero, donde define el  auto-concepto como un juicio personal de valor 

que se expresa en las actitudes que tiene el individuo respecto a si mismo,  también 
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cómo las mujeres transgénero vivencian y significan de manera subjetiva el ser y 

sentirse mujer ,  lo importante que son las cirugías estéticas  al momento de construir su 

autoestima , debido a que  moldean  sus cuerpos e imagen al de las mujeres  y al  ideal 

femenino Impuesto socialmente. 

Por otra parte, Zamudio (2018) realizó un artículo de investigación sobre los 

habitantes de calle en Bogotá y como este ha sido un fenómeno social históricamente. 

Al respecto se han planteado políticas basadas en el reconocimiento de los habitantes de 

calle como sujetos de derecho, sin embargo, a pesar de ese desarrollo normativo, este 

grupo poblacional ha sido víctima de violencia tanto por la sociedad civil como por el 

gobierno. El objetivo de la investigación es analizar la manera en que las políticas 

dirigidas a los habitantes de calle contribuyen a su desarrollo humano integral o 

transgreden a las personas que han escogido la calle como proyecto de vida. Para 

realizar esta investigación se desarrolló un censo con los habitantes de la calle en 

Bogotá, que le permitió apreciar un incremento de esta población. Además, se evidencia 

que en el último censo se preguntó por el género y los resultados fueron que un 85.6% 

masculino, 10.7% femenino y 0.6% transgénero. Esto quiere decir, que la población 

transgéneros habitante de calle en Bogotá, es la más reducida a diferencia de la 

población heterosexual. 

Rodríguez (2015) cuestiona la construcción de las sexualidades y los géneros en 

contextos de calle, así como la respuesta institucional que continúa reproduciendo roles 

y estereotipos de género en los servicios sociales del Distrito, dirigidos a la niñez y 

juventud entre los 13 y 26 años habitantes de la calle, y como ha sido su  llegada al 

Instituto Idipron mediante distintas razones y circunstancias, así como por la diversidad 

de formas de vivir la calle de acuerdo a identidades sexuales y de género:  reciclaje, 
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desescolarización, madres, mujeres lesbianas y bisexuales, vendedores ambulantes, 

mujeres trans y hombres trans, jóvenes en ejercicio de prostitución, niñas explotadas 

sexualmente, entre otras. 

Además, la autora plantea que cabe pensar (nos) en la diversidad, y con la clara 

intención de investigar sobre la producción y construcción de los cuerpos, las 

subjetividades, las identidades sexuales y de género, con una mirada sobre y desde la 

calle, que rompa con la distinción entre habitante de y en calle. 

Todas las investigaciones anteriores, trabajaron desde la construcción de 

identidad a partir de los movimientos sociales, la ley de identidad de género, los 

distintos tipos de violencia y la transfobia, los derechos sociales del grupo transgénero, 

la historia de los movimiento gay, lésbico y trans, la diferencia entre transexuales y 

transgéneros, la necesidad del concepto transgénero, los habitantes de calle en Bogotá, 

auto-concepto en mujeres transgénero, así mismo, estas investigaciones realizaron 

aportes relevantes para este proyecto de grado ya que las teorías son necesarias para 

conocer la construcción de identidad de las transgéneros y como han sido el estudio 

sobre esta población. 

Y por último, Cifuentes (2018) en su investigación indaga sobre los factores que  

influyen en la muerte de las personas transgénero entre ellos enfermedades producto de 

la infección por VIH, las cuales se desarrollaron en un contexto de soledad, 

ocultamiento y sin acceso a atención médica especializada,  la falta de reconocimiento 

legal, el sufrimiento por el rechazo social, la responsabilidad del cuidado personal, la 

falta de recursos económicos apoyo familiar entre otros. La vergüenza de tener VIH o 

de sentirse vulnerable y dependiente del otro son algunas de las explicaciones otorgadas 

al ocultamiento del diagnóstico.  
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Marco conceptual   

En el presente apartado se pretende dar cuenta de las categorías y subcategorías de 

la investigación. No sin antes conceptualizar la unidad de análisis, este se relaciona con 

el término de resignificación, que se concibe como el resultado de significar “aquello 

que actúa como un signo o una representación de algo diferente, o que permite expresar 

un pensamiento”. Aunque el concepto de resignificación no aparece en el diccionario de 

la Real Academia Española (RAE), la inclusión del prefijo re- nos permite afirmar que 

el término hace referencia a volver a significar. La idea de resignificación suele 

utilizarse para nombrar al hecho de darle una nueva significación a un acontecimiento o 

a una conducta. Esto quiere decir que la resignificación supone otorgar un valor o un 

sentido diferente a algo. 

Las resignificaciones son habituales en los estudios históricos. Ciertos sucesos 

pueden haber sido interpretados de una forma y, años después, adquirir una nueva 

significación debido a un cambio en la mentalidad de la sociedad o al descubrimiento de 

datos que antes eran desconocidos. Por ejemplo: un gobernador del siglo XVIII era 

considerado un prócer en una determinada región, aun cuando se sabía que era racista y 

violento. En un primer momento, los historiadores justificaban estas conductas 

creyendo que eran lógicas por la época. Sin embargo, diversos estudios demostraron 

luego que muchas personas contemporáneas a dicho gobernador actuaban de manera 

muy distinta. De este modo, se produce una resignificación de aquel periodo histórico y 

se empieza a hacer hincapié en el lado oscuro de este dirigente político. 

Es importante establecer que, además de en el ámbito de la historia, también se 

apuesta por la resignificación en el campo de la cultura. En concreto, en este caso 
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consiste básicamente en proceder a poner en marcha algún tipo de medida o actuación 

con el claro objetivo de poder recuperar saberes ancestrales o costumbres y tradiciones 

que están a punto de desaparecer y que han jugado un papel importante dentro de una 

civilización o pueblo concreto. 

En el ámbito de la psicología, la resignificación refiere a otorgar un sentido 

diferente al pasado a partir de una nueva comprensión en el presente, o a dar un nuevo 

sentido al presente tras una interpretación distinta del pasado. Los transgéneros utilizan 

la resignificación para dar respuesta a su orientación sexual y hábito de vida como 

natural y/o se restablecen como personas en un cuerpo equivocado.  

La resignificación de género surge ante un cambio social ante el que los 

discursos publicitarios necesitan adaptarse, las mujeres están consiguiendo 

más poder dentro de la sociedad y la mayor parte no se identifican con el 

modelo tradicionalmente representado, y la publicidad refleja, en parte, 

estos cambios. Se muestra “la necesidad de adecuarse y ajustarse a los 

cambios sociales, a fin de ofrecer modelos más creíbles y próximos a los 

consumidores (Feliu y Fernández, 2009, p.2) 

Batliwala (1997) Con el empoderamiento que surge de la resignificación, se 

pretende desafiar a la ideología patriarcal, cambiar aquellas estructuras que siguen 

discriminando a la mujer y otorgar a las mujeres capacidades de acceso y control de 

información (p.193) 

Una vez abordado el tema de la resignificación se da inicio a la definición de la 

primera categoría de la investigación: Transgénero, de acuerdo a la American 

Psychological Association (2013) Transgénero es un término global que define a 

personas cuya identidad de género, expresión de género o conducta no se ajusta a 
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aquella generalmente asociada con el sexo que se les asignó al nacer. Aunque la palabra 

transgénero generalmente tiene una connotación positiva, no todas las personas cuyo 

aspecto o conductas no coinciden con su género se identificarán como personas trans. 

Las maneras en que se habla sobre las personas trans en el ámbito académico, científico 

y de la cultura popular están cambiando constantemente, en particular, a medida que 

crecen la concientización, el conocimiento y la apertura sobre las personas trans y sus 

experiencias. 

De acuerdo a una entrevista realizada por la Asociación Americana de 

Psicología (APA) al Dr. Walter Bockting, este define la palabra 

transgénero como el cambio o transición de género. El término 

“Transgénero” se refiere a tener una identidad de género que difiere del 

sexo asignado a uno al nacer. El término “identidad de género” tiene que 

ver con la convicción básica de ser hombre, mujer u otro género. (Alonso, 

2015)  

Existen muchos términos para definir el concepto con el cual se nombran las 

personas transgénero para describirse a sí mismas o también con el prefijo trans 

independientemente si se es hombre o mujer. 

Las personas transgénero tienen una identidad de género diferente del sexo 

que se les asignó al nacer. Una persona transgénero o trans puede 

identificarse con los conceptos de hombre, mujer, hombre trans, mujer 

trans y persona no binaria, o bien con otros términos como hijra, tercer 

género, biespiritual, travesti, fa’afafine, queer, transpinoy, muxé, waria y 

metí ( Naciones Unidas, s.f, p.1).  
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Dentro de la categoría expuesta se identificaron varias subcategorías, la primera 

de ellas es: relación de pareja, Maureira (2011) plantea que se basa en cuatro 

componentes: el compromiso, la intimidad, el romance y el amor. Los tres primeros 

componentes son de tipo social, pues estos dependen de la cultura, las conductas y la 

intensidad de dicha relación amorosa. Por último, explica el autor que el amor es algo 

que se da biológicamente por lo cual es independiente de la cultura, ya que es un 

sentimiento de intensa atracción y se da de manera individual. 

Blandón-Hincapié y López-Serna (2016) Afirman que las relaciones de parejas 

les permiten a las personas mantener un vínculo sentimental, romántico y físico. Pues 

este se da a través de un cortejo, amistad o fue surgiendo en situaciones de cercanía. De 

este modo, se inicia una relación de pareja donde se incluye adaptación intimidad, 

confianza y vivencias cotidianas que se comparten. Permitiendo así un descubrimiento 

mutuo y conocimiento de la vida diaria de la otra persona.  

La segunda subcategoría que emerge es el reconocimiento, Charles Taylor 

(citado en Martínez, 2011) Menciona que es la base fundamental en las prácticas 

sociales de cada individuo, esto define el crecimiento personal desarrollando así 

seguridad y confianza en sí mismo. Cabe decir que el reconocimiento debe primar desde 

el interior de cada uno para que los demás lo puedan reconocer. Entre tanto, Daros 

(2009) sostiene que cada persona merece reconocimiento sin importar su condición 

socioeconómica, edad o etnia. Es fundamental el respeto para el reconocimiento del 

otro. “El reconocimiento se expresa en el respeto, esto es, en la consideración moral de 

las relaciones que los humanos tenemos para con los demás” (p.2).    
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La tercera subcategoría  se definió como las relaciones personales y estas 

pueden estar basadas en sentimientos y emociones que le permiten a las personas 

establecer lazos de amor o amistad, frente a este punto se podría decir que:  

Las relaciones interpersonales son una necesidad para los individuos. Hay 

una serie de factores que influyen en las relaciones interpersonales. La 

personalidad es una de las más importantes, a través de ella se dan a 

conocer las  funciones cognitivas, el deseo y el estado afectivo. La 

personalidad se crea en las relaciones y solo puede ser modificada en el 

seno de la misma (UPV, s.f, p. 9). 

Según el Departamento de Orientación Psicología (s.f.) los seres humanos 

desarrollan la relación interpersonal desde el hogar, pues las primeras personas con 

quienes lo hace es con padres, luego con los familiares, después con amigos y por 

último la pareja. Queriendolos de distintas maneras, con relaciones interpersonales 

diferentes y vivencias distintas. El autor se hace varios cuestionamientos “¿Por qué 

establecemos relaciones afectivas con unas personas y no con otras? ¿Qué es lo que nos 

atrae de las personas? ¿Por qué es distinto el afecto que sentimos por los padres, del que 

sentimos por los amigos? ¿Por qué necesitamos estar con las personas que queremos?” 

(p.1). De este modo, se puede entender que los seres humanos establecen relaciones de 

apego que inician en la familia y se van incorporando a otras personas.     

Ahora se abordará la segunda categoría de la investigación que es Identidad de 

género. Al nacer todos los seres humanos deben estar asignados socialmente como niño 

y niña. Cuando se inicia el proceso de crecimiento el individuo empieza a darse cuenta 

que es distinto a los demás, categorizando su identidad de género como hombre o 

mujer. La expresión de género se refiere al modo en que una persona comunica su 
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identidad a otras a través de conductas, su manera de vestir, peinados, voz o 

características corporales. “La identidad de género es la auto-clasificación como hombre 

o mujer sobre la base de lo que culturalmente se entiende por hombre o mujer” (López, 

citado en García, 1988, P. 73). 

Se podría decir que aún se vive con prejuicios e impresiones sociales, cuando un 

hombre empieza a construir su identidad de género, la sociedad espera que sea fuerte y 

duro como el varón que es. Pero si hace todo lo contrario, cómo ser dulce o cariñosa, 

esta persona se va a encontrar vulnerables antes algunos de la sociedad, enfrentándose a 

estigmas, discriminación e intimidación.  

Si desde un punto de vista biológico -y, concretamente, reproductivo, en 

tanto que los seres humanos constituimos una especie sexuada-, nacemos 

dotados de un sexo-macho vs. Hembra, hombre vs. Mujer-, en sentido 

estricto no nacemos con un género -masculino vs. Femenino- y, a pesar de 

ello, éste constituye la primera marca cultural que adquirimos. En la 

actualidad y gracias al desarrollo tecnológico de que disponemos, antes de 

nacer ya somos no únicamente hombres o mujeres, sino masculinos o 

femeninos (Zaro, s.f, p.7) 

La identidad de género está totalmente lejana al sexo con el cual se nace y la 

orientación sexual, según Naciones Unidas de derechos humanos (2013) se entiende por 

identidad de género a la vivencia interna o individual del género, como cada persona la 

experimenta profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al 

momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, que podría 

involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de técnicas 

médicas, quirúrgicas o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida y 
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otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. 

Además, las naciones unidas derechos humanos menciona que existen variantes de la 

identidad de género, cuyo común denominador es la no conformidad entre el sexo 

biológico de la persona y la identidad de género que ha sido tradicionalmente asignada, 

los cuales son: transgénero, transexual, travesti y/o transexualidad. 

Todos a manera individual construimos nuestra propia identidad de género, pero 

siempre partiendo de los diferentes papeles que nos asigna la construcción social, los 

cuales imponen que la identidad de género debe partir desde el sexo con el cual se nace, 

sea hombre o mujer.  

La construcción de la identidad de género, es decir, la identidad que recoge 

los imperativos sobre el ser hombre o mujer, es un proceso complejo que 

involucra factores biológicos, sociales, culturales y psicológicos. Existen 

diferentes modelos que pretende conceptualizar la manera en la cual desde 

la infancia las personas desarrollan un sentido personal de sí mismo (…). 

En definitiva, la identidad de género es una construcción social y una 

manera de autodefinición.  (Rocha, 2009, p. 250). 

En esta categoría se establecieron tres subcategorías, la primera es relaciones 

familiares, están “fundamentadas en sentimientos de amor y solidaridad, con el 

propósito de preservar los lazos afectivos de atención, afecto, cuidado y protección de la 

pareja y los hijos, en busca de la realización de proyectos de manera compartida” 

(Durante, 2017, p.56).  

En este sentido, Oliva (2006) menciona que se debe reconocer la relación familiar, 

ya que esta es un sistema dinámico sometido a procesos de transformación, que en 

algunos momentos se someterá a cambios de conflictos, pero siempre encontrará la 
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manera de darle soluciones ya que de eso se trata la familia. Así, la interacción entre 

padres e hijos deberá acomodarse a las importantes transformaciones que se 

experimenta dentro del hogar. 

La siguiente subcategoría es la personalidad que es “el resultado de la 

articulación dinámica de los aspectos psicológicos (intelectuales, afectivos, cognitivos y 

pulsionales) y biológicos (fisiológicos y morfológicos) característicos de cada persona y 

que le distinguen de las demás” (Salvaggio & Sicard, 2014, p.1). De tal manera Iglesias 

(2018) afirma que la personalidad es una dinámica entre percepciones, sentimientos y 

pensamientos que se presenta en las personas. 

La última subcategoría es la construcción social Coll-Planas y Missé, (2015) 

argumenta que esta ocurre a partir de la interacción con los otros y las pautas culturales 

de la sociedad (Giménez, 2010). La identidad transgénero, entonces, es un proceso de 

construcción que supone el cuestionamiento de normas de género establecidas. Burgos 

(2007) señala que la sociedad exige un control sobre sexo y género, la construcción de 

una identidad coherente según un constructo binario de ambos. Existe, además, 

interacción entre género y sexualidad en la reproducción de la desigualdad de género. 

Se trata de la conexión entre el patriarcado y la heterosexualidad obligatoria, 

expectativas relacionadas que están arraigadas en las instituciones sociales, de tal modo 

que el sistema de género jerárquico que privilegia la masculinidad también lo hace con 

la heterosexualidad (Schilt y Westbrook, 2009).  

La tercera categoría de la investigación es, habitante de calle, su interpretación 

puede variar dependiendo la cultura, país, historia o conocimiento que se tenga con 

respecto a esta población. A diario los habitantes de calle pueden experimentar rechazo, 

cuando la sociedad en general se dirige hacia ellos como desechables, indigente etc. 
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La definición para habitante de calle en la literatura científica varía 

significativamente. Incluso, existen varios términos con los que esta 

población es denominada dentro de una misma lengua. En inglés, por 

ejemplo, se utilizan las palabras: homeless, shelters, roofles, marginals, y a 

los menores de 18 años se les denomina street children, runaway o 

thrownaway. En español se utilizan los términos: habitante de calle, sin 

techo e indigentes, y en los censos suelen ser clasificados como personas 

sin domicilio fijo. Existen, entonces, diferentes expresiones en una misma 

lengua y variaciones en la traducción de un idioma a otro (Nieto & Koller, 

2015, p.1).  

Según el Acuerdo 24 (2015). Se establece la política pública del habitante de 

calle adulto del Municipio de Medellín. En este Acuerdo se realiza la definición de 

quienes son habitantes de calle y quiénes no. Para garantizar los derechos de esta 

población. Además, hace la diferencia entre las personas habitante de la calle y 

habitabilidad en calle. Los habitantes de la calle son aquellas personas que, sin importar 

su raza, sexo o edad, construyen en la calle su lugar de habitación, de manera 

permanente o transitoria. Las personas que se encuentran en habitabilidad en calle son 

aquellas que incluyen la lectura de factores causales, tanto estructurales como 

individuales, además cuentan con un lugar donde duerme habitualmente, hospedería o 

residencia, contando siempre con un sitio en el cual llegan a descansar, bañarse o 

alimentarse. Para esta investigación se eligió trabajar con la población habitante de la 

calle y puede decir que: 

Los ciudadanos habitantes de calle son sujetos históricamente situados, y 

más allá de las condiciones materiales, habitar la calle implica la 
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constitución de su propio entorno económico, físico, social, cultural y 

ambiental, donde se construyen identidades, formas de ser, de pensar, de 

sentir, de hablar, así como conjuntos de normas sociales, valores y 

principios bajo los cuales hacen una lectura de la realidad, (Zamudio, 

2018, p.56).  

El habitante de la calle continuamente se ve expuesto al desasosiego de la 

alimentación, la dormida, la higiene personal y salud a la intemperie y desarraigo 

permanente de la familia y la ciudadanía en general. 

Habitar en la calle implica situaciones más complejas que se encuentran 

por fuera del tenor de estos textos como: el hambre, estar expuesto a la 

intemperie, a una variedad de enfermedades y quebrantos de salud, estar 

expuesto a la humillación, al desempleo, a la explotación, al hostigamiento 

(físico y mental), a la depresión, a la desesperación y probablemente a 

optar por la vía criminal como medio de subsistencia (Thompson, citado 

en Gómez, 1993, p. 30)  

Esta población que a diario vive la calle, pierden los referentes sociales, 

culturales y familiares, que van ligados a los valores, costumbres e ideologías. Para 

tratar de sobrevivir a un mundo donde están expuestos a la exclusión. Según Pérez 

(2017) en su trabajo de grado plantea que la calle es el lugar donde sus habitantes en 

encuentran su estructura de vida, una vida llena de inestabilidades, miedos, peligros, 

que llevan a que el futuro sea el presente, deben buscar la manera de subsistir con lo que 

les proporciona la ciudad. Todo esto provoca que el proceso de socialización sea cada 

vez menor, las relaciones con otras personas son muy escasas y olvidan todos los 

referentes antes mencionados. 



31 
 

A partir de esta categoría, emergen 5 subcategorías, se inicia entonces definiendo 

el término de sexualidad que es un concepto amplio donde se pueden dar muchas 

definiciones dentro de ellos se encuentra la  sexualidad humana definida como: 

Un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. La 

cual Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el 

placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vive y se 

expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, 

valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La 

sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas 

ellas se vivencian o se expresan siempre. La sexualidad está influida por la 

interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, 

políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. 

(Organización Mundial de la Salud, 2019, p. 350) 

 Ardila, Stanton y Cubillos, (1993) afirman que la sexualidad es una parte esencial 

dentro la vida del ser humano, en donde es posible experimentar, sentir y conocer al 

otro llegando así a un acercamiento entre dos personas y necesariamente no debe haber 

un encuentro de genitalidad o penetración, puede ser un espacio para expresar 

sentimientos, opiniones o simplemente comunicarse. 

Se continúa con la subcategoría de consumo de sustancias psicoactivas y Medina-

Pérez & Rubio, (2012) mencionan que el uso indebido de sustancias psicoactivas (SPA) 

se ha convertido en un problema grave en la sociedad, Causando daños de salud y 

alteraciones neurocomportamentales en aquellos que consumen. El consumo de estas 

sustancias es causante de la propagación de enfermedades de transmisión sexual como: 

el VIH, la tuberculosis y la hepatitis B. son muchas las consecuencias como las 
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anteriormente mencionadas, el consumo, el abuso y la dependencia de las SPA 

muestran una tendencia al aumento en el mundo entero. 

Las sustancias psicoactivas son todas aquellas que introducidas en el 

organismo por cualquier vía de administración (ingerida, fumada, 

inhalada, inyectada, entre otras) producen una alteración del 

funcionamiento del sistema nervioso central del individuo, la cual 

modifica la conciencia, el estado de ánimo o los procesos de pensamiento. 

Su consumo puede generar un consumo problemático o dependencia al 

consumo (Ministerio de Salud y Protección social, 2018, p.7).  

Es evidente que el consumo de sustancias psicoactivas al ser introducidas en el 

organismo produce alteraciones al cerebro, causando daños irreversibles, de este modo 

las personas crean dependencia psicológicas y físicas.  

La tercera subcategoría es red de apoyo, Barnes (1954) afirma que es 

importante darle sentido al concepto de red de apoyo debido a que surge tras la 

necesidad de darle explicación algunos aspectos que en la actualidad acontecen como 

son el acceso a puestos de trabajo, actividad política y los roles dentro de la familia. En 

este sentido y de acuerdo a lo importante que es para el ser humano contar con una red 

de apoyo, las mujeres transgénero habitantes de calle asisten a los programas de la 

alcaldía de Medellín centro día 2.  En este lugar encuentran el apoyo de diferentes 

profesionales quienes las orientan y ayudan para que ellas tengan una oportunidad para 

cambiar su estilo de vida. De tal manera Sánchez (2004) Define las redes de apoyo o 

redes sociales como resultado de las relaciones sociales o de intercambio individual a 

partir de los principios y valores tanto sociales como psicológicos.  
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Las redes de apoyo son fundamentales porque les permiten a las personas 

sentirse protegidas y contar con alguien en los momentos más difíciles. El autor Ander 

(2004) afirma que las redes de apoyo son las acciones que se dan con el propósito 

de   cuidar, proteger, ayudar o enfrentar diferentes  problemáticas que se presenten a 

nivel colectivo o individual.  

La cuarta subcategoría es, conflictos, estos se generan a partir de las diferencias 

que tienen entre sí los seres humanos, ya que esto trae consigo daños psicológicos o 

físicos. Vinyamata (2001) define el conflicto como un desacuerdo que surge entre dos o 

más personas, a partir de una inconformidad en formas de pensar, actuar o ver las cosas 

la cual puede generar comportamientos violentos o de agresividad. Razón por la cual las 

personas no aceptan fácilmente la diferencia y siempre van a estar inconformes con la 

forma de ser o actuar del otro. El conflicto según Fuquen, (2003) son acciones donde 

predomina en algunas ocasiones la agresión mutua, pensamientos dañinos. Donde 

intervienen acciones de gravedad física o emocionalmente que afectan a la persona y al 

otro.  

La desconfianza en la población transgénero habitante de la calle, se genera 

desde el espacio que comparten con otros habitantes de calle, y también en lugares a 

donde ellas llegan debido a que ya hay un estigma de que son amigas de lo ajeno, 

trabajadoras sexuales, mentirosas y manipuladoras. Todo esto lo hacen con el fin de 

poder consumir sustancias psicoactivas y sostenerse económicamente, por lo cual no 

son aceptadas en casa de sus familiares. Para Ramírez (2016) la desconfianza es una 

amenaza a la felicidad, considerada como algo negativo, donde las personas desconfían 

fácilmente y necesitan estar alerta constantemente para no ser engañadas. Así mismo se 

sienten inseguras, y esto provoca trastornos psicológicos. La mayoría de personas suele 
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desconfiar de alguien o pensar mal de los demás cuando las cosas no salen como se 

deseen. Sin embargo, son situaciones habituales. 

La última subcategoría es, discriminación, cuando se trata de discriminación se 

alude a lo político, religioso, condición física e inclusive a la identidad de género, en 

nuestra sociedad aún persiste el machismo, puesto que cuando alguien quiere ser 

diferente a lo impuesto por la sociedad es discriminado hasta el punto de ser 

despreciados. Celesia (2013) menciona que a partir del conocimiento; la discriminación 

es un concepto negativo para describir las relaciones de los seres humanos. Adquiere 

valor cuando es utilizado en el lenguaje cotidiano y también en el jurídico, de tal forma 

se da en las creencias, orientación sexual, raza, clase social etc. violando los derechos 

humanos, con indicio de odio hacia quienes quieren ser o son diferentes.  

De acuerdo a lo dicho en la Constitución norteamericana (1787) la 

discriminación es un aspecto que se da de acuerdo a los criterios de cada persona 

considerando, las tradiciones, cultura, tiempo, lugar o contexto social. Es decir, algunas 

prácticas que se consideran discriminatorias en algún lugar pueden no serlo en otras 

partes.   

 

Objetivos  

Objetivo general.  

Comprender la resignificación de la identidad de las mujeres transgénero que 

asisten al programa de la Alcaldía de Medellín Centro Día 2, a partir de sus experiencias 

como personas habitantes de calle.          
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Objetivos específicos. 

Realizar una caracterización sociodemográfica de las mujeres transgénero 

habitantes de calle que asisten al programa de la alcaldía de Medellín Centro Día 2. 

Conocer las historias de vida de las mujeres transgénero habitante de calle que 

asisten al programa de la alcaldía de Medellín Centro Día 2.  

Indagar por las interacciones sociales que se establecen entre las mujeres 

transgénero y las personas habitantes de la calle.  

Diseño metodológico 

Enfoque de la investigación cualitativo  

Blasco y Pérez (2007), señalan que la investigación cualitativa estudia la 

realidad en su contexto natural y a su vez se interpretan los fenómenos de acuerdo al 

objeto de estudio. Además, en el enfoque cualitativo se utiliza variedad de instrumentos 

para construir información. Para Cuenta y Ruetti (2010), “el análisis cualitativo busca 

comprender los fenómenos dentro de su contexto usual, se basa en las descripciones 

detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, comportamientos 

observados, documentos, y demás fuentes que persigan el fin de pretender no generaliza 

resultados” (p. 25).  

Sampieri (2006) sostiene que el enfoque cualitativo es un proceso que permite 

construir información sobre un contexto u objeto de estudio, donde los participantes 

cuentan sus propias experiencias y no necesita ningún medio de verificación. Este 

enfoque accede a la información real y directa sobre las vivencias de los sujetos a 

investigar y tener diferentes maneras de interpretar y comprender la realidad. Por otra 

parte, Taylor y Bogdan, (1987) (citados en Blasco y Pérez 2007) al referirse a enfoque 
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cualitativo, plantean que este enfoque “permite describir de una manera más amplia la 

realidad de las personas por medio de escritos, palabras y observaciones. Escuchando a 

los sujetos y conocer su experiencia de vida” (P. 25-27).    

El enfoque cualitativo posibilita al investigador tener un acercamiento con el 

objeto de estudio. En esta investigación se permite comprender y dar respuesta a la 

realidad que viven las mujeres transgénero que asisten al programa de la Alcaldía de 

Medellín Centro Día 2, y cómo resignifican su identidad de género, a partir de las 

experiencias vividas como personas habitantes de calle.  

Paradigma de investigación interpretativo 

El paradigma interpretativo comúnmente es utilizado desde la sociología y la 

antropología para dar a conocer la historia y el comportamiento humano, sin necesidad 

de hacer juicios de valor o dar conceptos propios, basándose en la realidad y las 

experiencias vividas de los sujetos. En el área social según Weber (citado en Burgardt, 

2004) propone comprender la necesidad de los sujetos en el sentido de la acción social, 

que encierra las vivencias en un contexto natural y el significado cultural de acuerdo al 

lugar en donde se encuentre, teniendo en cuenta la historia o el pasado de las personas 

para poder realizar un análisis profundo de sus valores y realidad social. El paradigma 

interpretativo emerge como: 

Alternativa al paradigma racionalista, puesto que en las disciplinas de 

ámbito social existen diferentes problemáticas, cuestiones y restricciones 

que no se pueden explicar ni comprender en toda su extensión desde la 

metodología cuantitativa. Estos nuevos planteamientos proceden 

fundamentalmente de la antropología, la etnografía, el interaccionismo 

simbólico, etc. Varias perspectivas y corrientes han contribuido al 
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desarrollo de esta nueva era, cuyos presupuestos coinciden en lo que se ha 

llamado paradigma hermenéutico, interpretativo -simbólico o 

fenomenológico.” (Pérez citado en Martínez, 2013, p. 4).  

El principal interés de este paradigma es darles sentido a las acciones realizadas 

por los seres humanos, las prácticas diarias y su comprensión de la realidad, de tal 

manera este paradigma posibilita al investigador tener una relación más cercana con el 

objeto de estudio, por ende es importante conocer cómo las mujeres transgéneros 

perciben la realidad y le dan sentido a su identidad de género, en el contexto en el cual 

se encuentran.   

 

Muestra y criterios de selección 

Para realizar una investigación siempre es necesario tener una muestra y un 

criterio de selección de acuerdo a los resultados que deseamos encontrar. En este caso 

es de muestreo intencional o de conveniencia. Otzen & Manterola (2017) Este tipo de 

muestreo intencional permite seleccionar una población limitada o con las 

características necesarias, para dar respuesta a la investigación. Siendo de una muestra 

pequeña y de acuerdo a la intención del investigador. El muestreo por conveniencia 

posibilita al investigador tener acceso y proximidad a los casos más cercanos que 

cumplan los criterios para la investigación. 

Dentro de los criterios de selección se tiene que las mujeres transgénero deben 

ser habitante de calle y que éstas lleven 1 año en calle, que asistan al programa de la 

Alcaldía de Medellín Centro Día 2. Su edad oscila entre los 18 a 35. 
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Técnica e instrumento de recolección de datos 

Para la construcción de la información se utilizó una técnicas la cual permitió la 

participación de los sujetos de investigación y conocer su realidad más detalladamente. 

Antes de todo, se definirá para qué sirven las técnicas según Morone (s.f.) Las técnicas 

son los procedimientos e instrumentos que utilizamos para acceder al conocimiento. 

Encuestas, entrevistas, observaciones y todo lo que se deriva de ellas. Siendo así 

utilizadas por el investigador para construir información útil para su trabajo de estudio. 

Igualmente, las técnicas permiten activar la expresión de las personas, facilitan el ver, 

hacer, formas de pensar, sentir y ver las realidades sociales con la recuperación de la 

memoria y la construcción de conocimiento colectiva, todo esto desde lo afirmado por 

el autor anteriormente citado.  

   Entrevista semi-estructurada 

Esta permitirá construir la información de manera significativa, tal como, puntos 

de vistas y opiniones propias y ajenas. Para Díaz, Torruco, Martínez, & Varela (2013)la 

entrevista semi-estructurada permite obtener información más amplia con respecto al 

objeto de estudio, alcanzando información acorde al objetivo de la investigación. La 

entrevista semi-estructura es una de las más utilizadas para lograr que se pueda 

interactuar y conocer más sobre las vivencias y opiniones de la persona entrevistada, 

facilitando que el participante pueda expresarse libremente. 

Folgueiras (s.f) afirma que la entrevista semi-estructurada también da la 

facilidad al investigador de realizar preguntas abiertas, para obtener información de 

acuerdo al propósito de la investigación. Además, no es necesario de llevar un orden de 

preguntas, si no que a medida que se realizan las preguntas, pueden surgir otras que 

enriquezcan la información brindada por el participante.  
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 Esta técnica fue útil para obtener información, la cual permitió al investigador 

construir y realizar una caracterización sociodemográfica de las mujeres transgénero 

habitantes de calle y conocer su historia de vida. La cual se desarrollará en el programa 

de la alcaldía de Medellín centro día 2. 

Proceso de análisis de la información 

 

El proceso de análisis se realizó a partir de la matriz de análisis, esta contiene la 

unidad de análisis que es la resignificación y también se puede identificar las tres 

categorías y las subcategorías correspondientes a cada una. Así mismo, se da a conocer 

los códigos de las participantes de la investigación con la intención de respetar el 

anonimato de estos, se muestran los relatos de cada uno de ellas y posteriormente se 

realiza la interpretación (ver anexo matriz categorial). Se realiza entonces, un análisis 

multi categorial que contempló dos lecturas: por un lado, se hizo una interpretación 

intertextual, donde se identificaron los aspectos particulares y relevantes de cada uno de 

los relatos y por otro lado, se realizó una lectura intertextual donde se pudo identificar 

los datos convergentes y divergentes de las entrevistas, es decir, se logró identificar 

entre todas las entrevistas los relatos comunes de todas las respuestas y aquellos que 

difieren de un relato a otro.  

Líneas de investigación 

 la línea de investigación Educación, transformación social e innovación, facilita 

a los sujetos proyectarse y hacer parte en la mejora de su entorno social, permitiendo 

conocer, crear, innovar etc. Uniminuto (2017) propone un modelo pedagógico, 

praxeológico en donde la teoría y la práctica son un conjunto necesario, y la educación 

es parte fundamental del crecimiento del ser humano; mejorando su calidad de vida, 

además pueda considerándose como un ser productivo, innovador y un medio de 
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transformación para la sociedad. Teniendo en cuenta la perspectiva anglosajona se 

aprende que el hacer es una estrategia para adaptarse al entorno y la francesa permite a 

la persona reflexionar desde el ser. Educación para el desarrollo y la educación para la 

convivencia, son la relación básica entre educación y transformación social. 

Sublínea de investigación 

La sublínea de investigación es subjetividad, construcción de identidad y 

territorio, Uniminuto (2018) esta sublínea posibilita a los actores construir su realidad a 

través de los procesos de significación social, donde el trabajador social da cuenta de la 

importancia de la investigación permanente de los procesos, por medio de la interacción 

cotidiana, aspectos del desarrollo humano y demás discursos. 

Esta sublínea se encuentra estrechamente relacionada a la línea de investigación 

educación, transformación social e innovación, ya que ambas buscan la transformación 

social hacia el progreso, bienestar, calidad, los cambios sociales y la educación en 

beneficio de todos los seres humanos. 

El concepto teórico de subjetividad, es entendido como “los pensamientos 

y emociones conscientes e inconscientes de la persona, su sentido de sí 

misma y sus formas de entender su relación con el mundo” (…) Las 

Ciencias Sociales y los movimientos sociales modernos han adoptado el 

concepto de identidad ya que este refleja la realidad o la esencia de la 

persona. Todo esto nos permite afirmar que la construcción de la realidad 

se da en una relación permanente y mediada entre el mundo objetivo, es 

decir el territorio, y los procesos sociales, motivados por la subjetividad y 

la construcción de las identidades. (Uniminuto, 2018, p. 32).  
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Consideraciones éticas   

Esta investigación cuenta con una postura ética por parte de los investigadores, 

respetando a los sujetos de investigación, tratarlos sin ningún tipo de estereotipos, en la 

forma como se visten, actúan y se expresan. Además, evitando los comentarios mal 

intencionados, comportamientos inadecuados o palabras fuera de lugar. “La conciencia 

ética es una parte fundamental de la práctica profesional de los trabajadores sociales. Su 

capacidad y compromiso para actuar éticamente es un aspecto esencial de la calidad del 

servicio que ofrecen” (Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social, 2004). 

La información brindada por los participantes se reguló y no pasó a manos de 

terceros, como la edad, nombre, dirección o cualquier tipo de información personal que 

pertenezca a las personas que se encuentran en esta investigación. Tal como se 

encuentra en la ley estatutaria 1581 ( 2012),  se informó a los participantes de manera 

escrita y verbal la existencia de políticas de tratamiento de información que le serán 

aplicables.   

Se elaboró un consentimiento informado, donde el sujeto de manera voluntaria 

expresó su participación en la investigación, pues primero se le informó de que trata y 

cuál era su participación. En los resultados de los hallazgos se hace referencia a 

nombres ficticios en respuesta a la confidencialidad de la información personal de las 

participantes.   

Resultados de la información 

Para comprender mejor el análisis de la información, se construyen tres 

capítulos en donde se da respuesta a lo planteado en cada uno de los objetivos de la 

investigación.  El primer capítulo se ejecutó según lo proyectado en el primer objetivo 

específico, donde se describe la caracterización sociodemográfica de las mujeres 
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transgéneros habitantes de la calle. En el segundo capítulo responde el segundo objetivo 

específico donde se conoce la historia de vida de las mujeres transgénero habitante de 

calle que asisten al programa de la alcaldía de Medellín Centro Día 2, y por último en el 

tercer capítulo que sustenta como las mujeres transgénero se relacionan e interactúan 

con las otras personas habitantes de calle.   

 

Capítulo 1. Caracterización sociodemográfica de las mujeres transgénero 

habitantes de calle  

La presente investigación dará cuenta de la caracterización sociodemográfica de 

las mujeres transgéneros habitante de la calle. En los datos se describen varios aspectos, 

como la conformación familiar, la principal fuente de ingreso de estas mujeres trans y el 

tiempo que llevan en condición de habitante de calle.  

Participante 1. 

 Karen es una mujer transgénero de 24 años de edad, es nacida en la ciudad de 

Medellín y cursó hasta 4 de primaria. En la entrevista que se le realizó, comunicó que se 

encuentra en la calle porque tomó decisiones equivocadas que la llevaron a estar en 

dicho lugar. Desde los 11 años inició a consumir sustancias psicoactivas, el consumo 

hizo que empezara a hurtar algunas pertenencias de su madre, motivo por el que ella le 

pidió que abandonara  la casa. También refiere que para ella fue muy significativo 

cuando descubrió que le gustaban los hombres, a su vez se lo hizo saber a su mamá 

quien lo tomó de la mejor manera y no la rechazó. No cuenta con su padre, ya que su 

madre la tuvo muy joven y el papá en ningún momento quiso asumir su 

responsabilidad, por ello la crianza fue solo por parte de su madre Adriana, quien tiene 
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38 años de edad y es soltera; su nivel académico no supera la primaria completa, se 

dedica a los oficios varios para su sustento y el de su hijo quien se encuentra a su cargo. 

Este joven tiene 15 años de edad, y nació de la unión libre de su madre con otro 

hombre. El menor se encuentra cursando el bachillerato.   

La principal fuente de ingresos de Karen es el trabajo sexual, quien a través del 

siguiente relato lo expresa: 

La verdad, cuando uno sale por ahí hace cualquier cosita su 15 mil, 20 mil. 

Me voy para prado a conseguir mi fuente de ingresos usted sabe en qué 

mamita. Mi fuente de ingreso es la prostitución o ser amiga sexual como lo 

quiera llamar (Karen, Comunicación personal, 26 de febrero de 2020).  

 Ser trabajadora sexual no es nada fácil y menos cuando eres transgénero habitante 

de calle, pues lo servicios de estas mujeres no son bien pagados, y sus ingresos 

económicos al mes no superan el salario mínimo, lo que gana lo gasta en el 

consumo de SPA y para cualquiera cosa que pueda comer. Por lo tanto, califica su 

situación económica como regular. Son 13 años que lleva viviendo en la calle, 

enfrentándose a todo tipo de dificultades y los lugares a los que frecuenta son: el 

Bronx, el río y el palo con los huesos. 

Participante 2. 

 Andrea tiene 30 años de edad, es nacida en la ciudad de Medellín y su primaria 

es completa. Reconoce que nació en el cuerpo equivocado y se siente orgullosa de ser 

una mujer transgénero.  

 La conformación familiar es monoparental, de modo que su madre Olga de 60 

años de edad es soltera y su nivel académico es bachillerato incompleto; vive con su 
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hija María de 28 años edad quien también es soltera y trabaja en servicios generales, 

con ellas vive Carlos quien tiene 18 años y está cursando el bachillerato. Andrea relata 

que la relación con su familia es muy buena, siempre que ella decide ir a su casa es bien 

recibida, ya que nunca le ha faltado a la confianza de su familia en hurtar sus 

pertenencias, puesto que su cónyuge Cristian un joven de 29 años, es quien la sostiene 

económicamente por medio del reciclaje. La participante descubrió su identidad de 

género a los 8 años, desde dicho momento empezó a vestirse como mujer, su madre al 

principio reaccionó airadamente, pero después de pasados los días terminó por 

aceptarla. A los 14 años, consumió por primera vez sustancias psicoactivas (bazuco) y 

se fue a vivir a la calle, mencionando que hasta ahí llego su vida. A pesar de que su 

pareja sentimental económicamente la sostiene, ella decide prostituirse sin que él lo 

sepa, la explicación que ella relata es que la vida en la calle es dura y su situación 

económica es regular, por eso debe hacer dinero adicional para su sustento.    

Son 15 años de vivir en la calle, aunque para algunas puede que sea muy difícil, 

Andrea reconoce que es muy adicta al consumo de SPA y vivir en la calle para ella 

nunca ha significado un problema el tener que enfrentarse a las dificultades que en 

muchas ocasiones se presentan. Los lugares en los cuales permanece son: saludcoop, la 

minorista y la cera. 

Participante 3. 

Johana es una transgénero de 25 años de edad, nacida en la ciudad de Medellín. 

Realizó un técnico como asistente administrativa cuando estuvo en proceso de 

resocialización en una de las granjas del Municipio de Medellín. Concerniente a la 

entrevista, se le preguntó por los familiares a lo que esta respondió que ella era una 

mujer sola y no le interesaba hablar sobre el tema relacionado a su familia. La única 
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persona con quien cuenta, según ella, es José que tiene 32 años y es su cónyuge, quien 

se encuentra en proceso de resocialización en unos de los programas de la alcaldía de 

Medellín. La principal fuente de ingresos de Johana es el trabajo sexual y la distribución 

de spa, refiriendo que lo hace porque siendo ella transgénero y habitante de calle, le es 

difícil obtener otro tipo de trabajo, por ende, su situación económica es regular y no 

supera el salario mínimo. 

Lleva 11 años como habitante de calle, sufriendo rechazo y discriminación. 

Además, trata de permanecer casi siempre en los mismos lugares que son, Centro Día y 

parque de las luces. 

 

Participante 4. 

Carolina es una mujer transgénero de 29 años de edad, en la actualidad asiste al 

programa de la alcaldía centro día 2, hace 19 años vive como habitante de calle, salió de 

su casa porque quería vivir nuevas experiencias y no aguanto más la presión familiar, no 

terminó la primaria, consume sacol desde los 10 años, a los 12 probó la marihuana y el 

bazuco. Viene de una tipología familiar extensa, conformada por su madre, sus tías y 

hermanos, no recuerda nada de su padre. Su madre Margarita tiene 56 años, es casada, 

no terminó la primaria, trabaja en oficios varios, su tía Carlota tiene 43 años, es soltera, 

no terminó sus estudios básicos y es ama de casa, Paula también es una tía de Carolina 

quien vive en casa de su madre, es soltera y no trabaja, Sofía es hermana de Carolina, 

tiene 34 años todavía vive con su madre, terminó el bachiller y se encuentra 

desempleada. Estos son algunos miembros de la familia de Carolina, ella dice no 

acordarse del nombre de sus otros hermanos, desde hace mucho tiempo no tiene 

contacto con ellos, desde que salió de su casa empezó a trabajar en la prostitución el 
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cual fue su medio de sustento. Actualmente tiene una relación sentimental con Julián 

quien la respeta y la acepta como ella es, él tiene 39 años y trabaja reciclando, los 

lugares que carolina más frecuenta son el río, la minorista y niquitao, su situación 

económica es regular y hasta el momento no ha pensado volver a su casa, a ella le gusta 

mucho asistir a Centro Día porque es un lugar en donde puede dormir, comer y bañarse.  

Participante 5. 

Angie es una mujer transgénero de 31 años de edad, procedente de la ciudad de 

Barranquilla y debido a las diferentes situaciones que se le ha presentado en la vida no 

pudo terminar sus estudios académicos.  

La participante vivió parte de su niñez con sus tíos y hermanos, porque su mamá 

vivía en Venezuela. No quiso mencionar sus nombres debido a que para ella no son 

importantes, a la única persona quien nombró fue a Leída su madre quien tiene 55 años 

y es casada. Angie alude que su madre no terminó la primaria y por causa de ello es 

empleada doméstica, pero siempre trabajó para darle lo que ella necesitaba hasta que 

decidió irse de la casa. Angie Es trabajadora sexual, pero no siempre lo fue, ya que 

antes de ser habitante de calle era estilista. Son 16 años que lleva viviendo en la calle, 

situación que a ella no le agrada, pero con el tiempo se ha resignado y por ende asiste al 

programa de Centro día 2, para recibir autocuidado y alimentación. Angie refiere que no 

es nada fácil y es muy duro cuando no se tiene dinero, y cada vez es más dura la 

competencia como trabajadora sexual, porque los años se empiezan a marcar y llegan 

mujeres transgénero mucho más jóvenes. Por tal motivo su economía es regular o como 

ella misma lo menciona es malísima. Los lugares que más frecuenta son San diego y 

parte del centro, considerando que en estos sitios puede obtener algo de dinero para su 

diario vivir.  
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Capítulo 2. Acercamiento a las historias de vida de las mujeres transgénero 

habitante de calle.  

Cuando se hace referencia a la personalidad, esta se asocia a las cualidades que 

tiene cada persona, esto quiere decir que cada individuo es distinto en cómo piensa y 

actúa. Las mujeres transgéneros experimentan desde la infancia la personalidad, por lo 

cual va ligado a la identidad de género, ya que interiormente se siente y son diferentes a 

los de su entorno familiar y social. A través de la personalidad aumentan su autoestima 

y se apropian de su identidad, pero también puede ser un proceso difícil para un niño 

que a la edad de 8 años empieza a identificar su identidad de género, puesto que puede 

ser expuesto a todo tipo de rechazo por parte de las personas más cercanas como son los 

padres, abuelos, hermanos, tíos, personas significativas, etc. provocando sentimientos  

de frustración, angustia, enojo, ansiedad y temores. Tal es el caso de las participantes 

quienes a través de las entrevistas lo hicieron saber. Pero cuando se encuentran en una 

edad adulta, tienen su personalidad e identidad bien definida, y no les importa 

enfrentarse a quienes no las aceptan.  

Es por ello que cada participante disfruta de su forma de ser y actuar, se 

apropian de su realidad y no les importa el qué dirán, pues ha sido un proceso largo 

donde han tenido que hacerle frente a la familia y a la sociedad. Además, les toca 

enfrentarse diariamente a críticas, rechazo y sobrellevar dificultades para ser lo que 

realmente han sentido desde que definieron su identidad. De hecho, la participante 5, 

quien menciona, 

Cambié mi apariencia física a los 12 años me sentí toda una mujer, feliz 

pero también yo me sentía mal porque mi mamá no le gustaba, a mí me 
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gustan los hombres y me decían que cambiará yo salía a los carnavales con 

tanguita y plumas (Angie, Comunicación personal, 26 de febrero de 2020). 

Es evidente que estas mujeres transgénero desde muy temprana edad salieron del 

hogar, algunas de ellas reconocen que lo hicieron porque la familia no las aceptaba. 

Tuvieron que buscar la forma de vivir sin presiones, prejuicios, maltratos emocionales y 

físicos. Las participantes salieron del hogar siendo menores de edad; eso es lo que 

cuenta cada una de ellas, además también mencionan cuáles fueron los primeros 

cambios que realizaron corporalmente, cómo tuvieron que aislarse de sus familiares y 

todo esto debido a que aún predominaba el pensamiento patriarcal. Dicho lo anterior se 

agrega el relato de la Participante 4, “A los 11 años cambié mi apariencia física. Yo le 

dije a mi abuela que yo era gay y que me gustaban los hombres, mi mamá me acepta mi 

relación era buena con mi mamá” (Carolina, Comunicación personal, 26 de febrero de 

2020), de este modo se deja claro que la relación de la participante con su madre es 

buena, puesto que ella decide irse de la casa y enfrentar sus propios retos y desafíos. 

Además, la situación económica en su casa era muy complicada, por lo que decidió 

vivir su propia vida lejos de su familia, para así aceptarse y encontrarse con sigo misma.  

  La personalidad está ligada a las modificaciones corporales, lo cual hacen parte 

de la definición que las personas tienen de sí mismos. Las mujeres transgénero de 

acuerdo a su capacidad económica y a los recursos con los que cuentan, van realizando 

algunos cambios para asemejarse a la mujer que desean ser, utilizan métodos 

hormonales, maquillaje, se cuidan el cabello, utilizan prendas femeninas y demás cosas 

que definen a una mujer, la Participante 1 relata:  

A los 12 años inicia cambiar, a los 8 años empecé a ver a los hombres 

diferentes ya a los 12 ya inicié a cambian. Me empecé a maquillar a 
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utilizar los pantalones apretados todo. Amor esa era mi felicidad ya me 

veía como si fuera otra persona si me entiendes. (Karen, Comunicación 

personal, 26 de febrero de 2020).  

De acuerdo a lo mencionado por las participantes se puede analizar que empezaron a 

cambiar la apariencia física desde muy temprana edad, entre los 8 y 12 años, aun siendo 

menores de edad tenían muy claro lo que querían ser. Se sentían seguras del cambio que 

deseaban realizar, con aceptación o no fueron radicales en su decisión, aunque no ha sido 

fácil, puesto que se han tenido que enfrentar a dificultades, rechazo y discriminación. 

Pero lo más admirable es que dicen ser felices a pesar de cada tropiezo que se les ha 

presentado durante el proceso de identidad de género.   

 Cada una expresa una personalidad distinta que de acuerdo a lo postulado por 

Iglesias (2018) es el resultado de la articulación dinámica de los aspectos psicológicos 

que tiene cada persona; entre ellos lo afectivo, emocional, físico y morfológico, razón 

por la cual a lo largo del tiempo y a las diversas situaciones se distinguen los individuos 

unos de otros. 

Se aborda el tema de la personalidad porque esta surge como subcategoría de 

identidad de género cabe señalar que la personalidad se empieza a construir desde el 

contexto familiar, lugar en el cual las personas por lo general permanecen durante los 

primeros años de vida. La familia cumple un papel importante en el crecimiento y 

desarrollo del menor, debido a que estos son quienes van a influir en la transición que el 

menor realice con respecto a su identidad. Si este se siente apoyado, aunque se entiende 

que para muchos no es fácil asimilar que un miembro de la familia desea cambiar su 

sexo con el cual no nació, el niño tendrá la posibilidad de crecer en un ambiente libre de 
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maltrato y discriminación. Toda inseguridad y temor serán borrados, y crecerá seguro 

de sí mismo.   

  El ser humano debe aprender a ser independiente, ya que al pasar los años las 

personas van cambiando y se da por entendido que hay disoluciones familiares y se 

deben tomar caminos diferentes; para crear un estilo de vida propio. Esto mismo sucede 

con las mujeres transgénero, quienes a través de las entrevistas algunas contaron que las 

relaciones familiares por lo general son buenas, que siempre contaron con el apoyo de la 

madre, abuela o hermanos y nunca las discriminaron. Habría que decir también que la 

causa por la cual salen del hogar se debe a las condiciones económicas, influencia de 

amistades y consumo de sustancias psicoactivas. Pero para otras no ha sido la misma 

situación. Las tradiciones familiares en algunas ocasiones son un tropiezo para estas 

personas, porque no se les brinda la seguridad y protecciones necesarias para enfrentar 

el mundo que aún no acepta la diversidad; donde no les permite pensar, sentir, actuar o 

verse diferente a lo establecido culturalmente. Dicho lo anterior se aporta el relato de la 

Participante 5. 

Siempre desde pequeño yo me sentí mujer, dije a los 9 años porque si mi 

familia se daba cuenta antes me mataban, yo vivía con mi hermana, mis 

hermanos, mis tíos y mi mamá vivía en Venezuela. Yo le dije a mi familia 

que me gustaban los hombres y ellos lloraron y lloraron y me decían que 

cambiara, pero cuando yo ganaba los chelines ellos empezaron a superar 

todo (Angie, Comunicación personal, 26 de febrero de 2020). 

Partiendo de lo anterior, su niñez no fue nada fácil, su madre no estaba presente, 

por ende, le tocaba vivir con sus hermanos y tíos en Barranquilla. Un lugar donde 

predomina el machismo, y ser homosexual no es bien visto y menos que un hombre se 
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vista de mujer. Esta mujer transgénero no tuvo ningún apoyo, fue maltratada y obligada 

a permanecer encerrada, para su familia era símbolo de vergüenza, cuando por fin pudo 

salir del hogar se sintió feliz, al saber que podía vestirse como la mujer que llevaba 

dentro, pero lo más satisfactorio era saber que su madre la apoyaba, aunque se 

encontraba en otro país. Cuando la participante comenzó a ganar dinero surgió cierto 

interés por parte de los familiares, puesto que a estos no les importaba cómo lo 

conseguía sino como les podría contribuir económicamente.  

Cuando esta población se encuentra en descubrimiento de su identidad, son muy 

vulnerables, es aquí donde la familia debería conocer los derechos a la libre expresión y 

respetar la de decisión por parte del menor. Esta situación no es ajena a las 

participantes, quienes deciden buscar nuevos rumbos de vidas y donde puedan ser 

aceptadas, pero terminan en lugares como la calle. Consideremos ahora el relato de la 

Participante 4 quien cuenta: 

Desde que era pequeña me sentí mujer a los 8 años ya fui más consciente 

de mi identidad de género... La primera persona que se dio de cuenta fue 

mi abuelita se puso a llorar y yo lloré con ella en algún tiempo no me 

aceptó entonces yo me fui de la casa. Yo no vivía con mi mamá, mi mamá 

vivía en otra casa y ella sí me aceptó (Carolina, Comunicación personal, 

26 de febrero de 2020).  

Los abuelos se ven constantemente involucrados en la crianza de los nietos, por 

alguna razón, bien sea porque la madre trabaja y se siente su ausencia durante la crianza 

del niño o  no hay una figura paterna, esto se debe a que en muchas ocasiones las 

madres son muy jóvenes y deben asumir responsabilidades que no estaban acorde a la 

edad, algunas deciden abandonar sus hijos y  dejarlos a cargos de los abuelos u otros 
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familiares.  En el caso de la participante 4, cuando inició su proceso de identidad sus 

padres no estaban presentes, razón por la cual la abuela fue quien asumió la 

responsabilidad de cuidarla, para ella fue complicado tener un niño y que él de un 

momento a otro quisiera cambiar su identidad de género, identificándose como una 

mujer en expresiones, actitudes y forma de vestir. 

Cuando un niño decide cambiar su exterior por la forma como se siente 

interiormente, en ocasiones es desde el mismo seno del hogar donde se realizan 

cuestionamientos que conducen a la burla. Estos procesos de discriminación hacen que 

el menor huya de su hogar y deba enfrentarse a un entorno machista que aún predomina 

en nuestra sociedad. La falta de comprensión y aceptación cambian considerablemente 

las relaciones familiares de estas mujeres transgénero, llegando al punto que ellas no 

quieren saber de la existencia de ningún vínculo familiar como es el caso de la 

Participante 3. 

Yo siempre me sentí mujer, pero a los 8 años me empecé a sentir más 

como niña, pues a ver yo me sentía una niña a mí nada de ser hombre era 

contenta y nunca me sentía extraña, mis tíos fueron los primeros en 

saberlo. Yo no le explique nada a mi mama ella para mí no existe, 

simplemente me fui de la casa por falta de recursos y discriminación de mi 

familia (Johana, Comunicación personal, 26 de febrero de 2020).  

En este caso la participante no quiso referirse sobre su madre. Pero se pudo 

percibir mucho rencor hacia ella, mencionando que nunca la necesitó cuando decidió 

hacer su proceso de transición, ya que fue discriminada y rechazada. Por tal motivo 

decidió marcharse de casa desde muy temprana edad.  Durante (2017) afirma que las 

relaciones familiares se constituyen, de modo general, fundamentadas en sentimientos 
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de amor y solidaridad, con el propósito de preservar los lazos afectivos de atención, 

afecto, cuidado y protección de la pareja y los hijos, en busca de la realización de 

proyectos de manera compartida. Sin embargo, se podría pensar que en ocasiones las 

relaciones familiares intensifican los conflictos cuando una persona intenta alejarse del 

patrón establecido por el núcleo familiar  

Además de los principios con los que el individuo es formado, es importante 

tener en cuenta el lugar de crianza y el contexto donde permanece, ya que estos influye 

en el comportamiento de las personas, de acuerdo a las tradiciones y costumbres 

establecidas, puesto que la construcción de pensamientos, hace que las personas sean 

receptivas para respetar la diversidad y aceptar  a quien  ha decidido ser diferente.   

En este sentido, se encuentra que, en algunas de la familia de las participantes, 

las costumbres y creencias no les permitieron aceptar los cambios que sus hijas estaban 

realizando interna y externamente. La participante 5 relata “Yo soy de Barranquilla; en 

Barranquilla los hombres son muy machistas entonces en mi familia no podían ver que 

yo me vistiera de mujer entonces me tuve que escapar porque me podían matar” (Angie, 

Comunicación personal, 26 de febrero de 2020). 

Colombia es un país que está dividido por regiones las cuales tienen sus propias 

culturas, donde el machismo se manifiesta de manera más intensa que otras de acuerdo 

a la región. En la Costa Caribe de Colombia está ubicada Barranquilla lugar de 

nacimiento de una de las participantes y a partir de los relatos se puede evidenciar que 

la discriminación en la población transgénero tiene mucho poder de lo que parece. 

Medellín lugar de nacimiento de las otras participantes también escenario de machismo, 

puesto que en las historias de vida que relatan las participantes algunas han tenido 

rechazo total por las familias y la sociedad. Pero estas reconocen que actualmente se 
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está viendo gran avance en la aceptación de las personas trans. De manera que ven 

cómo las personas responden positivamente a la diversidad de género. Así lo manifiesta 

la participante 3 

La sociedad por qué la sociedad sigue siendo machista, pues aún hay 

estigmatización que tiene sobre las mujeres trans habitante de calle porque 

no aceptan la diversidad, no últimamente si lo están aceptando porque hay 

más inclusión toda y bueno más que todo eso (Johana, Comunicación 

personal, 26 de febrero de 2020).  

Para poder lograr un mundo mejor para los más pequeños es necesario crear un 

ambiente de respeto por el otro, aceptación hacia la diversidad y opiniones constructivas 

¿cómo se puede lograr todo esto? a través de la educación, ya que es de vital 

importancia recalcar que la diversidad no es un problema, sino un enriquecimiento 

cultural. Por tal motivo, la construcción social, es base fundamental para respetar la 

diversidad de género.  Según Coll-Planas y Missé (2015) ocurre a partir de la 

interacción con los otros y las pautas culturales de la sociedad.  

Teniendo en cuenta lo anterior, las participantes nunca hablaron de valores o 

muestras de amor recibidas por la familia, en el momento que más los necesitaba se 

vieron solas y les tocó enfrentarse a rechazos, maltratos y discriminación. Oliva (2006) 

menciona que se debe reconocer la relación familiar, ya que esta es un sistema dinámico 

sometido a procesos de transformación, que en algunos momentos se someterá a 

cambios, conflictos, pero siempre buscará la manera de plantear algunas soluciones ya 

que de eso se trata la familia. Así, la interacción entre padres e hijos deberá acomodarse 

a las importantes transformaciones que se experimenta dentro del hogar. Las situaciones 

que estas mujeres tuvieron que vivir en sus casas cuando decidieron salir a explorar el 
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mundo y que por las circunstancias llegan a un contexto de calle, se encuentran con una 

realidad ajena a su cotidianidad, en este entorno deben buscar la forma de sobrevivir a 

cada una de las adversidades, pues es difícil que siendo tan jóvenes y sin terminar de 

estudiar puedan conseguir fácilmente un trabajo.  

Algunas de las alternativas que se presentan en este contexto de calle son, la 

venta de sustancias psicoactivas, la prostitución y entre otras, este ambiente es propicio 

para que se vuelvan consumidores y una vez que prueban las sustancias psicoactivas su 

consumo se vuelve constante y persistente, afectando las relaciones familiares y 

sociales. Pero en la mayoría de los casos quienes incitan a que estas chicas a consumir 

desde muy temprana edad se le atribuyen a las amistades y a la misma familia.  

Cuando se realizaron las entrevistas, se pudo identificar que algunas de estas 

mujeres transgénero iniciaron a consumir sustancias psicoactivas desde los 8, 9 y 10 

años, volviéndose adictas o dependientes. Cada vez que lo hacían surgía la necesidad de 

consumir constantemente, afectado así su futuro, cuando llegan a la edad adulta algunos 

no son capaces de dejar las drogas y se vuelven habitantes de la calle. Tal es el caso de 

la participante 4, quiénes cuentan “Yo consumía sacol desde los 10 años y ahora 

consumo bazuco” (Carolina, Comunicación personal, 26 de febrero de 2020).  

 En este caso el consumo empieza con un grado de curiosidad vinculado a la 

amistad que establecen con personas equivocadas quienes los inducen a probar cosas 

nuevas según ellos. Es así como inician probando el cigarrillo, después la marihuana, el 

sacol y terminan probando el bazuco en este sentido la participante 2, refiere lo 

siguiente: 

Hay el vicio maldito vicio la verdad una parcera que en paz descanse que 

ya está muerta la verdad me enseñó a tirar bazuca y hasta ahí llegó la vida 



56 
 

mía… A mí me hace mucha falta la bazuca yo soy muy bazuquera mami 

(Andrea, Comunicación personal, 26 de febrero de 2020).  

Es evidente que para ellas el no tener las drogas se puede volver algo 

abrumador; perjudicando en cierto modo sus vidas. Además, se vuelven agresivas 

porque el consumo constante genera daños irreversibles en el cerebro, y no se dan 

cuenta que se están matando lentamente. Asimismo, la participante 1 menciona “a ver 

después que mi mamá me hecho de la casa. Llegue acá donde estoy, y caí en las drogas 

y el vicio” (Karen, Comunicación personal, 26 de febrero de 2020).  

Todo esto confirma que cada una de las mujeres transgénero por circunstancias 

distintas estuvo motivadas a consumir. Pero cuando se expresaban sobre el tema de 

consumo se pudo notar un sentimiento de culpa y arrepentimiento, afirmando que por 

causa de las drogas se vio afectada su vida, puesto que no pudieron terminar los 

estudios, tener un trabajo diferente y crecer profesionalmente. Según Medina-Pérez & 

Rubio, (2012) mencionan que el uso indebido de sustancias psicoactivas (SPA) se ha 

convertido en un problema grave en la sociedad, Causando daños de salud y 

alteraciones neurocomportamentales en aquellos que consumen. El consumo de estas 

sustancias es causante de la propagación de enfermedades de transmisión sexual como: 

el VIH, la tuberculosis y la hepatitis B. son muchas las consecuencias como las 

anteriormente mencionadas, el consumo, el abuso y la dependencia de las SPA 

muestran una tendencia al aumento en el mundo entero. 

Cabe mencionar que después de que estas mujeres transgénero se encuentran en 

la calle y con un consumo activo, se ven obligadas a ser trabajadoras sexuales, debido a 

que la situación económica no les permitía vivir en otro lugar, volviéndose este trabajo 

como su principal fuente de ingreso, de modo que el consumo desmedido de SPA 
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conlleva a las personas a vivir como habitantes de calle. Cuando se inicia a consumir 

cualquier tipo de sustancia psicoactiva, no es fácil desistir de su consumo, por lo que 

genera en las personas que se encuentran al rededor del consumidor desconfianza. En el 

contexto donde se encuentran estas mujeres transgénero habitantes de calle se dan 

muchas razones para desconfiar de los demás, porque frecuentemente se recurre al  

hurto para así poder conseguir las sustancias psicoactivas.  

La desconfianza se dar por muchos motivos, tal es el caso de la participante 5 

quien relata que llevaba una relación muy buena con su madre, pero debido algunos 

acontecimientos sucedidos dentro de la casa, se empezó a generar un entorno de 

desconfianza. 

 A mi mamá le duele mucho y me dice que me vaya para la casa, pero ella ya no 

me tiene confianza un día me insultó y me insultó; entonces yo le cogí el celular y se lo 

vendí y ella ya me perdió la confianza ella llora mucho porque yo vivo en la calle pero 

ya perdió la confianza en mí entonces ya no me recibe en la casa, ni me deja mirar los 

celulares que ella consigue pero yo se lo vendí  fue de rabia yo nunca le había cogido 

nada a nadie pero esa vez lo hice yo les daba todo pero mi mamá ya no me tiene 

confianza (Angie, Comunicación personal, 26 de febrero de 2020). 

La desconfianza puede dañar las acciones futuras de cualquier individuo, causar 

daños en las relaciones familiares y sociales, pues cuando la persona decide hacer un 

cambio no va a hacer fácil que otros crean en ella, ni en sus palabras y acciones. Para 

Ramírez (2016) a veces las personas no alcanzan a dimensionar el daño que les pueden 

generar a otras a raíz de comportamientos o acciones negativas. En la información se 

encontró que una de las participantes se siente triste por lo que le hizo a su madre, ella 

le pidió perdón por el hecho de hurtar alguna pertenencia, pero aun así en la madre 
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existe, cierta desconfianza, su madre sabe que ella es adicta a las sustancias psicoactivas 

y este es un factor por el cual las personas desconfían de los drogadictos y habitantes de 

calle. 

 Las mujeres transgénero que participaron en esta investigación son adictas al 

consumo de SPA (bazuco), uno de los medios que utilizan para acceder a esta sustancia 

es  prostituirse,  se puede confirmar cuando se realizaron las entrevistas y se  les 

preguntó ¿cuál es su principal fuente de ingreso económico? estas respondieron de 

manera abierta y sin tabú, reconociendo que desde que llegaron a la calle, incluso 

algunas siendo menores de edad; se prostituían para conseguir las sustancias 

psicoactivas entre ellas el bazuco, la marihuana etc. y recursos  necesarios para  el 

sustento. En su gran mayoría relataban que en alguna ocasión cuando los clientes no 

querían pagar el dinero correspondiente por el servicio prestado, estas recurrían a 

acciones drásticas para sacárselo, pues se los llevan al hotel y cuando se encontraban en 

el acto sexual los robaban a mano armada o los emborrachaban y los despojaban hasta 

de los zapatos.  

 Cuando nos referimos hacia las mujeres transgénero, lo primero que pensamos 

es en la prostitución. Hemos de aclarar por medio de esta investigación que no todas son 

trabajadoras sexuales. Por lo que refiere al caso de las transgéneros femeninas habitante 

de la calle es diferente, ellas sí se prostituyen para poder mantenerse económicamente. 

Todas las chicas entrevistadas reconocen que ejercen la prostitución, tal es el caso de la 

participante 1.  

Mi situación económica es regular, ya que usted sabe mami que para uno 

conseguir dinero a todas las travestis de la calle nos toca prostituirnos. Yo 

por las noches me bajo a prado centro y me hago el rebusque y así ha sido 

https://blog.lengua-e.com/2007/dar-de-mi-dar-de-si/
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desde que llegué a la calle desde los 11 años (Karen, Comunicación 

personal, 26 de febrero de 2020).  

Cuando le preguntamos a cada una de las mujeres transgéneros desde que edad 

se prostituían, todas respondieron que lo hacían desde muy temprana edad, desde los 8 

,11 y 12 años. Las participantes hablaron abiertamente de cómo empezaron su vida 

sexual, e incluso la participante 2 relata entre risas lo siguiente: 

A los 8 años me quitaron la virginidad. A los 8 un viejo me dio 280 por ese 

duro, también era la necesidad en la casa ya habíamos mochado los 

servicios y por ahí derecho mamita y 280 en ese tiempo ay mamita un 

dineral (Andrea, Comunicación personal, 26 de febrero de 2020).  

Del mismo modo la participante 4, relata desde que edad inicio a prostituirse.   

A los 12 años me fui para Bogotá ahí viví un año trabajando como 

trabajadora sexual y paga pieza luego me vine   a la calle en Medellín vivía 

en el río y en las mangas y seguía prostituyéndome (Carolina, 

Comunicación personal, 26 de febrero de 2020).  

Es necesario aclarar que cuando estas mujeres inician su vida sexual a tan 

temprana edad, son expuestas a diferentes infecciones de transmisión sexual. 

Precisamente cuando estábamos en plena conversación con una de las chicas, se nos 

acercó otra transgénero y mencionó que debía ir a realizarse unos exámenes porque 

presentaba algunos síntomas. Del mismo modo cuando tuvimos un acercamiento 

personal con ellas en nuestro proceso de prácticas profesionales, estas nos contaron que 

desde sus inicios en la prostitución; han padecido de muchas enfermedades de 

transmisión sexual.  
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Por otro lado, al contrario de las otras chicas trans, la participante 2 tiene pareja 

sentimental estable que la sostiene económicamente por medio del reciclaje. Pero aun 

así ésta también busca su fuente de ingreso por medio de la prostitución sin que su 

pareja lo sepa.  

Yo tengo mi marido mami, se llama… tiene 24 años. Pero yo también me 

hago los ratos solos, cuando él es por allá arriba y yo por acá abajo. Mis 

ingresos económicos son por mi pareja y por mi cuenta propia, yo me voy 

para abajo por la minorista mamita por el caldo de pescado por allá salgo a 

las 7:00 de la noche, voy y meto por allá por esa manga y me hago unos 

ratos y salgo bolada para donde él (Andrea, Comunicación personal, 26 de 

febrero de 2020).  

Dicho lo anterior, quizás para muchas mujeres transgénero no es fácil 

enfrentarse a diario con este tipo de trabajo, ya que es ilegal y difícil de sobrellevar 

cuando hay consumo de sustancias psicoactivas, pues esto va estrechamente relacionado 

con la prostitución. Una de ellas nos contaba que consumía porque muchos clientes le 

piden hacerlo junto con ellos y otras simplemente lo hacen por placer. Por consiguiente, 

se agregará el relato de la participante 5. Que refiere entre risa algo burlona.  

Llegué a la calle trabajando de trabajadora sexual los clientes me daban 

droga y yo empecé a consumir y los viajes y tanto andar me llevaron a la 

calle… los hombres traen la droga y todo eso y uno la prueba es por ellos, 

por eso es que provee la droga a través de un enamorado y para 

complacerlo yo la probé... A mí me gustaba lo que él me hacía y yo se lo 

quería hacer a otros hombres, así como él me lo hacía, pero luego yo tenía 

que comprar después la droga porque a mí ya me gustaba hacerlo con otros 
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drogada eso se siente muy bueno (Angie, Comunicación personal, 26 de 

febrero de 2020). 

Es claro que para ellas este trabajo es muy normal, pues no manejan ningún tipo de 

prejuicio y les gusta realizarlo, aunque es preocupante, según ellas, porque últimamente 

hay mucha competencia y ya no es muy rentable. 

La sexualidad para algunos autores es conocer al otro de manera más íntima. Así 

lo refiere Ardila, Stanton y Cubillos, (1993) coincidiendo con la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), (2019) la sexualidad es una parte esencial dentro la vida del ser 

humano, en donde es posible experimentar, sentir y conocer al otro llegando así a un 

acercamiento entre dos personas. Además, la OMS menciona que la sexualidad está 

influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, 

políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. 

Si bien las mujeres transgéneros se prostituyen para poder sobrevivir en un 

contexto donde frecuentemente son  discriminadas, a pesar de cada una de las 

dificultades por las cuales han debido pasar, estas mujeres han disfrutado de las 

relaciones de pareja. Pues en este lazo amoroso han experimentado la sexualidad, los 

conflictos, los problemas de comunicación, infidelidad o control de uno sobre el otro, y 

un sinfín de dificultades o alegrías que se presentan durante la relación. Pero todas han 

encontrado algún tipo de interés en su relación de pareja, de modo emocional, 

económico o bien la pareja reconoce y acepta su identidad. 

 Las emociones surgen cuando se siente una atracción fuerte hacia alguna 

persona, es así como existen algunos tipos de sensaciones que se dan en nuestro cuerpo, 

expresándose de forma física o mental. Esto se presenta en cualquier persona sea 

jóvenes, adultos o adultos mayores. Tal es el caso de algunas de las participantes 
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quienes afirman que emocionalmente se sienten plenas y les es muy beneficioso porque 

pueden alcanzar el respeto y aceptación como mujer. Esto les permite disfrutar al 

máximo las sensaciones del amor y la pasión en diferentes momentos de su vida, la 

participante 5 relata, “mis relaciones con las parejas han sido espectaculares 

emocionalmente me siento bien, también me valoran y me respetan como mujer” 

(Angie, Comunicación personal, 26 de febrero de 2020). 

Se puede percibir que emocionalmente las mujeres transgénero también viven y 

sienten el amor intensamente como cualquier mujer heterosexual. No solo en el vestir, 

caminar, maquillarse o dejarse el cabello largo, sino también en disfrutar del sexo, las 

ganas de besar suave y fuertemente; la adrenalina de hacer algo loco en lugares 

públicos, mariposas en el estómago, el placer desmedido que provoca nuestro cerebro 

por otras personas y todo aquello que cualquier mujer heterosexual puede sentir 

emocionalmente. Todo esto conlleva a que las mujeres trans se sientan seguras de sí 

misma y frente a las demás personas sin ningún temor a sentirse rechazada, porque 

encuentran un apoyo y un significado a lo que ellas son como personas y mujeres.   

Para otras chicas trans es difícil mantener una relación, ya que son víctimas de 

maltratos físicos y verbales, y lo único que las obliga a mantener un vínculo con su 

agresor es por un beneficio económico, puesto que económicamente dependen de la 

pareja para su sustento. Tal es el caso de la participante 4, esta relata lo que sucedió con 

una de las primeras relaciones que sostuvo, “la primera pareja me pegaba mucho y duré 

con él porque económicamente dependía de él, por eso me le aguantaba maltratos y todo 

lo que me hacía” (Carolina, Comunicación personal, 26 de febrero de 2020).  

 Es notorio que a diferencia de otras participantes hay algunas que no han 

disfrutado emocionalmente de una relación amorosa, si no que se someten a maltratos 
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por buscar un beneficio económico. Actualmente la participante cuenta que goza de una 

relación donde se siente respetada y económicamente respaldada por la pareja.  

Pero no para todas ha sido una relación basada en un beneficio económico. Es 

decir, otras chicas trans cuentan con una relación construida en la protección y 

reconocimiento de su identidad por parte de su compañero sentimental quienes las 

respetan y las aceptan como mujeres transgénero. Establecen vínculos afectivos y 

estabilidad emocional sintiéndose seguras consigo mismas. Tal es el caso de la 

participante 2, quien relata que la relación con su marido es estable y buena, desde hace 

trece años, “me siento divina, para que el hombre como a toda una mujer me a poltrona 

así “tak” y yo me siento chocha” (Andrea, Comunicación personal, 26 de febrero de 

2020).  

 Es preciso darse cuenta que en la población transgénero si existen las relaciones 

estables y el amor verdadero. Estas parejas como cualquier relación heterosexual 

realizan planes como dos personas enamoradas quienes desean compartir su vida en el 

presente y futuro. Ya han pasado 13 años en la relación de la participante 2, quien 

revela que después de tanto tiempo aún vive la intensidad del amor, el compromiso 

mutuo y la confianza entre ellos.  

Como se explicó, las relaciones de pareja transgénero tienen un sinfín de 

dificultades, pero también es de resaltar que aquellas chicas trans tienen compañeros 

sentimentales los cuales las ayudan a crecer como mujer, ya que son estos quienes las 

conocen física y emocionalmente. Pero lo más importante de todo es que siempre han 

estado en los mejores y peores momentos de su vida. En una relación de pareja lo más 

importante es el sentimiento que surja de ambos. Para los autores Blandón-Hincapié y 

López-Serna (2016) Quienes afirman que las relaciones de parejas les permiten a las 
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personas mantener un vínculo sentimental, romántico y físico. Pues este se da a través 

de un cortejo, amistad o fue surgiendo en situaciones de cercanía. De este modo, se 

inicia una relación de pareja donde se incluye adaptación intimidad, confianza y 

vivencias cotidianas que se comparten. Permitiendo así un descubrimiento mutuo y 

conocimiento de la vida diaria de la otra persona.  

Capítulo 3. Encuentros y desencuentros entre las mujeres transgénero y las 

personas habitantes de la calle.   

  Las mujeres transgénero habitantes de calle en la actualidad cuentan con 

algunas redes de apoyo las cuales permiten que ellas tengan un acercamiento con otras 

personas e incluso otros habitantes de calle que se encuentran en su misma condición de 

vida. una de estas redes de apoyo es institucionales, Centro Día, este es un programa de 

la alcaldía de Medellín, que tiene como objetivo desarrollar acciones de mitigación y 

reducción del daño causado por el consumo de SPA en la población habitante de la 

calle. Proveyéndolos de atención médica, atención psicosocial y servicios para 

satisfacer sus necesidades básicas como: autocuidado, alimentación y dormida. 

Mejorando en cierto modo su aspecto físico y proteger su salud mental.  Cabe señalar 

que, si ellas o cualquier habitante de la calle deciden hacer un cambio en sus vidas, a 

través de los profesionales psicosociales pueden realizar un proceso de resocialización 

en los distintos componentes y granjas del municipio o asistir a Carisma donde se 

encuentran especialistas en tratamientos y prevención de adicciones.  

La relación con los distintos profesionales es muy buena, cuenta cada una de las 

participantes; puesto que se respetan y mantiene sus propios límites; reconociendo el 

papel que cumple cada uno dentro del programa. Así lo expresa la participante 1 “Mi 
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relación con los profesionales buena es buena, me parece bien yo los respeto y ellos me 

respetan” (Karen, Comunicación personal, 26 de febrero de 2020).  

  Pero también es importante resaltar otra red de apoyo para estas chicas, 

precisamente son los habitantes de la calle. En ellos pueden encontrar un respaldo en el 

libre desarrollo de la personalidad, este es un entorno donde su feminidad  es aceptada, 

como el vestirse, maquillarse, utilizar ropa interior etc.  

Esto quiere decir que la población habitante de la calle ha eliminado los 

prejuicios sobre la identidad de género que han sido muy notorios en nuestra sociedad. 

Por tal motivo las mujeres transgénero encuentran una red de apoyo en esta población, 

quienes les brindan apoyo emocional, respeto, alimentación y hasta el consumo de SPA, 

ya que para ellas es muy significativo poder compartir estas sustancias. La participante 

5, quien refiere  

Las relaciones con los diferentes habitantes de la calle bien súper bien me 

respetan uff, como yo soy luquera cuando consigo las invitó a comer, me 

encanta comer invitarlas a lo que ellas quieran comer y las invito, yo soy 

muy aparte de vicio, pero si quieren vicio yo les doy... Y si mis amigas 

quieren vicio Yo le doy vicio (Angie, Comunicación personal, 26 de 

febrero de 2020). 

Esta red de apoyo es necesaria para todas las mujeres trans, ya que al sentirse 

queridas, cuidadas y protegidas por otras personas lejanas a la familia, aumenta la 

confianza en ellas mismas. La participante 3, relata cómo para ella se han vuelto estas 

personas tan esenciales en su vida, considerándolos como parte de familia  
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Mi relación con los otros habitantes de calle es bien divina a mí me 

encanta mis locos más que todo ellos son mi familia… La ley de nosotros 

es, si tú me respetas Yo te respeto, pero si jodemos y cosas así, no tenemos 

broncas no, pero sí alegatos eso es lo único (Johana, Comunicación 

personal, 26 de febrero de 2020).  

Es de gran interés considerar esta red de apoyo para las mujeres transgénero y 

encontrar en los habitantes de la calle a alguien con quien compartir, dicho de otra 

manera, esta red de apoyo ayuda en el crecimiento de estas personas ya sea de forma 

directa o indirecta. Las redes de apoyo según Ander (2004) son las acciones que se dan 

con el propósito de cuidar, proteger, ayudar o enfrentar diferentes problemáticas que se 

presenten a nivel colectivo o individual.  

A pesar de que estas mujeres cuentan con una red de apoyo que es muy 

significativa para cada una de ellas como son el habitante de calle, no se puede dejar de 

lado los conflictos. Se puede evidenciar que las participantes se han encontrado en 

situaciones de conflicto en la calle entre la población trans, donde los insultos, envidia, 

robo o miradas son el punto de partida para iniciar cualquier conflicto. Esto trae 

consecuencias físicas, pues les han causado daños de gravedad en el cuerpo. Por tal 

motivo deben tomar iniciativas para defenderse. Cada una de las participantes refería de 

manera orgullosa, que el saber manejar un arma blanca en la calle es preservar la vida. 

La participante 5 menciona:  

Yo me defiendo con lo que encuentre ahí mismo yo le voy dando 

cachetadas yo no me la dejo montar de nadie y si se me paran con un 

cuchillo tenemos que matarnos le doy con lo que encuentre, pero yo no me 

dejó (Angie, Comunicación personal, 26 de febrero de 2020). 
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La calle para estas mujeres no es nada fácil, puesto que en ella debe cuidar la 

vida a cualquier costo incluso hacer valer la integridad física por encima de los demás. 

Las participantes son conscientes de que la calle no es segura y en ella existan asesinos 

y ladrones que no les importa quitarle la vida a cualquiera. Aun siendo conocedoras de 

todo esto deciden vivir en ella y exponerse día a día a cualquier conflicto, lo único que 

deben hacer como ellas mismas lo mencionan es aprender a defenderse a mano armada 

o con lo que sea. Para una de estas chicas ha sido difícil vivir en la calle, ya que casi 

pierde la vida. Tal es el caso de   la participante 4: 

Vivir en la calle me ha traído problemas me atacaron, a mí me metieron 29 

puñaladas en el 2010 por $2,000 esa ha sido una de las situaciones más 

difícil estuve en la morgue, yo me acosté en el anfiteatro, yo sentí las 

primeras puñaladas y ya no me acuerdo fueron en la espalda el cuello y los 

pies (Carolina, Comunicación personal, 26 de febrero de 2020).  

La vida de esta población es muy difícil en la calle, además de luchar con la 

discriminación, también deben tratar de sobrevivir a los diferentes conflictos que se les 

presenten. Ellas relataban que cuando se encuentran en la calle y más por la noche, 

siempre llevan consigo algún arma blanca, se mantiene alerta y cuando alguien se les 

acerca con intenciones de atacarlas se mantiene serenas y seguras de sí mismas para que 

la otra persona no perciba temor.  Pero también cabe resaltar que son atacadas por otras 

transgéneros y se aprovechan que se encuentran solas e indefensas para robarlas, 

maltratarlas físicamente y despojarlas hasta del cabello. Ahora leamos el relato de la 

Participante 1: 

La otra vez eso hace como un año y dos meses atrás yo estuve acá en el 

puente de la minorista me cogió un man y una marica me tiraron de ahí y 
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me quitaron el pelo. Yo tenía mi cabello largo me lo quitaron (Karen, 

Comunicación personal, 26 de febrero de 2020).  

Este tipo de violencia hace que estas mujeres trans se sientan rechazadas y 

discriminadas por su misma población, el conflicto provoca discusiones que pueden 

terminar en peleas y daños físicos.  En consonancia con lo anterior, se podría decir que 

el conflicto se genera a través de acciones donde predominan los actos de agresión y 

también los pensamientos dañinos, es decir, acciones de gravedad física y emocional 

que afectan a la persona y al otro (Fuquen, 2003).  

Muchas de las mujeres transgéneros desean ser reconocidas por su nombre y 

género al cual se cambiaron. Estas chicas aún se ven expuestas a la discriminación, pero 

más aún cuando se encuentran en situación de calle. El hecho de vivir en la calle no solo 

trae conflictos entre los habitantes de la calle y las mujeres transgénero, si no que 

continuamente deben enfrentarse a un problema mucho mayor, la discriminación. 

Muchas de estas mujeres reconocen que en gran parte de la sociedad aún 

predomina el patriarcado y estos no aceptan un mundo cambiante donde las personas 

pueden ser lo que quieran, por ejemplo, sentir atracción hacia su mismo sexo, 

sometiendo esta población a burlas, desprecio y rechazo por querer ser diferente a lo 

establecido culturalmente. Pero no solo estas mujeres deben luchar con la 

discriminación por ser transgénero, sino también con el hecho de que son habitantes de 

calle. Ellas cuentan que algunas personas en la calle las menosprecian, y las tratan mal 

suponiendo que son ladronas y los quieren hurtar.  Dos de la participante relatan cómo 

han sido discriminadas por algunas personas. A continuación, agregaremos el caso de la 

participante 1 “el menosprecio de otras personas lo mira a uno, así como un habitante de 
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calle lo mira a uno, así como feo si me entiende” (Karen, Comunicación personal, 26 de 

febrero de 2020).  

 Confirmaremos lo dicho por la anterior trans con el relato de la participante 3 

“hay personas que lo discriminan a uno por ser transgénero y habitante de calle” 

(Johana, Comunicación personal, 26 de febrero de 2020).  Ahora se podría decir que 

esta población no es vista como seres humanos que han tenido que pasar por momentos 

difíciles de su vida. Como el no ser aceptada por la familia, tener que vivir en la calle 

desde muy niños, no contar con el calor humano y todas esas dificultades que la calle 

ofrece.   

Habría que decir también que es muy funesto como muchas personas se 

aprovechan de la autoridad con la que cuentan para causar daños de manera ilícita 

aquellos que no son bien vistos antes sus ojos. Tal es el caso de algunos policías que 

haciendo prevalecer su propia voluntad se apoyan en la violencia para causar daños 

físicos a esta población. Este es el caso de la participante 5. 

Lo más difícil de vivir en la calle muchas es enfrentarse contra los policías, 

ellos no quieren a los maricas. Esto que tengo aquí en la frente me lo hizo 

un policía fueron varias veces en el mismo lugar, por putear en el mismo 

lugar. Hace muchas batidas ellos no quieren a los maricas y siempre no la 

montan a nosotras (Angie, Comunicación personal, 26 de febrero de 

2020). 

 El caso de la anterior participante es similar al relato que se encontró en la 

participante 2.  
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La dificultad mija con la cual nos enfrentamos es a la discriminación por 

parte de los tombos, pues uno me la tenía montada y tocó darle su 

tatequieto. Pero a uno le toca defenderse como sea, ha cuchillo o lo que se 

encuentre. No me importa si me dejan muerta y lo más importante mija 

para mi es defender lo que yo soy (Andrea, Comunicación personal, 26 de 

febrero de 2020).  

Muchos no entienden que ser transgénero es algo que hace parte de nuestra 

actualidad y futuro. Pues son ellos quienes hacen que la diversidad humana sea mucho 

más rica. Por lo que se refiere a estas mujeres transgénero quienes declaran que no les 

importa lo que piensen, sientan o hablen sobre ellas, puesto que lo más importante para 

las participantes es que tienen su identidad muy bien definida. Todo esto lo demuestran 

mientras unas se maquillan, otras visten de falda corta o shorts, uñas maquilladas etc. 

Esta población es de admirar porque además de encontrarse en situaciones 

adversas, como el no tener red de apoyo familia, ser discriminadas por muchos, 

violentadas física y emocionalmente e inclusive aguantar hambre en la calle, siguen de 

pie luchando por su vida y por ser reconocidas en un entorno de calle.  

De acuerdo a lo dicho en la Constitución norteamericana (1787) la 

discriminación es un aspecto que se da de acuerdo a los criterios de cada persona 

considerando, las tradiciones, cultura, tiempo, lugar o contexto social. Es decir, algunas 

prácticas que se consideran discriminatorias en algún lugar pueden no serlo en otras 

partes.  

En un contexto de calle ser reconocido juega un papel importante para las 

mujeres transgénero, debido a que sus vidas han sido marcadas por el rechazo y la 

discriminación. Por tal  motivo para ellas es gratificante que las demás personas las 
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reconozcan, pero para poder alcanzar esos ideales de reconocimiento deben mostrarse 

fuertes , hacer valer su autoridad,  ganarse el respeto, lo cual es fundamental para ser 

líder en medio de las demás mujeres  transgéneros; cuando se encuentran en el mismo 

lugar de trabajo ejerce dominio la más fuerte,  porque  han generado un prototipo de 

belleza para ganar clientes, según ellas, esto puede ser un problema porque se generan 

conflictos y terminan en agresiones físicas. Por consiguiente, se aporta el relato de la 

participante 5, quién cuenta como hacía prevalecer su autoridad sobre otras mujeres 

trans:   

Yo antes; no se paraba al lado mío la que quería, yo las apartaba, yo y 

Paola nos manteníamos en la puerta y Sami. Eran bellísimas y las feas para 

otro lado incluso las que asisten aquí, yo les quitaba de la puerta y ahora 

ando con ellas. Con las mujeres trans me la llevo bien ya, cuando me 

conocen me aceptan y me respetan. Las otras mujeres a veces lo miran a 

uno por encima de los hombros, a las mujeres las mata la lengua, no la 

mujer tras, nosotros no somos así, por la lengua de las mujeres me han 

cortado esta y la de la pierna (Angie, Comunicación personal, 26 de 

febrero de 2020).  

En la descripción de la participante se puede evidenciar que los años pesan 

cuando se habita en un entorno de calle y más en la población transgénero.  En Centro 

Día 2, se logró identificar que ellas se respetan, mantienen límites, se brindan seguridad 

y se prestan las prendas personales como, zapatos, maquillaje etc. Pero otras 

transgéneros consideran que el reconocimiento no solo se basa en   opacar o hacer sentir 

de menos a los demás, ya que los habitantes de la calle también pertenecen a un mundo 

que constantemente les envuelve y en este espacio se les reconocen como mujeres. Por 



72 
 

tal motivo es de gran importancia ganarse el respeto y la confianza entre sí. Tal es el 

caso de la participante 4 quien menciona  

Con las habitantes de calle se las lleva bien, no me han rechazado me 

respetan me ganó el respeto confianza y así...Si, yo las escucho me hablan, 

me invitan, yo les guardo las cosas, yo la respeto y ellas me respetan todos 

me respetan. Lo único que pasó fue lo de las puñaladas que ya les conté. 

Bueno en algunas mujeres transgénero se ve mucho la envidia con las otras 

mujeres me las llevo bien, pero con las maricas no. son muy envidiosas 

aquí en centro día sí (Carolina, Comunicación personal, 26 de febrero de 

2020). 

Esta participante tiene una manera particular de ser reconocida, le gusta 

escuchar a sus amigas, maquillarlas, cuidarles y guardarles sus pertenencias, de este 

modo es como se ha ganado el respeto y confianza. Menciona que a todos los respetan 

por igual y no tiene ningún tipo de distinción o rechazo. 

En otros casos no basta simplemente con ejercer autoridad o mantener la calma, 

ser reconocido también hace parte de la perseverancia, la constancia, la dedicación, el 

caer y volverse a levantar. La participante 3 es una mujer sincera que busca ser 

reconocida por sus logros y la lucha por salir de las calles, además tiende a que su 

relación con las otras mujeres trans sea buena, y que ellas se sientan apoyadas y cuenten 

con su amistad  

Yo soy punto aparte y o sólo me relaciono con las que están aquí con mis 

muchachas mi relación es bien, bien porque yo sé que son mis muchachas 

y ya nos distinguimos hace tiempo, de resto yo soy punto aparte (Johana, 

Comunicación personal, 26 de febrero de 2020).  
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Esta participante es más constante en el proceso que se realiza en Centro Día 2, 

razón por la cual conoce muy bien cómo funciona todo dentro de las instalaciones, 

cuales son los límites con los educadores y los demás habitante de la calle, uno de sus 

sueños es continuar con sus estudios, ese mismo día incluso iba para un lugar llamado 

(Por mis Derechos) a cambiar su nombre de hombre a mujer, su rostro reflejaba alegría. 

Ella ha tenido constantemente recaídas frente al consumo, pero vuelve y se levanta; esto 

significa que realmente sí se puede salir adelante, si cada persona se lo propone. El 

consumo de sustancias psicoactivas puede llevar a al ser humano a ser dependiente por 

completo, pero se demuestra a través de estas mujeres transgénero que, si hay salidas, es 

por ello que cada día que pasa dentro de la institución es mucho más grande su 

reconocimiento como mujer. Daros (2009) sostiene que cada persona merece 

reconocimiento sin importar su condición socioeconómica, edad o etnia. Es 

fundamental el respeto para el reconocimiento del otro. “El reconocimiento se expresa 

en el respeto, esto es, en la consideración moral de las relaciones que los humanos 

tenemos para con los demás” (p.2).   

Cuando se suele pensar en un contexto de calle y quiénes viven allí, imaginamos 

a los habitantes de la calle como personas sin aspiraciones y que solo piensan en cómo 

conseguir las sustancias psicoactivas. Pero realmente no es así, estas personas desean 

salir de ese ambiente oscuro, al cual llegaron por distintos motivos, deseando construir 

una vida junto a alguien que los quieran como seres humanos que son y los respete. 

Además, los lazos de amistad también son fundamentales, pues a través de estas 

relaciones interpersonales se expresan sentimientos, emociones y demás. Para las 

mujeres transgénero tener alguien con quien compartir es esencial, por que como todo 

individuo necesita hablar, ser escuchado y confiar en alguien. 
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Por medio de la entrevista se logró identificar que entre las mujeres transgénero 

las relaciones interpersonales no son frecuentes, en un comentario anteriormente, una de 

las participantes relata que entre mujeres transgénero es muy común la envidia, el odio 

y el querer estar por encima de las otras, sin importar lo que piensen o sientan las 

demás. Es así como la participante 2 dice que solo cuenta una amistad sincera, esta 

amiga le guarda sus cosas personales y no tiene ningún tipo de interés en robarlas “Con 

la única que me la llevo bien es con estrella las otras son muy falsas y entre marica no 

nos entendemos casi"(Andrea, Comunicación personal, 26 de febrero de 2020). de 

modo tal que la falsedad en las mujeres transgénero es sinónimo de rivalidad, 

competencia y conflicto, refiriéndose a ellas mismas como maricas palabra que 

comúnmente es vulgar y se le asigna a un hombre que se viste de mujer, por esta razón 

se evidencia que no hay un significado de respeto hacia las otras. Cada una de forma 

distinta marca su territorio y solo comparten el espacio por conveniencia para suplir las 

necesidades básicas. 

Quizás el vivir en la calle ha causado que estas mujeres creen prejuicios, rechazo 

e inclusive discriminación entre ella mismas, todo esto hace que se sientan unas más 

superiores que las otras. Por lo cual no generan empatía y se van manifestando todo tipo 

de conflicto. Dentro de la institución Centro Día 2 se evidencio que solo hay una de las 

mujeres trans que se ha ganado la confianza de todas y es mencionada en los relatos. La 

participante 3 menciona “con mi amiga (...) Mi relación es divina yo confió mucho en 

ella porque ella es la que me guarda y me cuida mis cositas” (Johana, Comunicación 

personal, 26 de febrero de 2020), la participante expresa que su amiga es la única 

transgénero que merece su confianza y a quien le da guardar sus pertenencias, pues en 

ella no ha visto ningún tipo de intención para robarla.  Por ese motivo se muestra que 

las relaciones personales en esta población es algo difícil, puesto que se vive la envidia 
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y los pensamientos negativos para causarle daño a la otra. Pero, aunque suceden todas 

estas dificultades, si existe los verdaderos lazos de amistad y son dignos de cuidar. 

Según el Departamento de Orientación Psicología (s.f.) los seres humanos 

desarrollan la relación interpersonal desde el hogar, pues las primeras personas con 

quienes lo hace es con padres, luego con los familiares, después con amigos y por 

último la pareja. Queriéndolos de distintas maneras, con relaciones interpersonales 

diferentes y vivencias distintas. El autor se hace varios cuestionamientos “¿Por qué 

establecemos relaciones afectivas con unas personas y no con otras? ¿Qué es lo que nos 

atrae de las personas? ¿Por qué es distinto el afecto que sentimos por los padres, del que 

sentimos por los amigos? ¿Por qué necesitamos estar con las personas que queremos? ” 

(p.1).  

Los capítulos anteriores son parte esencial en la investigación realizada, en estos 

se encuentra reflejado como han sido algunas experiencias de vida de 5 mujeres 

transgénero que  en la actualidad habitan la calle, tener un acercamiento a ellas fue  

gratificante, el poder  escucharlas, observarlas y sentirlas tan cerca permitieron tener 

una percepción diferente de su realidad. Claro está que en el contexto donde ellas 

permanecen, las condiciones de vida no son nada fácil, lo cual no es ajeno a la situación 

de muchos habitantes de Colombia que constantemente se enfrentan al maltrato, la 

discriminación y vulneración de sus derechos, además de ingeniarse estrategias para 

conseguir alimentación, autocuidado o donde pasar la noche. 

Las mujeres transgénero anteriormente mencionadas asisten al programa de la 

alcaldía de Medellín Centro Día 2, ellas han iniciado un proceso; aunque su paso por el 

lugar ha sido transitorio se ha logrado que su mirada frente a que la vida cambie, poco a 
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poco han sido conscientes que vivir en la calle no es la única solución, y que todavía 

hay tiempo de cambiar.  

Como trabajadores sociales se tiene un trabajo arduo debido a que como 

profesionales se tiene un llamado a ser agentes de cambio en medio de una sociedad 

envuelta en prejuicios sociales y necesidades, reconociendo de antemano la pluralidad, 

la diversidad cultural que habita y configura los diferentes territorios. Por ende, es 

necesario tener un acercamiento a esta población, ya que han determinado como opción 

vivir en la calle. Escuchar lo que ellas sienten y piensan es importante para realizar un 

trabajo de manera conjunta, de tal forma que se puedan capacitar y orientar, brindar un 

acompañamiento en sus procesos a medida que ellas lo permitan, generar nuevos 

aprendizajes referentes a los derechos que tienen como persona, los cuales les permiten 

acceder a la educación, el trabajo y una vida digna, es así como resignifican su identidad 

de género. 

Conclusiones  

Es preciso dar un reconocimiento a las mujeres transgénero habitantes de calle 

quienes en su diario vivir tienen que enfrentarse a una dura realidad. Además, desde 

muy temprana edad fueron sometidas a todo tipo de maltrato, unas por la familia y otras 

por la sociedad, puesto que vivieron muchos acontecimientos en su niñez. Fue triste 

escuchar que el rechazo y la discriminación fueron el detonante para decidir dejar el 

hogar, exponiéndose a un contexto de consumo de SPA que las llevó habitar la calle. 

Dicho lo anterior, todas son trabajadoras sexuales y deben ejercerlo para su sustento 

económico, realmente lo que ganan en este trabajo es muy poco, pues la noche o el rato 

oscila entre 15.000 o 20.000 mil pesos, calificando su situación económica como 

regular y al mes esto no supera el salario mínimo. Cabe señalar que todas llevan más de 
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10 años habitando la calle y sometiéndose a las diferentes adversidades que está les 

presente. 

Vale la pena decir que estas mujeres iniciaron su vida sexual a la edad de 8, 9 y 

10 años siendo aún menores y sin experiencia sexual, algunas decidieron tener 

relaciones por dinero y otras porque quieren vivenciar que era estar  con una persona del 

mismo sexo, desde el  momento que estuvieron con un hombre, confirmaron que lo que 

ellas sentían era real y  se encontraban en el cuerpo equivocado. Siendo esto el inicio 

para una nueva vida y empezar a vivir como la mujer que deseaban ser.    

 A medida que estas mujeres referían sobre sus experiencias, se logró entender 

que es mejor la felicidad propia, que vivir sometidos a algo o alguien y no poder ser lo 

que realmente quieres ser interiormente, como sucede en el caso de las participantes 

quienes desde el momento que descubrieron su identidad deseaban ser una mujer por 

completo, sin importarles quienes las apoyará o estuviera en desacuerdo a su nueva 

identidad. Para las mujeres trans no ha sido nada fácil, pero ya llevan mucho tiempo 

fuera del entorno familiar y de cierta forma se acostumbraron a vivir como habitantes de 

calle. En el contexto de la calle, han podido desarrollar su personalidad al máximo, su 

forma de vestir y actuar; reflejando lo que siempre quisieron ser, construyendo nuevas 

relaciones y a medida que pasa el tiempo han encontrado cómo sobrevivir, todas han 

experimentado las relaciones de parejas, donde son aceptadas completamente por su 

compañero sentimental, debido a esto reconocen que el amor se puede vivir plenamente 

sin ningún tipo de prejuicios.  

Las 5 mujeres transgénero habitantes de calle quienes fueron entrevistadas 

asisten al programa de la alcaldía de Medellín Centro Día 2, un lugar donde encuentran 

apoyo de los distintos profesionales que allí se encuentran; comparten con las diferentes 
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personas, se respetan y valoran lo que cada uno es como ser humano, de este modo las 

chicas trans se sienten visible ante los demás. En este lugar también tiene la oportunidad 

de dejar la calle y realizar un proceso de resocialización para mejorar sus condiciones 

de vida. 

También cabe mencionar que los habitantes de calle son un gran ejemplo para 

las personas  que viven fuera del contexto de calle, esta población reconoce que todos 

tienen  derecho a la libre expresión de género. Aunque parece increíble las participantes 

en ningún momento de la entrevista relataron que han sido discriminadas o rechazadas 

por ellos. Puesto que la discriminación la han sentido por parte de personas que 

haciendo prevalecer su autoridad se aprovechan de ella las agreden verbal y físicamente. 

Aunque estas mujeres no son discriminadas por la población habitante de la 

calle, si surgen desacuerdos y conflictos entre ellos, pues se ven en distintos momentos 

del diario vivir en disputas, hasta el punto que se han causado daños físicos unos a 

otros. Pero a pesar de los desacuerdos permanecen juntos, con la esperanza de poder 

cambiar en cuanto sea posible, y dejar de ser esclavas del consumo que un día los 

envolvió lentamente y que aún no ha podido dejar. 

 A modo de recomendaciones, es de vital importancia que el Estado y la misma 

sociedad vuelvan los ojos a esta población, y reconozca que todo el tiempo las hemos 

discriminado, aun sin saberlo. Recordemos que ellas son seres humanos que siente y les 

duele cualquier acto de desprecio, debemos dejar de lado el tabú que envuelve a esta 

población.  Sería de gran importancia investigar sobre que sienten ellas realmente al 

encontrarse lejos del seno familiar, cómo están afectadas psicológicamente porque aun 

siendo unos niños decidieron emprender un camino que los llevó al consumo de SPA y 

prostituirse, en ocasiones, abusados por personas adultas quienes se aprovecharon de su 
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estado de vulnerabilidad e hicieron con ellas lo que se les fuera posible, sin nadie quién 

los pudiera defender o brindar un apoyo. 

A los trabajadores sociales que decidan trabajar con esta población se les 

recomienda, que a través de intervenciones decidan desarrollar estrategias como: 

procesos de formación frente al amor propio y hacia los demás, proyectos de vida, 

fortalecimiento en los vínculos familiares y relación de pareja. Para que estas mujeres 

trans pueden tener una red de apoyo familiar y sean incluidas socialmente sin ningún 

tipo de estigmatización.  

 Se recomienda a las instituciones que trabajan con la población infantil y con 

los padres de familia, que a través de la educación se les enseñe acerca de la diversidad 

de género, de modo que, si se presenta en alguno de hijos él querer cambiar su identidad 

de géneros, estos estén preparados para brindar el apoyo necesario y la orientación 

necesaria a sus hijos o familiares. Recordándoles que el respeto es base fundamental 

para aceptar la diversidad, de este modo los niños o niñas crecerá en un espacio seguro 

y lidiar con la discriminación sin que lo afecte emocionalmente. 
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Anexos  

CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

Por medio de este documento se les informa a los participantes las cuestiones 

relativas a la utilización que se realizaría de sus datos ante el uso de la toma de nota y 

grabación de la entrevista o diálogo entre los aquí presentes. 

Léalo atentamente y consulte con el entrevistador en cuestión todas las dudas 

que se le planteen. 

Información acerca de la grabación de las sesiones 

Se lleva a cabo la grabación y toma de datos de la información manejada en la 

entrevista con fines formativos y de estudio para las mujeres transgénero que asisten al 

programa de la Alcaldía de Medellín Centro día 2, ante los entrevistadores en cuestión. 

Las grabaciones se utilizarán como apoyo para las supervisiones que se realizan en el 

equipo profesional para asegurar la máxima eficiencia, eficacia y excelencia de esta 

investigación. 

Uso y confidencialidad de los datos 

Los datos que se obtengan de su participación serán utilizados únicamente con 

fines de formación y estudio institucional, teniendo presente que solamente por parte del 

equipo que desempeña su labor en la Universidad minuto de Dios. guardando sus datos 

personales en un lugar seguro de tal manera que ninguna persona ajena pueda acceder a 

esta información y atendiendo a un estricto cumplimiento del Habeas Data con el 

Decreto 090 del 18 de enero de 2018 sobre la Protección de Datos de Carácter Personal. 

En ningún caso se harán públicos sus datos personales, siempre garantizando la plena 
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confidencialidad de los datos y el riguroso cumplimiento del secreto profesional en el 

uso y manejo de la información y el material obtenido. 

 Revocación del consentimiento. 

Si, en el caso de decidir participar y consentir la colaboración inicialmente, en 

algún momento de la intervención usted desea dejar de participar en la grabación de las 

sesiones, que no se tome nota y/o no se divulgue fuera de los proceso académicos, 

pedimos que nos lo comunique y a partir de ese momento se dejarán de utilizar los 

medios de toma de datos con fines de formación y estudio institucional. 

Declaración de consentimiento. 

Yo, Señor/Señora………………………………………………………………. 

he leído el documento de consentimiento informado que me ha sido entregado, he 

comprendido las explicaciones en él facilitadas acerca de la grabación y toma de datos 

de la entrevista, visita y diálogo con las investigadoras de la universidad Minuto de 

Dios, y he podido resolver todas las dudas y preguntas que he planteado al respecto. 

También comprendo que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna 

explicación, puedo revocar el consentimiento que ahora presento. También he sido 

informado/a que mis datos personales serán protegidos y serán utilizados únicamente 

con fines de investigación y estudio institucional para las estudiantes de la Universidad 

Minuto de Dios. Tomando todo ello en consideración y en tales condiciones, 

CONSIENTO participar en la grabación y toma de datos de la entrevista, visita y 

diálogo por la que los datos que se deriven de mi participación sean utilizados para 

cubrir los objetivos especificados en el documento. 

Documento leído y firmado el día _____ del mes ___________ del año _______ 
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Firma del participante: _________________________Firma del entrevistador: 

_________________________  

Instrumento  

GUÍA PARA ENTREVISTAS 

A continuación, se le van a leer una serie de preguntas. Por favor conteste de 

manera libre y espontánea lo que piensa sobre cada una de ellas. Recuerde que no 

existen respuestas buenas o malas; se trata simplemente de conocer su opinión personal 

de lo que se le pregunta. Le recordamos que toda la información que usted nos facilite 

será anónima y confidencial y será utilizada con fines estrictamente académicos. Le 

rogamos que conteste con la mayor sinceridad.         

Fecha de la entrevista: ________________     

Entrevistador (a): _______________________________________________________ 

  

IDENTIFICACIÓN 

 Nombres y apellidos: _________________________ Edad en años cumplidos: 

__________ Dirección de residencia: _______________________________ 

Municipio: ____________ Barrio/vereda: ____________ Estrato socioeconómico: 

______    

Teléfono fijo: ______________________ Teléfono celular: _________________  
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1. Objetivo específico: Realizar una caracterización sociodemográfica de las 

mujeres transgénero habitantes de calle que asisten al programa de la alcaldía de 

Medellín Centro Día 2.  

1.1. Cuadro de datos sociodemográficos 

  

Nombres y 

Apellidos 

Edad Parentesco 

  

Estado 

civil 

Ocupación 

actual 

    

  

      

          

     

 

[1] Nivel de escolaridad: último nivel aprobado  

1. Primaria completa, 2. Primaria incompleta, 3. Bachillerato completo, 4. Bachillerato incompleto, 5. Técnico completo, 6. Técnico 

incompleto, 7. Tecnólogo completo, 8. Tecnólogo incompleto, 9. Pregrado completo, 10. Pregrado incompleto, 11. Especialización 

completa, 12. Especialización incompleta, 13. Maestría completa, 14. Maestría incompleta. 

 



90 
 

1.2. Conformación familiar: 

Nuclear: _____ Monoparental: _____ Simultánea: _____ Extensa: _____ 

Extendida: ____ Otra, cuál: _____________________ 

 1.3. ¿Cuál es su principal fuente ingresos? 

1.4. ¿A cuánto ascienden sus Ingresos mensuales? Menos de 1 SMLV, Entre 1 y 

2 SMLV, Entre 3 y 5 SMLV, Más de 6 SMLV 

1.5. ¿Cómo califica su situación económica?                                

1.       Muy buena 

2.       Buena 

3.       Regular 

4.       Deficiente 

 1.6.  Tiempo de habitabilidad en calle 

1.       Menos 1 año 

2.       Entre 1 y 2 años 

3.       Entre 3 años y más 

  

1.7.  Cuáles son los lugares que usted permanece la mayor parte de su tiempo 
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1.8. ¿Cuenta con redes de apoyo familiares, comunitarias, sociales o 

institucionales? 

2.       Objetivo específico: Conocer la historia de vida de las mujeres 

transgénero habitante de calle que asisten al programa de la alcaldía de Medellín 

Centro Día 2.  

2.1 ¿Recuerdas cuándo y cómo fuiste plenamente consciente de tu identidad de género? 

2.2 ¿Qué sentimientos surgieron en usted cuándo descubrió su identidad de género? 

2.3 ¿Cuál o cuáles fueron las primeras personas en saber sobre tu identidad? 

2.5 ¿En qué momento decidiste cambiar su apariencia física de hombre a mujer? 

2.4 ¿Cómo le explicaste a tu familia lo que estabas descubriendo en usted? 

2.5 ¿Cuáles fueron las razones que te conllevaron a tomar la decisión de salir de tu 

hogar? 

2.6 ¿Cómo llegaste a vivir en la calle?   

2.7. ¿Qué ha sido lo más difícil de vivir en la calle? 

2.8 ¿Cómo ha sido su vivencia en la calle dada su condición de mujer 

transgénero? 

2.9 En caso de tener pareja ¿Me podría describir cómo ha sido su relación de 

pareja? 

2.10. En caso de tener hijos ¿Cómo nos podrías explicar la relación parental que 

tiene usted con su hijo/a actualmente.  
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3.    Objetivo específico. Indagar cómo las mujeres transgénero se 

relacionan e interactúan con las otras personas habitantes de calle.  

3.1   ¿Has sido víctima de discriminación mediante insultos u otro tipo de 

agresión? ¿Cuéntanos uno de ellos? 

3.2   ¿Cuáles dirías que son los mayores problemas con los que se enfrenta la 

mujer transgénero habitante de calle? 

3.3   ¿Cómo es tu relación con las otras personas habitante de la calle? 

3.4   ¿Te has sentido rechazada por los otros habitantes de la calle? 

3.5   ¿Cómo haces para que otros habitantes de la calle te respeten como 

transgénero? 

3.6    ¿Cómo te relacionas con las otras mujeres transgénero? 

3.7   ¿recuerdas cuando llegaste a centro día 2? ¿Quién te conto sobre el 

programa? 

3.8   ¿Cómo ha sido tu experiencia en el lugar y la interacción con los diferentes 

profesionales? 

3.9   ¿Cómo es la relación con los diferentes usuarios que asisten al programa? 

  

Hasta aquí llegaron las preguntas, crees que es importante contarnos algo más 

sobre tu vida o experiencias vividas. 

4.   Observaciones generales de la entrevista
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Matriz de análisis   

UNIDAD DE 

ANÁLISIS  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Resignifican 

su identidad 

de la género 

CATEGORIAS 

DE ANALISIS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SUBCATEGORÍAS 

 

 

 

 

 

 

Pareja 

CÓDIGOS 

 

 

RTP 

RELATOS 

 

 

Mis relaciones con las 

parejas han sido espectaculares 

emocionalmente me siento 

bien, también me valoran y me 

respetan como mujer 

(Participante 1). 

 Mi pareja me ayuda 

con las cositas, he tenido 

distintas parejas estables con 

algunos me la llevo bien, pero 

con otros no, se portaron muy 

mal conmigo.  La primera 

pareja me pegaba mucho y 

dure con él porque 

económicamente dependía de 

él, por eso me le aguantaba 

HALLAZGOS 

 

En esta subcategoría se puede identificar 

que las participantes han tenido relaciones 

de parejas. Por consiguiente 

experimentaron la sexualidad, los 

conflictos, los problemas de comunicación, 

infidelidad o control de uno sobre el otro, y 

un sinfín de dificultades o alegrías que se 

presentan durante la relación. Pero todas 

han encontrado algún tipo de interés en su 

relación de pareja, de modo emocional, 

económico o  reconocimiento de su 

identidad. 

Las emociones surgen cuando 

sentimos atracción fuertes hacia alguna 

persona, es así como existen algunos 

tipos de sensaciones que se dan en 

nuestro cuerpo, expresándolo de modo 

físico o mental, presentándose en  niños, 

niñas, jóvenes, adultos o adultos 
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maltratos y todo lo que me 

hacía.  (participante 2) 

No tengo pareja, pero 

cuando he tenido hay niños 

que, si valen la pena, pero hay 

otros que lo hunden a uno en 

el vicio, pero es que ahí la 

verdad es que uno no toma 

conciencia y la verdad no me 

siento bien, pero la boba es 

uno. (participante 3) 

Yo tengo marido mami 

se llama Leoncio de Jesús 

tiene 24 años de edad, pero yo 

también me hago los ratos sólo 

cuando él es por allá arriba y 

yo por acá abajo él no sabe ni 

leer el recicla. Me siento 

divina, para que el hombre 

como a toda una mujer me a 

poltrona así “tak” y yo me 

siento chocha. 

 (participante 4) 

mayores. Tal es el caso de algunas de las 

participantes quienes afirman que 

emocionalmente se sienten plenas, 

además le es muy beneficioso porque 

pueden alcanzar el respeto y aceptación 

como mujer. Esto les permite disfrutar al 

máximo las sensaciones del amor y la 

pasión en diferentes momentos de su 

vida. Dicho lo anterior se aporta el relato 

de la participante 1, quien refiere “mis 

relaciones con las parejas han sido 

espectaculares emocionalmente me 

siento bien, también me valoran y me 

respetan como mujer”. Se puede percibir 

que emocionalmente las mujeres 

transgenero también viven y siente el 

amor intensamente como cualquier mujer 

heterosexual. No solo en el vestir, 

caminar, maquillarse o dejar el cabello 

largo. Si no también  en deleitarse con el 

sexo, las ganas de besar suave y 

fuertemente; la adrenalina de hacer algo 

loco en lugares públicos, mariposas en el 

estómago, el placer desmedido que 
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Transgénero 

. 

Mi relación con mi 

pareja es caótica porque él es 

muy posesivo y yo muy 

llevada de mi parecer entonces 

a mí no me gusta que me 

controlen y a él le encanta 

controlar y pues conmigo no. y 

para mantener la relación, por 

eso le digo que es cosa caótica. 

(participante 5) 

provoca nuestro cerebro por otras 

persona y todo aquello que cualquier 

mujer heterosexual puede sentir 

emocionalmente. Todo esto con lleva a 

que las mujeres trans  se sientan seguras 

de sí misma y  con las demás personas 

sin ningún temor a sentirse rechazada, 

porque encuentra un apoyo y un 

significado a lo que ella es como persona 

y mujer. 

Para otras chicas trans es difícil 

mantener una relación, ya que son 

víctimas de maltratos físicos y verbales, 

y lo único que las obliga a mantener  un 

vínculo con su agresor es su situación 

económica. Puesto que económicamente 

dependen de la pareja para su sustento.  

Tal es el caso de la participante 2, esta 

relata lo que sucedió con una de las 

primeras relaciones que sostuvo “La 

primera pareja me pegaba mucho y dure 

con él porque económicamente dependía 

de él, por eso me le aguantaba maltratos 

y todo lo que me hacía”. Es notorio que a 
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diferencia de otras participantes hay 

algunas que no han disfrutado 

emocionalmente de una relación 

amorosa, si no que se someten  a 

maltratos por buscar un beneficio 

económico. Aunque la participante 

cuenta que actualmente goza de una 

relación donde se siente  respetada, y 

económicamente respaldada por la 

pareja. Expresando así que hasta el 

momento su relación es buena. 

Pero no para todas ha sido una 

relación basada en un beneficio 

económico. Es decir, otras chicas trans 

cuentan con una relación construida en la 

protección y reconocimiento de su 

identidad por parte de su compañero 

sentimental quienes las respetan y las 

aceptan como mujeres transgenero. Por 

lo cual establecen vínculos afectivos y 

estabilidad emocional; sintiéndose 

seguras consigo mismas. Tal es el caso 

de la participante 4. Donde cuenta que la 

relación con su marido es estable y 
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buena, desde hace trece años.  

Expresando lo siguiente.” me siento 

divina, para que el hombre como a toda 

una mujer me a poltrona así “tak” y yo 

me siento chocha”. Es preciso darse 

cuenta que en la población transgenero si 

existen las relaciones estables y el amor 

verdadero. Estas parejas como cualquier 

relación heterosexual realizan planes 

como dos personas enamoradas quienes 

desean compartir su vida en el presente y 

futuro. Ya han pasado trece años en la 

relación de la participante 4, donde esta  

revela la intensidad del amor, el 

compromiso mutuo y la confianza entre 

ellos. 

Como hicimos notar al principio 

de este apartado, las relaciones de pareja 

transgénero tienen un sinfín de 

dificultades, pero también es de resaltar 

que aquellas chicas trans tienen 

compañeros sentimentales los cuales las 

ayudan a crecer como mujer, ya que son 

estos quienes las conocen física y 
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emocionalmente. Estando junto  a ellas 

en los mejores y peores momentos de su 

vida. 

En una relación de pareja lo más 

importante es el sentimiento que surja de 

ambos. Para los autores Maureira (2011), 

Blandón-Hincapié y López-Serna (2016)  

señalan la importancia de la relación de 

pareja, pues esta se vuelve una 

experiencia muy gratificante para la vida 

de las personas que deciden iniciar un 

romance. Maureira plantea en su artículo 

que una relación de pareja se basa en 

cuatro componentes: el compromiso, la 

intimidad, el romance y el amor. Los tres 

primeros componentes son de tipo social, 

por consiguiente estos dependen de la 

cultura, las conductas y la intensidad de 

dicha relación amorosa. Para Blandón-

Hincapié y López-Serna añaden que las 

relaciones de parejas permiten que las 

personas ofrezcan un vínculo 

sentimental, romántico y físico. Ya que 

este se da a través de un cortejo, amistad 
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que surge a través de situaciones de 

cercanía.   
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Relaciones 

interpersonales 

R

TRI 

Con la única que me la 

llevo bien es con estrella las 

otras son muy falsas y entre 

marica no nos entendemos 

casi. (participante 4) 

Con mi amiga estrella 

mi relación es divina yo confió 

mucho en ella por ella es la 

que me guarda y me cuida mis 

cositas. (participante 5) 

  

Las relaciones interpersonales 

son una necesidad que todos los seres 

humanos tienen y por ello es importante 

reconocer que se cuenta con diversas 

capacidades las cuales permiten a las 

personas  tener un libre desarrollo de la 

personalidad, relacionarse, expresar 

sentimientos, emociones y demás. Las 

cuales son     importantes para crear 

vínculos e interactuar con otras personas, 

para las mujeres transgénero  tener 

alguien con quien compartir es esencial 

pues al pasar del tiempo se han visto 

enfrentadas a diferentes tipos de 

discriminación, estigmatización, rechazo 

o extorción lo que hace que sean  

vulnerables y halla desconfianza para 

poder interactuar o confiar en alguien. 

En esta subcategoría de 

relaciones interpersonales podemos 

observar que las participantes a las que 

se le realizo la entrevista hablan muy 

poco sobre las relaciones que tienen con 

las diferentes personas, sé entiende que 
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las relaciones son necesarias  se 

construyen al pasar del tiempo y  se 

presentan de diferentes formas bien sean 

familiares, profesionales o simplemente 

por una amistad  entre otras.  En el caso 

de la participante 4 menciona “Con la 

única que me la llevo bien es con estrella 

las otras son muy falsas y entre marica 

no nos entendemos casi.” La participante 

solo se la lleva bien con una de las 

compañeras con las que transitoriamente 

se encuentra en centro día pues ella 

afirma que por lo general no es fácil la 

relación con las demás compañeras 

porque en su mayoría son muy falsas y 

no se entienden. En la respuesta de la 

participante se puede analizar que  la 

relación con sus compañeras es poca se 

tratan como maricas palabra que 

comúnmente es vulgar y se le asigna a un 

hombre que se viste de mujer , lo cual 

podría evidenciar que no habría un 

significado como tal a ser mujer 

trasgenero y que es un lenguaje normal 
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entre ellas, hay rivalidades, competencia 

y cada una marca un  territorio no se la 

llevan bien entre  compañeras, no hay 

confianza y se traicionan, ella menciona 

que son muy falsas razón por la cual no 

se crean vínculos de amistad y solo 

comparten el espacio por conveniencia a 

sus necesidades básicas. Algunos de los 

comentarios entre ellas mencionados es 

mejor estar sola que mal acompañada. 

 En el caso de la participante 5 

dice 

“Con mi amiga estrella mi 

relación es divina yo confió mucho en 

ella porque ella es la que me guarda y me 

cuida mis cositas, Tiene una muy buena 

relación con su amiga, le tiene mucha 

confianza y le da aguardar  sus 

pertenencias además también menciona 

que ella le ayuda a organizarse y verse 

más linda, han creado un vínculo de 

amistad. En las dos participante se logra 

ver que han encontrado personas en las 

cuales pueden confiar y establecer una 
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buena relación aunque es normal que 

donde lleguen siempre hay personas  a 

quien se le pueda habar, necesariamente 

no hay que confiar plenamente en ellas 

pero si con quien hablar y compartir.  

Según el Departamento de 

Orientación Psicología (s.f.) los seres 

humanos desarrollan la relación 

interpersonal desde el hogar, pues las 

primeras personas con quien lo hace son 

con padres, luego con la familiares, 

después con amigos y por último la  

pareja. Queriéndolos de distinta maneras, 

con relaciones interpersonales diferentes 

y  vivencias distintas. El autor se 

cuestiona las siguientes preguntas ¿Por 

qué establecemos relaciones afectivas 

con unas personas y no con otras? ¿Qué 

es lo que nos atrae de las personas? ¿Por 

qué es distinto el afecto que sentimos por 

los padres, del que sentimos por los 

amigos? ¿Por qué necesitamos estar con 

las personas que queremos? De este 

modo, se puede entender que los seres 
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humanos establecen relaciones de apego 

que inician en la familia y se van 

incorporando a otras personas. 

De  acuerdo a la postura de este 

autor se puede decir que alas 

participantes o mujeres trasgenero les 

cuesta relacionarse con otras personas 

teniendo en cuenta que  la formación 

familiar es muy importante y al 

escucharlas hablar se deduce que el 

acompañamiento familiar fue poco, la 

mayoría de ellas vivieron en familias 

extensas y no se les prestaba atención, 

tampoco vivieron con sus padres el caso 

de las participantes no Vivian con sus 

padres, 
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Reconocimien

to 

R

TR 

Yo antes; no se paraba 

lado mío la que quería yo las 

apartaba yo y Paola nos 

manteníamos en la puerta y 

Sammy eran bellísimas y las 

feas para otro lado incluso las 

que asisten aquí yo les quitaba 

de la puerta y ahora ando con 

ellas. con las mujeres trans 

bien ya cuando me conocen 

me aceptan y me respetan las 

otras mujeres a veces lo miran 

a uno por encima de los 

hombres a las mujeres las mata 

la lengua, no la mujer tras 

nosotros no somos así por la 

lengua de las mujeres me han 

cortado esta y la de la pierna 

(Participante1).  

Con las habitantes de 

calle bien, no me han 

rechazado me respetan me 

Para algunas personas el ser 

reconocidas es importante pues es 

gratificante que se les conozca y el ser 

útiles en algunas labores hace que su 

autoestima este bien, por lo general esto 

hace que se les designe responsabilidades 

o  un título y desierta manera se ganan 

respeto, en algunos casos suele suceder 

según el lugar en donde se encuentren. 

En otros casos el ser autoritario y 

dominante hace que se vean fuertes e 

inquebrantables  de modo que ejercen 

mando. 

Teniendo en cuenta lo anterior 

mente mencionado y  acuerdo a la 

información brindada por las 

participantes  es importante mostrarse 

desde el principio como son para así 

ganarse el respeto y no dejársela montar 

de nadie, de esta manera ser reconocidas 

y también mantener algunos límites a la 

hora de conversar y acercarse a ellas , la 

participante 1 “Yo antes; no se paraba 

lado mío la que quería yo las apartaba yo 
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ganó el respeto confianza y 

así. 

si yo las escucho me 

hablan, me invitan, yo les 

guardo las cosas, yo la respeto 

y ellas me respetan todos me 

respetan. Lo único que pasó 

fue lo de las puñaladas que ya 

les conté. Bueno en algunas 

mujeres transgénero se ve 

mucho la envidia con las otras 

mujeres me las llevo bien, pero 

con las maricas no. son muy 

envidiosas aquí en centro día 

sí.  (PARTICIPANTE 2) 

  

Es como diferente no 

sé porque no sé si es que me 

paran bolas a mí que a otras 

porque las otras mujeres son 

como muy no sé cómo 

explicarme son como muy 

exigentes en cambio uno es 

y Paola nos manteníamos en la puerta y 

Sammy eran bellísimas y las feas para 

otro lado incluso las que asisten aquí yo 

les quitaba de la puerta y ahora ando con 

ellas. con las mujeres trans bien ya 

cuando me conocen me aceptan y me 

respetan las otras mujeres a veces lo 

miran a uno por encima de los hombres a 

las mujeres las mata la lengua, no la 

mujer tras nosotros no somos así por la 

lengua de las mujeres me han cortado 

esta y la de la pierna” en lo que ella dice 

cuenta que solo permitía que se juntaran 

a ella las mujeres trasgenero  bonitas y 

las feas las echaba para un lado , ella 

marcaba un territorio y no dejaba acercar 

a nadie si ella no quería, también 

defendía y cuidaba a sus amigas y 

cuando tenía  dinero se portaba muy bien 

con sus amigas, de esta forma  se ganaba 

el respeto y brindaba apoyo a las 

personas que ella consideraba tener como 

amigas.  En este caso se puede 

evidenciar que tenía una forma de ejercer 
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muy calmadita pues yo soy 

muy calmadita por eso la 

relación con ellas es de envidia 

y rabia. La verdad la verdad 

pues a mí ya no me importa el 

qué dirán, a mí ya no me 

importa yo los miro como si 

nada Yo soy una mujer ellos a 

mí no me da nada no me 

mantienen no me dan comida 

no me da nada entonces que 

piensen lo que quieran, pero al 

inicio sí me daba cobardía me 

daba como pena pues ya como 

achicopalada como si no fuera 

yo; cuando la gente me mira 

inicia reírse pues ya me da 

igual. (PARTICIPANTE 3) 

Yo soy punto aparte yo 

sólo me relaciono con las que 

están aquí con mis muchachas 

mi relación es bien, bien 

porque yo sé que son mis 

muchachas y ya nos 

autoridad y control pues la que no solía 

ser como ella quería sobraba. Aunque 

con el tiempo cambio un poco su forma 

de ser ella no permitía que nadie le 

faltara al respeto, para ella era muy 

importante que la identificaran y la 

respetaran, ella no era cualquier persona 

además era mayor de edad y no se iba a 

dejar manipular de nadie; de niña ya 

había sufrido bastante y no iba a permitir 

lo mismo en este tiempo. 

La participante 2  dice que “Con 

las habitantes de calle se las lleva bien, 

no me han rechazado me respetan me 

ganó el respeto confianza y así. 

Si yo las escucho me hablan, me 

invitan, yo les guardo las cosas, yo la 

respeto y ellas me respetan todos me 

respetan. Lo único que pasó fue lo de las 

puñaladas que ya les conté. Bueno en 

algunas mujeres transgénero se ve mucho 

la envidia con las otras mujeres me las 

llevo bien, pero con las maricas no. son 

muy envidiosas aquí en centro día sí. 
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distinguimos hace tiempo de 

resto yo soy punto aparte 

(participante 5) 

  

Ella  tiene una manera particular de ser 

reconocida a ella le gusta escuchar a sus 

amigas, maquillarlas, cuidarles y 

guárdales 

Las cosas ,se ha ganado el respeto 

y confianza y en el momento de poder 

confiar algo cuentan con ella, menciona 

no meterse con nadie y respetar para que 

la respetan aunque afirma que entre las 

mujeres se maneja mucha envidia ella no 

se mete en la vida de nadie y mientras 

ella pueda brindar un apoyo lo hace. Esta 

participante es más amable ayuda a las 

demás cuando es necesario y la 

reconocen como una excelente 

compañera contrario a la participante 

anterior que se hace respetar de una 

manera diferente. 

La participante 3 cuenta que “Es 

como diferente no sé porque no sé si es 

que me paran bolas a mí que a otras 

porque las otras mujeres son como muy, 

no sé cómo explicarme son como muy 

exigentes en cambio uno es muy 
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calmadita pues yo soy muy calmadita por 

eso la relación con ellas es de envidia y 

rabia. La verdad la verdad pues a mí ya 

no me importa el qué dirán, a mí ya no 

me importa yo los miro como si nada, Yo 

soy una mujer ellos a mí no me da nada 

no me mantienen no me dan comida no 

me da nada entonces que piensen lo que 

quieran, pero al inicio sí me daba 

cobardía me daba como pena pues ya 

como achicopalada como si no fuera yo; 

cuando la gente me mira inicia reírse 

pues ya me da igual.” 

Es una persona muy calmada, no 

se mete con nadie, respeta mucho las 

otras mujeres y siempre le gusta estar 

arreglada la reconocen y la respetan 

además si surge un comentario o mal 

entendido ella se aparta no le gustan los 

problemas. Esta participante es más 

aislada si le hablan y comparten con ella 

está bien y sino ella no tiene ningún 

problema aunque como la mayoría ha 

sufrido maltrato se resigna y sigue su 
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vida tranquila ella sabe que se la burlan y 

a veces le ofende pero ya es una 

situación normal. 

La participante 5 cuenta “Yo soy 

punto aparte yo sólo me relaciono con las 

que están aquí con mis muchachas mi 

relación es bien, bien porque yo sé que 

son mis muchachas y ya nos 

distinguimos hace tiempo de resto yo soy 

punto aparte” se la lleva muy bien con 

sus amigas, la reconocen evita los 

problemas y si la necesitan ella está 

dispuesta para ayudar. Ella lleva más 

tiempo en centro día razón por la cual 

conoce muy bien cómo funciona todo 

realmente lo que a ella le importa es 

poder ser alguien en la vida evitar 

problemas es uno de sus retos ,estudia y 

es de las primeras que va a cambiar su 

nombre como mujer en la registraduria 

estaba muy contenta porque cuando se lo 

propone lo logra veces ha recaído en el 

consumo pero vuelve y se levanta ella 

dice que es una lucha muy fuerte pero ya 
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ha logrado muchas cosas, la reconocen 

por su empuje ,por sus ganas de ser 

mejor y esforzarse.se puede observar que 

aunque los comportamientos son 

diferentes siempre se da un 

reconocimiento. 

Martínez (2011) Menciona que 

para Charles Taylor el reconocimiento es 

una base fundamental en las prácticas 

sociales de cada individuo, esto define el 

crecimiento personal de las personas, 

desarrollando así  seguridad y confianza 

en sí mismo. Cabe decir que el 

reconocimiento debe primar desde el 

interior de cada uno para que los demás 

lo puedan reconocer. Tomando en cuenta 

la afirmación que hace el autor hay 

desarrollo de seguridad lo que ayuda que 

las participantes se sientan mejor al ser 

vistas por otras como líderes y amigas. 

Además  Daros (2009)  plantea que cada 

persona merece reconocimiento sin 

importar su condición socioeconómica, 

edad o etnia. Es fundamental el respeto 
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para el reconocimiento del otro. “El 

reconocimiento se expresa en el respeto, 

esto es, en la consideración moral de las 

relaciones que los humanos tenemos para 

con los demás” (p.2). 

Las relaciones personales pueden 

estar basadas en sentimientos y 

emociones que permite a las personas 

establecer lazos de amor o amistad,  

frente a este punto se podría decir que: 

Las relaciones interpersonales 

son una necesidad para los individuos. 

Hay una serie de factores que influyen en 

las relaciones interpersonales. Las más 

importantes son la personalidad, las 

funciones cognitivas, el deseo y el estado 

afectivo. La personalidad se crea en las 

relaciones y solo puede ser modificada 

en el seno de la misma (UPV, s., p. 9) así 

mismo este reconocimiento permite a las 

mujeres transgénero ser identificadas en 

un ámbito hostil y permanecer firmes, 

creando fortalecimiento en lo que ellas 
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son sin ser juzgadas o rechazadas por las 

demás. 
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Sexualidad R

HCS 

Llegué a la calle 

trabajando de trabajadora 

sexual los clientes me daban 

droga y yo empecé a consumir 

y los viajes y tanto andar me 

llevaron a la calle a mí me 

gustaban mucho los hombres 

me encanta verlos en pelota y 

los hombres ahí traen la droga 

y todo eso y uno la prueba es 

por ellos que provee la droga a 

través de un enamorado y para 

complacerlo yo la probé y 

había esa compenetración y 

ahí y yo la probé ,a mí me 

gustaba lo que él me hacía y 

yo se lo quería hacer a otros 

hombres así como él me lo 

hacía  pero luego yo tenía que 

comprar después la droga 

porque a mí ya me gustaba 

hacerlo con otros drogada eso 

se siente muy bueno 

(Participante 1). 

  

Se puede identificar que las 

participantes son activas  sexualmente. 

Unas porque tienen parejas estables y 

otras porque se prostituyen  para generar 

sus ingresos económicos. Cuando se 

realizaron las entrevistas, se les pregunto 

¿cuál es su principal fuente de ingreso 

económico? estas respondieron de 

manera abierta y sin tabú, reconociendo 

que desde que llegaron a la calle, incluso 

algunas siendo menores de edad, se 

prostituían para conseguir las sustancias 

psicoactivas que consumen como el 

bazuco, la marihuana etc. y de más cosas 

necesarias para sustento. 

En su gran mayoría relataban que 

en alguna ocasión cuando los clientes no 

querían pagar el dinero correspondiente 

por el servicio prestado, estas recurrían a 

acciones drásticas para sacárselo, pues se 

los llevan al hotel y cuando se 

encontraban en el acto sexual los 
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Primero vivía en el 

parque Bolívar pagué pieza 3 

meses a los 12 años me fui 

para Bogotá ahí viví un año 

trabajando como trabajadora 

sexual y paga pieza luego me 

vine   a la calle en Medellín 

vivía en el río y en las mangas 

y seguía prostituyéndome. 

(PARTICIPANTE 2) 

Mi situación 

económica es regular, ya que 

usted sabe mami que para uno 

conseguir dinero a todas las 

travestis de la calle nos toca 

prostituirnos. Yo por las 

noches me bajo a prado centro 

y me hago el rebusque y así ha 

sido desde que llegue a la calle 

desde los 11 años. Después de 

todo lo que paso en mi casa 

me vine para el centro y desde 

robaban a mano armada o los 

emborrachaban y los despojaban hasta de 

los zapatos. 

Es evidente que cuando nos 

referimos hacia las mujeres transgenero, 

lo primero que pensamos es en la 

prostitución. Hemos de aclarar por medio 

de esta investigación que no todas son 

trabajadoras sexuales. Por otro lado en el 

caso de las transgeneros femeninas 

habitante de la calle es diferente, estas si 

se prostituyen para poder mantenerse 

económicamente. 

Todas las chicas entrevistadas 

reconocen que ejercen la prostitución, tal 

es el caso de la participante 3 “Mi 

situación económica es regular, ya que 

usted sabe mami que para uno conseguir 

dinero a todas las travestis de la calle nos 

toca prostituirnos. Yo por las noches me 

bajo a prado centro y me hago el 

rebusque y así ha sido desde que llegue a 

la calle desde los 11 años”. 
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que estoy acá siempre me he 

prostituido. (participante 3) 

A los 8 años me 

quitaron la virginidad. A los 8 

un viejo me dio 280 por ese 

duro, también era la necesidad 

en la casa ya habíamos 

mochado los servicios y por 

ahí derecho mamita y 280 en 

ese tiempo ay mamita un 

dineral… 

Yo tengo mi marido 

mami, se llama Leoncio de 

Jesús tiene 24 años. Pero yo 

también me hago los ratos 

solos cuando él es por allá 

arriba y yo por acá abajo… 

mis fuentes de ingreso son por 

mi pareja y por mi cuenta 

propia, yo me voy para abajo 

por la minorista mamita por el 

caldo de pescado por allá salgo 

a las 7:00 de la noche, voy y  

meto por allá por esa manga y 

Cuando le preguntábamos a cada 

una de las chichas desde que edad se 

prostituían, todas respondieron que lo 

hacían desde muy temprana edad, desde 

los 8 ,11 y 12 años. Aunque eran unos 

niños cuando iniciaron a ejercer esta 

actividad ilegal, no percibimos cicatrices 

psicológicas en su edad adulta,  

observándolo en cada entrevista  

realizada individualmente. Pues lo 

contaban de manera muy espontánea  y 

sin ningún tipo de remordimiento, 

inclusive se reían de ellas mismas y 

como empezaron su vida sexual. Tal es 

el caso de la participante 4 “A los 8 años 

me quitaron la virginidad. A los 8 un 

viejo me dio 280 por ese duro, también 

era la necesidad en la casa ya habíamos 

mochado los servicios y por ahí derecho 

mamita y 280 en ese tiempo ay mamita 

un dineral” del mismo modo la 

participante 2, relata desde que edad 

inicio a prostituirse  “a los 12 años me 

fui para Bogotá ahí viví un año 
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me hago unos ratos y salgo 

bolada para donde él. 

(participante 4) 

Yo salía a trabajar 

como trabajadora sexual en la 

noche pagué hotel y del hotel 

me echaron entonces me fui a 

residencia y de residencia me 

fui a la calle y seguía 

prostituyéndome para 

consumir y de jibara. 

(participante 5) 

trabajando como trabajadora sexual y 

paga pieza luego me vine   a la calle en 

Medellín vivía en el río y en las mangas 

y seguía prostituyéndome” 

Es necesario aclarar que cuando 

estas mujeres inician su vida sexual a tan 

temprana edad, son expuestas a distintos 

tipos de enfermedades de transmisión 

sexual. Precisamente cuando estábamos 

en plena conversación con una de las 

chicas, se nos acercó otra transgenero  y 

menciono que debía ir a realizarse unos 

exámenes porque presentaba síntomas de 

ETS. Del mismo modo cuando tuvimos 

un acercamiento personal  con ellas en 

nuestro proceso de prácticas 

profesionales, estas nos contaron que 

desde sus inicios en la prostitución; han 

padecido de muchas enfermedades de 

transmisión sexual. 

  

Al contrario de las otras chicas 

trans, la participante 4  tiene pareja 
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Habitant

e de Calle 

sentimental estable, el cual la sostiene 

económicamente por medio del reciclaje. 

Pero aun así está también busca su fuente 

de ingreso por medio de la prostitución 

sin que su pareja se dé cuenta. “Yo tengo 

mi marido mami, se llama… tiene 24 

años. Pero yo también me hago los ratos 

solos, cuando él es por allá arriba y yo 

por acá abajo. Mis ingresos económicos 

son por mi pareja y por mi cuenta propia, 

yo me voy para abajo por la minorista 

mamita por el caldo de pescado por allá 

salgo a las 7:00 de la noche, voy y  meto 

por allá por esa manga y me hago unos 

ratos y salgo bolada para donde él”. 

Dicho lo anterior, quizás para 

muchas chichas trans no es fácil 

enfrentarse a diario con este tipo de 

trabajo, ya que su naturaleza es ilegal y 

difícil de sobre llevar cuando  hay 

consumo de sustancias psicoactivas, pues 

esto va estrechamente relacionado con la 

prostitución. Una de ellas nos contaba 

que consumían porque muchos clientes 
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le piden hacerlo junto con ellos y otras 

simplemente lo hacen por placer. Por 

consiguiente se agregara el relato de la 

participante 1. Que refiere con una risa 

algo burlona “Llegué a la calle 

trabajando de trabajadora sexual los 

clientes me daban droga y yo empecé a 

consumir y los viajes y tanto andar me 

llevaron a la calle… los hombres traen la 

droga y todo eso y uno la prueba es por 

ellos, por eso es que provee la droga a 

través de un enamorado y para 

complacerlo yo la probé... A mí me 

gustaba lo que él me hacía y yo se lo 

quería hacer a otros hombres así como él 

me lo hacía,  pero luego yo tenía que 

comprar después la droga porque a mí ya 

me gustaba hacerlo con otros drogada 

eso se siente muy bueno”. 

La sexualidad para algunos 

autores es conocer al otro de manera más 

íntima. Así lo refiere Ardila, Stanton y 

Cubillos, (1993) coincidiendo con la 

Organización Mundial de la Salud 
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(OMS), (2019) la sexualidad es una parte 

esencial dentro la vida del ser humano, 

en donde es posible experimentar, sentir 

y conocer al otro llegando así a un 

acercamiento entre dos personas. 

Además la OMS menciona que la 

sexualidad está influida por la 

interacción de factores biológicos, 

psicológicos, sociales, económicos, 

políticos, culturales, éticos, legales, 

históricos, religiosos y espirituales. 
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Consumo SPA 

  

  

R

HCA 

Yo consumía sacol 

desde los 10 años y ahora 

consumo bazuco. (participante 

2) 

La droga por la droga 

es que estoy por acá a ver 

después que mi mamá me he 

hecho de la casa. Llegue acá 

donde estoy, y caí en las 

drogas y el vicio. ninguna otra 

razón no las drogas las drogas 

lo apartan a uno de muchas 

cosas (participante 3) 

Hay el vicio maldito 

vicio la verdad una parcera 

que en paz descanse que ya 

está muerta la verdad me 

enseñó a tirar bazuca y hasta 

ahí llegó la vida mía. Me bajé 

después que provee la bazuca 

me bajé de la casa me enamoré 

de un gato mija y ahí quedé 

encantada y llevo 13 años con 

El consumo de sustancias 

psicoactivas en las mujeres transgenero 

habitante de calle se vuelve persistente  

desde que inician el consumo, afectando 

las relaciones familiares y sociales. Pero 

en la mayoría de los casos quienes 

incitan a que estas chicas inicien a 

consumir desde muy temprana edad se le 

atribuye a las amistades e incluso a la 

misma familia. 

  

Cuando se realizaron las 

entrevistas, se pudo identificar que 

algunas de estas chicas iniciaron a 

consumir sustancias psicoactivas desde 

los 10 años, volviéndose adictas e 

dependientes. Cada vez que lo hacían 

surgía la necesidad de consumir 

constantemente,  afectado así su futuro, 

además cuando llegan a la edad adulta 

algunos no son capaz de dejar las drogas 

y se vuelven habitantes de la calle. 
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él es el mismo con el que 

estoy. A mí me hace mucha 

falta la bazuca yo soy muy 

bazuquera mami (participante 

4) 

  

  

  

Ahora veamos en relato de la 

participante 1, quien cuenta desde que 

edad inicio su consumo “Yo consumía 

sacol desde los 10 años y ahora consumo 

bazuco”. Este inicio temprano en el 

consumo de  sustancias alucinógenas, 

empieza con un grado de curiosidad el 

cual se va volviendo adicción y los 

termina llevando a la habitancia en calle. 

Pero en algunas ocasiones no lo se le 

atribuye los inicios de consumo a la 

curiosidad, sino a los vínculos de amistad 

que establecen con personas equivocadas 

que los inducen a probar cosas nuevas 

según ellos. Es así como inician 

probando el cigarrillo, después la 

marihuana, el sacol  y terminan probando 

el bazuco. La participante 4, refiere lo 

siguiente 

“Hay el vicio maldito vicio la 

verdad una parcera que en paz descanse 

que ya está muerta la verdad me enseñó a 

tirar bazuca y hasta ahí llegó la vida 
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mía… A mí me hace mucha falta la 

bazuca yo soy muy bazuquera mami” es 

evidente que para ellas el no tener las 

drogas se puede volver algo abrumador; 

perjudicando en  cierto modo sus vida. 

Además se vuelven agresivas porque su 

consumo  constante genera un daño 

irreversible en su cerebro, y no se dan 

cuenta que se están matando poco a 

poco. 

Todavía cabe señalar, que la 

familia también es uno de los causantes 

de que estas chicas llegan a la calle. Los 

padres en su gran mayoría no aceptan la 

identidad de sus hijos, ya que les exigen 

que dentro del hogar se comporten con el 

sexo con el cual nacieron. Por tal motivo, 

salen de la vivienda buscando donde 

puedan ser aceptados y por error llegan a 

la calle e inician a consumir 

desmedidamente volviéndose habitantes 

de la calle. Tal es el caso de la 

participante 3 “a ver después que mi 

mamá me he hecho de la casa. Llegue 



32 
 

acá donde estoy, y caí en las drogas y el 

vicio” 

Todo esto confirma que cada una 

de las mujeres transgeneros por 

circunstancias distintas  estuvieron 

motivadas a consumir. Pero cuando se 

expresaban sobre el tema de consumo se 

pudo notar un sentimiento de culpa y 

arrepentimiento, afirmando que por 

causa de las drogas se vio afectada su 

vida, puesto que no pudieron terminar los 

estudios y crecer como  persona.  

  

Los siguientes autores indican 

que las sustancias psicoactivas después 

de ingresar al organismo, alteran de 

algún modo el funcionamiento natural 

del cuerpo.  Medina-Perez & Rubio, 

(2012) mencionan que el uso indebido de 

sustancias psicoactivas (SPA) se ha 

convertido en un problema grave en la 

sociedad, Causando daños de salud y 

alteraciones neurocomportamentales en 
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aquellos que consumen. Confirmando lo 

anterior el Ministerio de Salud y 

Proteccion social , (2018) indica que Las 

sustancias psicoactivas son todas 

aquellas que introducidas en el 

organismo por cualquier vía de 

administración (ingerida, fumada, 

inhalada, inyectada, entre otras) 

producen una alteración del 

funcionamiento del sistema nervioso 

central del individuo, la cual modifica la 

conciencia, el estado de ánimo o los 

procesos de pensamiento. 
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Red de apoyo R

HCRA 

las relaciones con los 

diferentes habitantes de la 

calle bien súper bien me 

respetan uff, como yo soy 

luquera cuando consigo las 

invitó a comer, me encanta 

comer invitarlas a lo que ellas 

quieran comer y las invito, yo 

soy muy aparte de vicio, pero 

si quieren vicio yo les doy me 

gusta mucho comer sancocho 

mazorca y frutas. Y si mis 

amigas quieren vicio Yo le 

doy vicio. Mi relación es 

buena con las profesionales 

hay unos que son buena gente 

como el enfermero y otros 

chéveres otros odiosos siempre 

donde uno está no falta el 

odioso. A centro día llegue por 

una amiguita que me dijo pero 

a mí me daba pena al principio 

porque yo vivía bien ni 

tampoco en Bogotá yo siempre 

El hecho de que las participantes 

cuenten con una red de apoyo 

institucional como lo es (centro día 2) 

quien tiene como objetivo desarrollar 

acciones de mitigación y reducción del 

daño causado por el consumo de SPA en 

la población habitante de la calle. 

Proveyéndolos  de atención médica, 

atención psicosocial y servicios para 

satisfacer sus necesidades básicas como: 

autocuidado, alimentación y dormida. 

Mejorando en cierto modo  su aspecto 

físico y proteger su salud mental. 

  

Todavía cabe señalar que si ellas 

o cualquier habitante de la calle deciden 

hacer un cambio en sus vidas, a través de 

los profesionales psicosociales pueden 

realizar un proceso de resocialización en 

los distintos componentes y granjas del 

municipio o asistir a carisma donde se 

encuentran especialistas en tratamientos 

y prevención de adicciones. 
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tuve lo mío siempre, siempre 

me conseguí lo mío; pero 

como ella ya me veían 

amaneciendo en el parque me 

decían venga; vamos, vamos 

vamos, yo la llevo y me 

invitaban y yo no les hacía 

caso pero porque me daba 

pena ella me decía no importa 

vamos y aquí llegué. Y me 

tocó hacerlo porque si no me 

llevaba el carajo 

(Participante1). 

A centro día llegué 

hace 3 años una amiga mujer 

me dijo vamos a centro día que 

haya uno come, se arregla. 

Primero fui al centro día 1 y ya 

luego me pasaron para acá 

para él 2. 

Mi relación con los 

profesionales buena es buena, 

me parece bien yo los respeto 

La relación  con los distintos  

profesionales es muy buena, cuenta cada 

una de las participantes; puesto que se 

respetan y mantiene sus propios límites; 

reconociendo el papel que cumple cada 

uno dentro del programa. Así lo expresa 

la participante 2 “Mi relación con los 

profesionales buena es buena, me parece 

bien yo los respeto y ellos me respetan”. 

Pero también es importante resaltar otra 

red de apoyo para estas chicas, 

precisamente son los habitantes de la 

calle. En ellos pueden encontrar un 

respaldo en el libre desarrollo de la 

personalidad,  pues en el entorno de calle 

sus conductas femeninas son aceptadas, 

como el vestirse, maquillarse, utilizar 

ropa interior etc. 

Esto quiere decir que la población 

habitante de la calle ha eliminado los 

prejuicios sobre la identidad de género 

que han sido muy notorios en nuestra 

sociedad. Por tal motivo las chicas trans 

encuentran una red de apoyo en esta 
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y ellos me respetan. 

(PARTICIPANTE 2) 

No cuento con redes de 

apoyo familiares, ni 

comunitarias, ni sociales solo 

acá en el patio porque es muy 

buena ayuda porque a uno acá 

lo tienen todo, así como pobre, 

pero tiene, le dan la comida los 

útiles de aseo la ropa, el baño 

y la dormida. 

cuando yo era menor 

de edad hace como unos 7 o 8 

años yo estaba sentada y una 

pelada que era ejecutiva y ella 

tenía un amigo acá entonces 

ella habló con el profesor para 

que me aceptará que como 

podíamos hacer entonces ella 

me dio un número de cédula 

falsa para que yo entrara todos 

los días cuando yo cumplí los 

18 ya dije mis verdades y el 

verdadero datos y ya entró con 

población, en quienes encuentran apoyos 

emocionales, respeto, alimentación e 

incluso comparten el consumo de SPA.  

A continuación se agregara el relato de la 

participante 1, quien refiere “las 

relaciones con los diferentes habitantes 

de la calle bien súper bien me respetan 

uff, como yo soy luquera cuando consigo 

las invitó a comer, me encanta comer 

invitarlas a lo que ellas quieran comer y 

las invito, yo soy muy aparte de vicio, 

pero si quieren vicio yo les doy... Y si 

mis amigas quieren vicio Yo le doy 

vicio”.   Esta red de apoyo es necesaria 

para todas las mujeres trans, ya que  al 

sentirse queridas, cuidadas y protegidas 

por otras personas lejanas a la familia, 

aumenta la confianza en ellas mismas. La 

participante 5, relata como para ella se 

han vuelto estas personas tan esenciales 

en su vida, considerándolos como parte 

de familia “Mi relación con los otros 

habitantes de calle es bien divina a mí 

me encanta mis locos más que todo ellos 



37 
 

mi verdadero número de 

cédula no excelente todo bien 

si me llaman la atención yo 

cumplo con las normal ellos 

por el lado de ellos y yo por mi 

lado ellos me respetan. 

(participante 3) 

  

Es buena con todos, a 

muchos hombres no les puedo 

hablar, pero prácticamente yo 

me la llevo muy bien con 

todos… Un día yo estaba 

pidiendo plata por saludcoop y 

una amiga, bueno ella me dijo 

valla a centro día y mi relación 

con los educadores es buena 

yo los respetos me la llevo 

bien con ellos. 

 (participante 4) 

A mí me recogió una 

móvil en la estación alpujarra 

son mi familia… La ley de nosotros es, si 

tú me respetas Yo te respeto, pero si 

jodemos y cosas así, no tenemos broncas 

no, pero sí alegatos eso es lo único”. Es 

de gran interés considerar esta red de 

apoyo para las chicas trans, encontrando 

en los habitantes de la calle a alguien que 

les brinde alimentación, sustancias 

psicoactivas, aceptación de su identidad, 

empatía etc. Dicho de otra manera, esta 

red de apoyo ayuda en el crecimiento de 

estas personas ya sea forma directa o 

indirecta. Las redes de apoyo según 

Ander (2004) afirma que son las 

acciones que se dan con el propósito de   

cuidar, proteger, ayudar o enfrentar 

diferentes  problemáticas que se 

presenten a nivel colectivo o individual. 
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me llevó a barrio triste hacia 

centro día 3 allá me hicieron 

entrevista y pase ellos mismos 

me recogieron y preguntaron 

que si quería asistir y dije que 

sí. Espectacular me encanta y 

con los profesionales bien 

porque manejamos nuestro 

límite y más que hay un 

familiar trabajando como 

operador.  De operadora 

usuario y usuario a operador… 

Mi relación con los otros 

habitantes de calle es bien 

divina a mí me encanta mis 

locos más que todo ellos son 

mi familia… Pues ni muy 

buena ni muy mala normal o 

sea la ley de nosotros es, si tú 

me respetas Yo te respeto, 

pero si jodemos y cosas así, no 

tenemos broncas no, pero sí 

alegatos eso es lo único. 

(participante 5) 
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Conflictos R

HCC 

Hay unos usuarios 

insoportables que hay que 

darles el tate quieto así le den 

duro a uno una vez me encendí 

con uno aquí adentro me tiró el 

trapero y yo le devolví el 

mismo otra, pero le di con el… 

yo me defiendo con lo que 

encuentre ahí mismo yo le voy 

dando cachetadas yo no me la 

dejo montar de nadie y si se 

me paran con un cuchillo 

tenemos que matarnos le doy 

con lo que encuentre, pero yo 

no me dejó (Participante 1). 

Mi familia una de las 

razones por la que me fui a 

vivir a la calle muchas peleas 

en mi casa vendían vicio y yo 

consumía sacol desde los 10 

años. La vivencia en la calle 

me ha traído problemas me 

atacaron, a mí me metieron 29 

puñaladas en el 2010 por 

En esta subcategoría se puede 

evidenciar que las participantes son 

inherente a los conflicto en la calle, 

encontrándose en constantes situaciones 

graves con otras trans o personas 

habitantes de calle, donde los insultos, 

envidia, robo o miradas son el punto de 

partida para inicial cualquier conflicto. 

Esto trae consecuencias físicas, pues les 

han causado daños de gravedad en el 

cuerpo. Por tal motivo deben tomar 

iniciativas para defenderse. Cada una de 

las participantes refería de manera 

orgullosa que el saber manejar un arma 

blanca en la calle es preservar la vida. 

La participante 1 menciona “yo 

me defiendo con lo que encuentre ahí 

mismo yo le voy dando cachetadas yo no 

me la dejo montar de nadie y si se me 

paran con un cuchillo tenemos que 

matarnos le doy con lo que encuentre, 

pero yo no me dejó”. La calle para estas 

chicas no es nada fácil, pues en ella debe 

cuidar la vida a cualquier costo incluso 
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$2,000 esa ha sido una de las 

situaciones más difícil estuve 

en la morgue, yo aparece en el 

anfiteatro yo me sentí las 

primeras puñaladas y ya no me 

acuerdo fueron en la espalda el 

cuello y los pies. 

Volvió a la vida a mí 

me pusieron unas cosas en el 

corazón y luego una agujita y 

así volví. (PARTICIPANTE 2) 

La otra vez una vez eso 

hace como un año y dos meses 

atrás yo estuve acá en el 

puente de la minorista me 

cogió un man y una marica me 

tiraron de ahí y me quitaron el 

pelo Yo tenía mi cabello largo 

me lo quitaron gracias a Dios 

no me pasó nada así paradita 

vea me puedo mover vea las 

manos la cabeza gracias a Dios 

(PARTICIPANTE 3) 

hacer valer la integridad física por 

encima de los demás. Las participantes 

son conscientes de que la calle no es 

segura y en ella existen asesinos y 

ladrones que nos les importa arrebatarle 

la vida a cualquiera. Aun siendo 

conocedoras de todo esto deciden vivir 

en ella y exponerse día a día a cualquier 

conflicto, lo único que deben hacer como 

ellas mismas lo mencionan es aprender a 

defenderse a mano armada o con lo que 

sea. Para una de estas chicas ha sido 

difícil vivir en la calle, ya que casi pierde 

la vida. Tal es el caso de   la participante 

2 “vivir en la calle me ha traído 

problemas me atacaron, a mí me 

metieron 29 puñaladas en el 2010 por 

$2,000 esa ha sido una de las situaciones 

más difícil estuve en la morgue, yo me 

acosté en el anfiteatro, yo sentí las 

primeras puñaladas y ya no me acuerdo 

fueron en la espalda el cuello y los pies”. 

La vida de esta población es muy 

difícil en la calle, además de luchar con 
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Las puñaladas que me 

pegaron dormida a mí me 

dieron siete puñaladas dormida 

el 30 de diciembre, esa es la 

situación más dura. Un día 

robe un hombre en la 

minorista y pasando la calle 

me cogió un carro y mira… 

Hay  hombres son muy 

gonorreas en la calle para que, 

así como todos  los tombos 

hubo uno que me lo baje de 

encima es una familia muy 

grande porque esos tombos 

son pandilleros como ellos 

mismos un día mija un hombre 

un tombo Yo me metí porque 

le estaba pegando a mi marido 

cogió una roca mi hija y le 

pegué aquí en la rodilla y lo 

tumbé de la moto y todo me 

dieron más caldo que arroz. 

(participante 4) 

la discriminación; también  deben tratar 

de sobrevivir a los diferentes conflictos 

que se les presenten. Ellas nos contaban 

que cuando se encuentran en la calle y 

más por la noche, siempre llevan consigo 

algún arma blanca. Se mantiene alerta y 

cuando alguien se les acerca con 

intenciones de atacarlas se mantiene 

serenas y seguras de sí mismas para que 

la otra persona no perciba temor.  Pero 

también cabe resaltar que son atacadas 

por otras transgeneros y se aprovechan 

que se encuentras solas e indefensas para 

robarlas, maltratarlas físicamente y 

despojarlas hasta del cabello. Ahora 

veamos el relato de la Participante 3 “La 

otra vez eso hace como un año y dos 

meses atrás yo estuve acá en el puente de 

la minorista me cogió un man y una 

marica me tiraron de ahí y me quitaron el 

pelo. Yo tenía mi cabello largo me lo 

quitaron” este tipo de violencia, hace que 

estas mujeres trans se sientan rechazadas 

y discriminadas por su misma población. 
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El conflicto provoca discusiones 

que pueden terminar en peleas y daños 

físicos. El conflicto para Fuquen, (2003) 

son acciones donde predomina en 

algunas ocaciones la agresion mutua, 

pensamientos dañinos. donde intervinen 

acciones de gravedad fisicas o 

emocionalmente que afectan a la persona 

y al otro. 
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Desconfianza R

HCD1 

a mi mamá le duele 

mucho y me dice que me vaya 

para la casa pero ella ya no me 

tiene confianza un día me 

insultó y me insultó entonces 

yo le cogí el celular y se lo 

vendí entonces ella ya me 

perdió la confianza ella llora 

mucho porque yo vivo en la 

calle pero ya perdió la 

confianza en mí entonces ya 

no me reciben la casa ni me 

deja mirar los celulares que ya 

consigue pero yo se lo vendí  

fue de rabia yo nunca le había 

cogido nada a nadie pero esa 

vez lo hice yo les daba todo 

pero mi mamá ya no me tiene 

confianza. (participante 1) 

  

La desconfianza se puede dar por 

muchos motivos hay una frase  que dice 

maldito el hombre que confía en el 

hombre, bueno se podría  decir que 

determinar la confianza en algo en 

alguien podría generar incertidumbre o 

tranquilidad de acuerdo a las 

circunstancias del momento y el lugar, 

pero cuando esta se pierde difícilmente 

se recupera, siempre va a quedar ese sin 

sabor de saber que alguien traiciono o 

rompió ese vínculo , y hacer como si 

nada hubiera sucedido; en el transitar de 

la vida y más en el contexto en donde se 

encuentran estas mujeres transgénero 

habitantes de calle se dan muchos 

rumores razón por la cual la 

desconfianza se puede mirar como factor 

importante debido a que en su diario 

vivir se encuentran con muchas personas 

que no conocen además encontrar  

alguien en quien confiar es difícil porque  

con frecuencia se ve la traición, el hurto 

,el consumo de sustancias psicoactivas, 
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las rivalidades y demás; en esta categoría  

podemos observar que la desconfianza se 

puede dar por muchos motivos en el caso 

de una de las participantes ella  llevaba 

una relación muy buena con su madre, 

pero debido algunos acontecimientos 

sucedidos dentro de la casa se empezó a 

generar un entorno en donde la 

desconfianza empezó a ser la 

protagonista y a no permitir tener una 

buena relación familiar, pues es un punto 

esencial  el poder depositar confianza en 

alguien pero cuando esta se destruye de 

alguna manera las relaciones cambian . 

lo  que cuenta la participante 1 es lo 

siguiente:” a mi mamá le duele mucho y 

me dice que me vaya para la casa pero 

ella ya no me tiene confianza un día me 

insultó y me insultó entonces yo le cogí 

el celular y se lo vendí entonces ella ya 

me perdió la confianza ella llora mucho 

porque yo vivo en la calle pero ya perdió 

la confianza en mí entonces ya no me 

recibe en la casa ni me deja mirar los 
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celulares que ella consigue pero yo se lo 

vendí  fue de rabia yo nunca le había 

cogido nada a nadie pero esa vez lo hice 

yo les daba todo pero mi mamá ya no me 

tiene confianza.   Como se puede ver ; La 

desconfianza es una amenaza, nunca 

mejor dicho, a nuestra felicidad. Porque 

el que desconfía anticipa algo negativo: 

desconfía de que los planes salgan bien, 

de que la gente le copie el trabajo, de que 

su pareja le pueda engañar con otra 

persona o de que el que le vende algo 

quiera darle gato por liebre. La persona 

desconfiada necesita estar en constante 

alerta para no ser engañado por todos 

aquellos que él interpreta como 

amenazantes. (Ramirez, 2016) a veces 

las personas no piensan en el daño que 

generan a otras con algunos 

comportamientos o acciones realizadas la 

participante se siente tiste por lo que le 

hizo a su madre aunque ella le pidió 

perdón o ha podido conseguir dinero 

para pagarle el celular  ella no podría 
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recuperarla confianza porque su madre 

sabe que ella es adicta a las sustancias 

psicoactivas  y este es un factor por el 

cual las personas desconfían de los 

drogadictos y habitantes de calle. 
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Discriminació

n 

R

HCD2 

Lo más difícil de vivir 

en la calle muchas es 

enfrentarse contra los policías, 

ellos no quieren a los maricas. 

Esto que tengo aquí en la 

frente me lo hizo un policía 

fueron varias veces en el 

mismo lugar, por putear en el 

mismo lugar. hace muchas 

batidas ellos no quieren a los 

maricas y siempre no la 

montan a nosotras, siento que 

los policías son hombres 

frustrados ellos no quieren a 

los trans (Participante 1). 

  

Aguantar hambre el 

menosprecio de otras personas 

lo mira a uno, así como un 

habitante de calle lo mira a 

uno, así como feo si me 

entiende. 

Muchas de las mujeres 

transgeneros desean ser reconocidas por 

su nombre y genero al cual se cambiaron. 

Estas chicas aún se ven expuestas a la 

discriminación, pero más aún cuando se 

encuentran en situación de calle.  

Parte de la sociedad aun es 

machista y no acepta que vivimos en un 

mundo cambiante donde las personas 

pueden ser lo que quieran ser, actuar, 

vestir e incluso sentir gustos hacia su 

mismo sexo, y someten a esta población 

a burlas, desprecio y rechazo por querer 

ser diferente a lo establecido por la 

misma sociedad. Pero no solo estas 

chicas debe luchar con la discriminación 

por ser transgenero, si no también con el 

hecho de que son habitantes de calle. 

Estas nos contaban que algunas personas 

en la calle las menospreciaban, pero 

también  percibían en ellos temor, 

pensado que los iban a hurtar. Dos de la 
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  somos muy diferentes 

como aún no lo ven bien 

organizado y como ellos se 

ven mal le quieren cómo hacer 

el trío a uno si me entiende 

quieren como no 

menospreciarlo no sé cómo 

explicarme se siente como raro 

como indiferente me 

discriminan en cierta parte 

como si ellos fueran superiores 

a mí. 

 (Participante 3) 

La dificultad mija con 

la cual nos enfrentamos es a la 

discriminación por parte de los 

tombos, pues uno me la tenía 

montada y toco darle su 

tatequieto. Pero a uno le toca 

defenderse como sea, ha 

cuchillo o lo que se encuentre. 

No me importa si me dejan 

muerta y lo más importante 

participante cuentan cómo han sido 

menospreciadas por algunas personas. A 

Continuación agregaremos el 

caso de la participante  3  “el 

menosprecio de otras personas lo mira a 

uno, así como un habitante de calle lo 

mira a uno, así como feo si me entiende” 

confirmaremos lo dicho por la anterior 

trans con el relato de la participante 5 

“hay personas que lo discriminan a uno 

por ser transgenero y habitante de calle” 

ahora se podría decir que esta población 

no es vista como seres humanos que han 

tenido que pasar por momentos difíciles 

de su vida. Como el no ser aceptada por 

la familia, tener que vivir en la calle 

desde muy niños, no contar con el calor 

humano y todas esas dificultades que la 

calle ofrece. 

  

Habría que decir también que es 

muy funesto como muchas personas se 

aprovechan de la autoridad con la que 
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mija para mi es defender lo 

que yo soy. (participante 4) 

No porque o sea si uno 

tiene carisma uno sabe cómo 

llegarles a las personas sabe 

cómo tratarlos, aunque si hay 

personas que lo discriminan a 

uno por ser transgenero y 

habitante de calle. Me tiraban 

piedras yo me defendía 

tirándoles piedras. 

(participante 5) 

  

cuentan para causar daños de manera 

ilícita aquellos que no son bien vistos 

antes sus ojos. Tal es el caso de algunos 

policías que haciendo que prevalezca su 

propia voluntad se apoyan en la violencia 

para causar daños físicos a esta 

población. Este es el caso de la 

participante 1 “Lo más difícil de vivir en 

la calle muchas es enfrentarse contra los 

policías, ellos no quieren a los maricas. 

Esto que tengo aquí en la frente me lo 

hizo un policía fueron varias veces en el 

mismo lugar, por putear en el mismo 

lugar. Hace muchas batidas ellos no 

quieren a los maricas y siempre no la 

montan a nosotras” el caso de la anterior 

participante, se asemeja con el de la 

participante 4 quien relata “La dificultad 

mija con la cual nos enfrentamos es a la 

discriminación por parte de los tombos, 

pues uno me la tenía montada y toco 

darle su tatequieto. Pero a uno le toca 

defenderse como sea, ha cuchillo o lo 

que se encuentre. No me importa si me 
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dejan muerta y lo más importante mija 

para mi es defender lo que yo soy” 

muchos no entiende que ser transgenero 

es algo que hace parte de nuestra 

actualidad y futuro. Pues son ellos 

quienes hacen que la diversidad humana 

sea mucho más rica. 

  

Por lo que se refiere a estas 

mujeres transgenero quienes  declaran 

que no les importa lo que piensen, 

sientan o hablen sobre ellas, puesto que 

lo más importante para las participantes 

es que tienen su identidad muy bien 

definida. Todo esto lo demuestras 

mientras unas se maquillan, otras visten 

de falda corta o shorts, uñas maquilladas 

etc. 

Esta población es de admirar, 

además de encontrarse en  situaciones 

adversas, como el no tener red de apoyo 

familia, ser discriminadas por muchos, 

violentadas física y emocionalmente e 
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incluso aguantar hambre en la calle. 

Siguen de pie luchando por su vida y por 

ser reconocidas en un entorno de calle. 
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Identidad 

de Género  

Relaciones 

familiares 

https://ceroset

enta.uniandes.edu.co/t

rabajadoras-sexuales-

trans-una-doble-

discriminacion/ 

RI

GRF 

Siempre desde pequeño 

yo me sentí mujer dije a los 9 

años porque si mi familia se 

daba cuenta antes me mataban, 

yo vivía con mi hermana mis 

hermanos y mis tíos y mi 

mamá vivía en Venezuela yo 

le dije a mi familia que me 

gustaban los hombres y ellos 

lloraron y lloraron y me decían 

que cambiará, pero cuando yo 

ganaba los chelines ellos 

empezaron a superar todo. 

(PARTICIPANTE 1) 

Desde que era pequeña 

me sentí mujer a los 8 años ya 

fui más consciente de mi 

identidad de género. no hubo 

ningún sentimiento cuando se 

dio de cuenta. la primera 

persona que se dio de cuenta 

fue mi abuelita se puso a llorar 

y yo lloré con ella en algún 

tiempo no me aceptó entonces 

Las relaciones familiares son una 

fuente de apoyo y comprensión ,estas 

permiten al individuo tener un mejor 

desarrollo y da libertad para que las 

personas tengan facilidad a la hora de 

relacionase con otras aunque a veces se 

torna en ambientes hostiles debido a la 

falta de ellas el ser humano debe 

aprender a ser independiente al pasar de 

los años pues no siempre la familia va 

estar presente, al realizar las entrevistas 

se pudo evidenciar que las participantes  

hablan un poco sobre sus familias por lo 

general las relaciones familiares son 

buenas  , se entiende que cuando en la 

familia hay algunos cambios o algunos 

estigmas sociales hay dificultad para 

aceptar al otro pero en este caso las 

participantes reconocieron y aceptaron 

ser mujeres trasgenero motivo por el cual 

hay un distanciamiento en la familia pero 

poco a poco se restablecen las relaciones 

y se va dando la aceptación a medida que 

pasa el tiempo ya hay más conciencia en 

https://cerosetenta.uniandes.edu.co/trabajadoras-sexuales-trans-una-doble-discriminacion/
https://cerosetenta.uniandes.edu.co/trabajadoras-sexuales-trans-una-doble-discriminacion/
https://cerosetenta.uniandes.edu.co/trabajadoras-sexuales-trans-una-doble-discriminacion/
https://cerosetenta.uniandes.edu.co/trabajadoras-sexuales-trans-una-doble-discriminacion/
https://cerosetenta.uniandes.edu.co/trabajadoras-sexuales-trans-una-doble-discriminacion/
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yo me fui a la casa, yo no vivía 

con mi mamá, mi mamá vivía 

en otra casa y ella si me 

acepto. (PARTICIPANTE 2) 

aproveche el accidente 

de mi novia lo que pasa ese día 

yo quede operada de la cabeza 

entonces mi mamá estaba 

tomando entonces yo me senté 

con ella y bueno cuando 

entonces estaba yo recién 

operada de la cabeza yo 

aproveché ahí cuando yo le 

dije todo cómo era y se puso a 

chillar horrible que ella me 

quería, así como fuera y todo y 

vea hasta acá estoy. Después 

inicie a consumir bazuco y a 

vivir en la calle, mi mama me 

dijo que yo no existía para 

ella. Ella a mí me lo dijo que 

hiciera como si yo estuviera 

muerta. yo siempre he sido una 

cuanto a la diversidad sexual y se 

mantiene el respecto el aceptarlas no fue 

fácil, mejor dicho fue como una sorpresa 

pero cada participante cuenta como 

sucedió.  Además la Participante 1  relata 

“Siempre desde pequeño yo me sentí 

mujer dije a los 9 años porque si mi 

familia se daba cuenta antes me mataban, 

yo vivía con mi hermana mis hermanos y 

mis tíos y mi mamá vivía en Venezuela 

yo le dije a mi familia que me gustaban 

los hombres y ellos lloraron y lloraron y 

me decían que cambiará, pero cuando yo 

ganaba los chelines ellos empezaron a 

superar todo”. Como anterior mente la 

participante menciona su niñez no fue 

muy fácil , su madre no estaba presente, 

vivía con sus tíos , el lugar donde vivía 

era en barranquilla y allí no toleraban el 

homosexualismo de ninguna manera y 

mucho menos que un hombre se vistiera 

de mujer, ella no tuvo ningún apoyo, fue 

maltratada y obligada hacer lo que ella 

no quería cuando por fin pudo salir de su 
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mujer lo descubrió a los 8 

años. 

(participante 3) 

Yo puedo ir a mi casa 

normal mami porque yo nunca 

le faltó a mi mamá yo nunca le 

he robado ni nada Yo cuando 

quiero puedo ir a mi casa. 

(Participante 4) 

yo siempre me sentí 

mujer, pero a los 8 años me 

empecé a sentir más como 

niña, pues a ver yo me sentía 

una niña a mí nada de ser 

hombre era contenta y nunca 

me sentía extraña, mis tíos 

fueron los primeros en saberlo. 

Yo no le explique nada a mi 

mama ella para mí no existe, 

simplemente me fui de la casa 

por falta de recursos y 

discriminación de mi familia. 

casa cambio su forma de vestir, se sintió 

libre y feliz , su madre la apoyaba y 

cuando comenzó a ganar dinero surgió 

cierto interés en sus familiares por saber 

más de ella, aunque es irónico realmente 

no les importaba lo que ella era y sentía 

sino de qué forma les podía contribuir 

económicamente. A ella le hubiera 

gustado vivir con su madre pero prefiere 

ser libre y vivir tranquila, así sea con 

dificultades.si mismo la Participante 2 

cuenta “Desde que era pequeña me sentí 

mujer a los 8 años ya fui más consciente 

de mi identidad de género. No hubo 

ningún sentimiento cuando se dio de 

cuenta. La primera persona que se dio de 

cuenta fue mi abuelita se puso a llorar y 

yo lloré con ella en algún tiempo no me 

aceptó entonces yo me fui a la casa, yo 

no vivía con mi mamá, mi mamá vivía en 

otra casa y ella si me acepto. Los 

sentimientos de la familia siempre fueron 

de tristeza por lo general en ninguna 

familia esperan que sus hijos sean 
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(Participante 5) 

  

diferentes y más. Porque hay muchos 

prejuicios sociales y tradicionalismo, 

aceptar aun hijo homosexual o trasgenero 

es un proceso además todas las 

participantes confesaron ser trasgenero 

desde muy pequeñas, pero ellas cuenta 

anqué no veían la hora de poder contar y 

liberar se dé la carga que llevaban siendo 

algo que no sentían. Por ejemplo la   

Participante 3   relata “aproveche el 

accidente de mi novia lo que pasa ese día 

yo quede operada de la cabeza entonces 

mi mamá estaba tomando entonces yo 

me senté con ella y bueno cuando 

entonces estaba yo recién operada de la 

cabeza yo aproveché ahí cuando yo le 

dije todo cómo era y se puso a chillar 

horrible que ella me quería, así como 

fuera y todo y vea hasta acá estoy. 

Después inicie a consumir bazuco y a 

vivir en la calle, mi mama me dijo que 

yo no existía para ella. Ella a mí me lo 

dijo que hiciera como si yo estuviera 

muerta. Yo siempre he sido una mujer lo 
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descubrió a los 8 años. Así mismo otra 

de las participantes cuenta que “A los 8 

años me quitaron la virginidad. A los 8 

un viejo me dio 280 por ese duro, 

también era la necesidad en la casa ya 

habíamos mochado los servicios y por 

ahí derecho mamita y 280 en ese tiempo 

ay mamita un dineral… 

Yo puedo ir a mi casa normal 

mami porque yo nunca le faltó a mi 

mamá yo nunca le he robado ni nada Yo 

cuando quiero puedo ir a mi casa. Para 

ellas era lo mejor que podía suceder, 

siempre se expresaron con libertad 

aunque las reacciones de la familia no 

fue la mejor ellas comprendían que ya lo 

sabían y no querían ocultarlo más 

también la Participante 5 relata “ yo 

siempre me sentí mujer, pero a los 8 años 

me empecé a sentir más como niña, pues 

a ver yo me sentía una niña a mí nada de 

ser hombre era contenta y nunca me 

sentía extraña, mis tíos fueron los 

primeros en saberlo. Yo no le explique 
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nada a mi mama ella para mí no existe, 

simplemente me fui de la casa por falta 

de recursos y discriminación de mi 

familia. En este caso ella no quiso 

mencionar nada de su madre, se percibe 

que la odia y hay mucho rencor hacia 

ella pero dice que nunca la necesito para 

nada, fue discriminada y rechazada 

nunca la apoyaron y decidió marcharse 

de casa razón por la cual muchas de las 

mujeres trasgenero hoy habitan la calle y 

no tiene en quien refugiarse sus familias 

solo tienen ese nombre pero poco 

cuentan con ellas solo les interesa si 

económicamente pueden hacer un aporte, 

de otra manera nunca existieron para 

ellos. autores como Durante (2017) 

afirma que las relaciones familias se 

constituyen, de modo general, 

fundamentadas en sentimientos de amor 

y solidaridad, con el propósito de 

preservar los lazos afectivos de atención, 

afecto, cuidado y protección de la pareja 
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y los hijos, en busca de la realización de 

proyectos de manera compartida (p.56) 

Oliva (2006) menciona que se 

debe reconocer la relación familiar, ya 

que esta  es un sistema dinámico 

sometido a procesos de transformación, 

que en algunos momentos se someterá a 

cambios de conflictos, pero siempre 

encontrara la manera de darle soluciones 

ya que de eso se trata la familia. Así, la 

interacción entre padres e hijos deberá 

acomodarse a las importantes 

transformaciones que se experimenta 

dentro del hogar. 

De tal manera es importante 

poder conservarlas las relaciones 

familiares pues son óptimas e 

independiente lo que suceda siempre 

habrá un familiar con el que se pueda 

contar, en caso tal hay personas con las 

que se puede contar. 
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  Personalidad RI

GP 

…cambié mi 

apariencia física a los 12 años 

me sentí toda una mujer feliz 

pero también yo me sentía mal 

porque mi mamá no le gustaba 

a mí me gustan los hombres y 

me decían que cambiará yo 

salí a los carnavales con 

tanguita y plumas (Participante 

1). 

 A los 11 años cambié 

mi apariencia física. Yo le dije 

a mi abuela que yo era gay y 

que me gustaban los hombres, 

mi mamá me acepta mi 

relación era buena con mi 

mamá. (PARTICIPANTE 2) 

 A los 12 años inicia 

cambiar, a los 8 años empecé a 

ver a los hombres diferentes ya 

a los 12 ya inicié a cambian. 

Me empecé a maquillar a 

utilizar los pantalones 

En la categoría personalidad se 

puede analizar que cada persona es 

dueña de si y tiene la posibilidad de 

cambiar como mejor le parezca de 

acuerdo a las condiciones sociales y 

económicas que hallan en el momento, 

cada participante disfruta de su forma de 

ser y se apropia tanto de su realidad que 

ya no les importa el qué dirán pues ha 

sido un proceso largo en donde han 

tenido que hacer frente a la familia y a la 

sociedad , aceptando la crítica y el 

rechazo , pero también sobrepasando 

toda dificultad para ser lo que realmente 

han sentido desde sus palabras dicen La 

participante 1…cambié mi apariencia 

física a los 12 años me sentí toda una 

mujer feliz pero también yo me sentía 

mal porque mi mamá no le gustaba a mí 

me gustan los hombres y me decían que 

cambiará yo salí a los carnavales con 

tanguita y plumas. Desde muy temprana 

edad salieron de casa aceptando así que 

si la familia no les aceptaba ellas querían 
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apretados todo. Amor esa era 

mi felicidad ya me veía como 

si fuera otra persona si me 

entiendes. (participante 3) 

yo empecé a vestirme 

de mujer después que me 

quitaron la virginidad ay 

mamita. Inició el marica a 

ponerse shorcitos a dormir en 

pijamita mi mamá ahogada, 

muerta de la ira, pero a mí no 

me importaba y ella empezó a 

aceptarme, pero sombrada, 

aburrida y todo. a los 8 años 

yo probé mujer y a mí no me 

gustó… yo quería ser una 

mujer y le dije a mi mamá, 

mami la verdad yo quiero ser 

así como mi hermanita yo 

quiero ser una mujer yo sentía 

yo ya me sabía maquillar 

peinar y cómo ponerme los 

hilitos ahí lo mejor. 

disfrutar de lo que eran pues su 

personalidad y autoestima era más 

importante que lo que pensara el resto de 

las personas, de igual manera  la 

Participante 2 menciona  “ A los 11 años 

cambié mi apariencia física. Yo le dije a 

mi abuela que yo era gay y que me 

gustaban los hombres, mi mamá me 

acepta mi relación era buena con mi 

mamá. Aunque su relación era buena con 

su madre ella decide irse de casa y 

enfrentar sus propios retos liberarse de 

los prejuicios y vivir diferente, la 

situación en su casa no era fácil entonces 

cogió nuevos rumbos, aceptarse y ser 

aceptada  razón por la que las 

participantes salen de sus hogares ellas 

se querían como eran la Participante 3 

relata “A los 12 años inicia cambiar, a 

los 8 años empecé a ver a los hombres 

diferentes ya a los 12 ya inicié a 

cambian. Me empecé a maquillar a 

utilizar los pantalones apretados todo. 

Amor esa era mi felicidad ya me veía 



62 
 

 (PARTICIPANTE 4) 

a los 14 me inicié a 

vestir como mujer a ponerme 

falditas y shorcitos y me fui de 

la casa y ya. (participante 5) 

  

como si fuera otra persona si me 

entiendes. La Participante 4: A los 12 

años inicia cambiar, a los 8 años empecé 

a ver a los hombres diferentes ya a los 12 

ya inicié a cambian. Me empecé a 

maquillar a utilizar los pantalones 

apretados todo. Amor esa era mi 

felicidad ya me veía como si fuera otra 

persona si me entiendes la Participante 5: 

a los 14 me inicié a vestir como mujer a 

ponerme falditas y shorcitos y me fui de 

la casa y ya. De acuerdo a lo mencionado 

por las participantes se puede analizar 

que empezaron a cambiar la apariencia 

física desde muy temprana edad pues con 

permiso o no ellas determinaron lo que 

realmente que rían ser aunque han tenido 

dificultades dicen ser felices como se 

encuentran actualmente de acuerdo a lo 

postulado por algunos autores ellos dicen 

que la personalidad es el resultado de la 

articulación dinámica de los aspectos 

psicológicos (intelectuales, afectivos, 

cognitivos y pulsionales) y biológicos 
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(fisiológicos y morfológicos) 

característicos de cada persona y que le 

distinguen de las demás (Salvaggio & 

Sicard, 201p.1 Razón por la cual hay un 

Patrón dinámico de percepciones, 

pensamientos, sentimientos y conductas 

que persisten a lo largo del tiempo en 

distintas situaciones, distinguiendo a un 

individuo de cualquier otro y que 

predicen sus reacciones ante la gente y el 

entorno (Iglesias, 2018, p. 6) 
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Construcción 

Social 

RI

GCS 

Yo soy de 

Barranquilla; en Barranquilla 

los hombres son muy 

machistas entonces en mi 

familia no podían ver que yo 

me vistiera de mujer entonces 

me tuve que escapar porque 

me podían matar (Participante 

1). 

La sociedad por qué la 

sociedad sigue siendo 

machista, pues aún hay 

estigmatización que tiene 

sobre las mujeres trans 

habitante de calle porque no 

aceptan la diversidad, no 

últimamente si lo están 

aceptando porque hay más 

inclusión toda y bueno más 

que todo eso participante 5 

  

En esta subcategoría de 

construcción social podemos analizar 

que la realidad social humana es una 

construcción de relaciones sociales, 

hábitos y estructuras, así como 

apreciaciones simbólicas, internalización 

de roles y formación de identidades 

individuales; lo cual se refleja en la vida 

cotidiana. Dicha realidad envuelve todo 

lo referente al hombre, desde el lenguaje 

ordinario hasta las instituciones, sus 

habitos , constumbres y el contexto en 

donde se encuentre cada persona, 

podemos analizar que los relatos de las 

participantes también varian  debido 

aque alunas participantes pertenecen a 

ciudades diferentes como es el caso de la 

participante 1 ella cuenta 

Yo soy de Barranquilla; en 

Barranquilla los hombres son muy 

machistas entonces en mi familia no 

podían ver que yo me vistiera de mujer 

entonces me tuve que escapar porque me 

podían matar en cambio la participante 5 
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relata que independiente del lugar qué la 

sociedad sigue siendo machista, pues aún 

hay estigmatización que tiene sobre las 

mujeres trans habitante de calle porque 

no aceptan la diversidad, no últimamente 

si lo están aceptando porque hay más 

inclusión toda y bueno más que todo eso. 

Partiendo de un paradigma para 

interpretar la identidad como una 

construcción social (Coll-Planas y Missé, 

2015), se ha argumentado que esta última 

ocurre a partir de la interacción con los 

otros y las pautas culturales de la 

sociedad (Giménez, 2010). La identidad 

transgénero, entonces, es un proceso de 

construcción que supone el 

cuestionamiento de normas de género 

establecidas. Burgos (2007) señala que la 

sociedad exige un control sobre sexo y 

género, la construcción de una identidad 

coherente según un constructo binario de 

ambos. Existe, además, interacción entre 

género y sexualidad en la reproducción 

de la desigualdad de género. Se trata de 
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la conexión entre el patriarcado y la 

heterosexualidad obligatoria, 

expectativas relacionadas que están 

arraigadas en las instituciones sociales, 

de tal modo que el sistema de género 

jerárquico que privilegia la masculinidad 

también lo hace con la heterosexualidad 

(Schilt y Westbrook, 2009). 

  

 


