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Resumen 

Este artículo presenta una revisión del estado del arte de aquellas investigaciones que 

abordaron los procesos migratorios de personas travestis/trans. Esto se debe a que en los 

últimos veinte años ha emergido un campo de estudios abocados en el análisis de estos 

procesos, aunque son aún incipientes en el contexto latinoamericano. Así, se describen 

antecedentes vinculados con las migraciones internacionales, trabajos específicos sobre 

personas travestis/trans, estudios que relacionan el género con las migración y 

producciones sobre migraciones del colectivo LGTTTBIQ+. Si bien el artículo se 

circunscribe a las producciones latinoamericanas, también se abordan aquellas 

provenientes de Europa y Estados Unidos. Los procedimientos aplicados para elaborar 

este estado del arte, consistieron en la búsqueda de investigaciones en bases de datos 

especializadas mediante palabras clave y descriptores en diferentes idiomas. Se evaluó 

la pertinencia de estas producciones en función del rigor y calidad académica 

contemplando el tipo de publicación y la relevancia según la cantidad de citas obtenidas. 

Por lo tanto, se describen diferentes investigaciones para observar los principales 

hallazgos obtenidos e luminar áreas de vacancia y con el fin de motivar futuros trabajos 

sobre la migración de personas travestis/trans.   

Palabras clave: migración; diversidad cultural; grupo sexual minoritario; estudios trans.   
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Resumo 

Este artigo apresenta uma revisão do estado da arte das investigações que abordaram os 

processos migratórios de travestis / pessoas trans. Isso se deve ao fato de que nos 

últimos vinte anos surgiu um campo de pesquisa voltado para a análise desses 

processos, embora ainda incipientes no contexto latino-americano. Assim, são descritos 

antecedentes relacionados às migrações internacionais, trabalhos específicos sobre 

travestis / pessoas trans, estudos que relacionam gênero à migração e produções sobre 

migrações do coletivo LGTTTBIQ +. Embora o artigo se limite às produções latino-

americanas, também são abordadas as da Europa e dos Estados Unidos. Os 

procedimentos aplicados para a elaboração deste estado da arte consistiram na busca em 

bases de dados especializadas por meio de palavras-chave e descritores em diferentes 

linguagens. A relevância dessas produções foi avaliada de acordo com o rigor e 

qualidade acadêmica, considerando o tipo de publicação e a relevância de acordo com o 

número de citações obtidas. Portanto, diferentes investigações são descritas para 

observar os principais achados obtidos e iluminar áreas vagas e a fim de motivar futuros 

trabalhos sobre a migração de travestis / pessoas trans. 

Palavras-chave: migração; diversidade cultural; grupo sexual minoritário; estudos trans. 

Abstract 

This article presents a review of the state of the art of those investigations that addressed 

the migratory processes of transvestite / trans people. This is due to the fact that in the 

last twenty years a field of research focused on the analysis of these processes has 

emerged, although they are still incipient in the Latin American context. Thus, 

antecedents related to international migrations, specific works on transvestite / trans 

people, studies that relate gender to migration and productions on migrations of the 

LGTTTBIQ + collective are described. Although the article is limited to Latin 

American productions, those from Europe and the United States are also addressed. The 

procedures applied to elaborate this state of the art consisted of searching specialized 

databases using keywords and descriptors in different languages. The relevance of these 

productions was evaluated according to the rigor and academic quality, considering the 
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type of publication and the relevance according to the number of citations obtained. 

Therefore, different investigations are described to observe the main findings obtained 

and illuminate vacancy areas and in order to motivate future work on the migration of 

transvestite / trans people. 

Keywords: migration; cultural diversity; minority sexual group; trans studies. 

 

Introducción2 

Este artículo propone formalizar los diferentes antecedentes de investigaciones que 

estudian las migraciones en relación con los procesos de construcción de identidades de 

género y sexuales. Esta problemática involucra a diferentes ciencias sociales dado que 

intercepta los procesos de desplazamiento como los identitarios expresando una 

preocupación central para disciplinas como la Sociología, Antropología, Historia y 

Geografía.  

Las investigaciones que abordan procesos migratorios de personas travestis/trans 

son aún incipientes. No obstante, en los últimos veinte años se ha constituido un campo 

emergente que ha develado la relevancia de los desplazamientos de estas personas. En 

definitiva, dentro de las problemáticas del colectivo LGTTTBIQ+3 se ha considerado 

que la migración es un aspecto de importancia que atraviesa, con importante frecuencia, 

las trayectorias biográficas de estas personas.  

Las migraciones de las personas que pertenecen al colectivo LGTTTTBIQ+ han 

estado invisibilizadas a lo largo de la historia (Stang, 2013). Los estudios migratorios se 

han concentrado en la experiencia migratoria de los varones cisgénero y en los últimos 

veinte años en las mujeres cisgénero. No obstante, resulta llamativa la escasez de 

investigaciones sobre identidades de género y sexuales ajenas a las normas, sobre todo, 

en el ámbito latinoamericano. En Estados Unidos y Europa se han elaborado algunos 

 
2 Este artículo forma parte de una tesis doctoral ya concluida en la Universidad de Buenos Aires. Este 

trabajo, titulado: “Proyectos migratorios e identidad de género: Travestis/trans migrantes sudamericanas 

residentes en el Área Metropolitana de Buenos Aires, 2017- 2019” se centró en comprender la manera en 

que las identidades de género de las travestis/trans sudamericanas se vinculan con los proyectos 

migratorios, identificando las diferentes instancias de los desplazamientos.  
3 Esta sigla refiere a: lesbianas, gays, travestis, transexuales, transgéneros, bisexuales, intersexuales, 

quuers y otras poblaciones que se consideran parte de este colectivo.  
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aportes de relevancia que se describirán más adelante. De todas maneras, es pertinente 

preguntarse por la falta de investigaciones que los estudios migratorios han generado 

sobre esta temática. Si bien puede objetarse que la relevancia de los procesos ligados a 

la diversidad sexual han proliferado de manera reciente, ya en la década de 1980 Gayle 

Rubín (1989) advertía la importancia de las migraciones de personas gays y lesbianas 

ante las hostilidades familiares y como consecuencia de las transgresiones a las normas 

sexuales imperantes.  

Los antecedentes o el estado del arte sobre una determinada área de 

conocimiento involucran procesos complejos que no consisten en un compendio sobre 

diferentes investigaciones que aborden un mismo objeto; por el contrario permiten 

otorgarle sentido a un campo destacando producciones relevantes que puedan resultar 

útiles para líneas de indagación a futuro. De esta manera, los diferentes antecedentes 

que desde diversas maneras se aproximan al vínculo entre migraciones y diversidad 

sexual son descriptos para iluminar áreas de vacancia y establecer zonas de diálogo, 

además motivar a otros investigadores/as a construir, ampliar y profundizar el 

conocimiento elaborado hasta el momento.   

Para llevar a cabo el rastreo de las investigaciones de mayor relevancia se 

emplearon diferentes procedimientos. Mediante las búsquedas en bases de datos se 

seleccionaron aquellas producciones provenientes de artículos de revistas indexadas con 

referato, tesis de maestría y doctorado, libros e informes de organismos sobre la 

población estudiada. Con fundamento en Hernández Sampieri et al. (2010) los criterios 

para determinar la pertinencia de los antecedentes para que el investigador desarrolle su 

investigación deben asentarse en la cercanía con el propio problema de investigación, la 

semejanza metodológica, fecha de publicación (si es reciente o antigua), que posea 

instancias empíricas y cuente con criterios de rigor y calidad.  

En este caso, se realizaron búsquedas de producciones académicas en diferentes 

idiomas mediante palabras clave y descriptores en bases de datos localizadas a partir del 

buscador google académico. Se segmentaron los antecedentes de  investigaciones sobre 

migraciones internacionales en el ámbito local, estudios sobre población travesti/trans, y 

aquellas que abordaron el vínculo entre migración y diversidad sexual, en especial las 

que trataron los desplazamientos de las travestis/trans. Este procedimiento consistió en 
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observar detenidamente el tipo de publicación y la cantidad de citas obtenidas para 

rastrear aquellas de mayor relevancia. Una vez concluida esta tarea, se utilizó el 

software atlas ti versión 8.3 para reseñar los trabajos seleccionados en un memorando4.  

Por otra parte, en la República Argentina la Sociología ha mostrado interés en 

los flujos migratorios desde de su fundación, mediante los trabajos de Gino Germani 

(1963, 1964), que podrían considerarse los antecedentes pioneros y en los que es posible 

encontrar algunas teorizaciones de los procesos migratorios en los que se destaca la 

importancia de la migración masiva en los orígenes de la sociedad argentina. Las 

migraciones han representado uno de los ejes vertebradores de la nación y su impacto ha 

sido parte de la cuestión social en diversas épocas formando parte también de las 

principales preocupaciones académicas.  

Los límites para determinar qué investigaciones toman como objeto las 

migraciones y la diversidad sexual son irregulares, ya que algunas producciones realizan 

aportes significativos para estudiar este tipo de migración, aunque no la observan de 

manera específica. En primer lugar, se señalan los antecedentes sobre migraciones 

internacionales, además se describen las investigaciones contextualizadas en el 

subcampo de migraciones y género, luego las producciones académicas que toman por 

objeto a la población travesti/trans en sus distintas dimensiones. Por último, se 

describen los antecedentes de las migraciones del colectivo LGTTTBIQ+ y de manera 

específica las de travesti/trans latinoamericanas.   

Investigaciones sobre migraciones internacionales  

Las migraciones internacionales, incluyendo las sudamericanas, representan un objeto 

de estudio abordado por numerosas investigaciones desde diversas perspectivas y 

disciplinas. En este apartado se mencionan algunas producciones del ámbito nacional, 

teniendo en cuenta que son numerosas y que permiten comenzar a aproximarse a las 

migraciones de personas LGTTTBIQ+. 

 
4 Es un recurso empleado en la Teoría Fundamentada (Strauss y Corbin, 2002) destinado al análisis 

preliminar de la información obtenida. De todas maneas, existen diferentes tipos de memos o 

memorandos y en este caso uno de ellos se empleó para sintetizar los antecedentes.  
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Con respecto a la migración paraguaya, peruana y chilena, Halpern (2006), 

Cerruti (2005) y Jensen y Perret (2011), respectivamente, realizaron descripciones que 

se vinculan al mercado de trabajo, el exilio ante condiciones políticas hostiles y las 

situaciones de regularidad migratoria. En el caso de la migración boliviana, las de 

mayor importancia corresponden a Benencia y Karasik (1994), y Benencia (2004) y 

Caggiano (2005), que se han concentrado tanto en el mercado de trabajo como en los 

procesos de discriminación y racismo. También, las migraciones emergentes de 

colombianos/as y ecuatorianos/as hacia la Argentina han sido abordadas por Melella 

(2014), que señaló las principales causas de esta migración, como también las 

estrategias de inserción cultural en la sociedad receptora. 

Además, un artículo pertinente en cuanto a la síntesis de las diferentes 

legislaciones migratorias ha sido elaborado por Susana Novick (1997, 2008), que 

demuestra las transformaciones de la política migratoria a lo largo del tiempo, ceñida 

por enfoques integracionistas, asimilacionistas y excluyentes según los diferentes 

contextos históricos.  

Los estudios migratorios también han proporcionado valiosas descripciones y 

análisis sobre la migración de varones senegaleses en la Ciudad de Buenos Aires 

mediante los aportes de Kleidermacher (2015) en donde puede observarse el proceso de 

asimilación de esos migrantes, las principales actividades laborales que realizan y tipos 

de discriminación que experimentan con recurrencia. También los aportes de Grimson 

(2006) y Jelin (2006) permiten, desde una óptica conceptual, aproximarse a procesos 

ligados a la discriminación y a la xenofobia. Estas producciones consisten en describir 

una diversidad de aspectos que se vinculan al impacto de los migrantes en el mercado 

de trabajo, en la etnicidad, la discriminación, los motivos para migrar y las situaciones 

de irregularidad migratoria. En lo que respecta a las cadenas migratorias y, por ende, al 

modo de migrar, en el ámbito internacional, Pedone (2002) ha proporcionado un 

concepto de operatividad para los estudios migratorios, ya que permite comprender la 

manera en que los procesos de desplazamiento se constituyen. En esta investigación se 

logró determinar la importancia del capital social para los potenciales migrantes en los 

destinos receptores, ya que resulta un factor clave para lograr una adaptación adecuada.  
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Por último, en la observación de algunas investigaciones sobre el papel del 

Estado respecto de la diversidad cultural, se destacan las producciones de Domenech 

(2013, 2017) relacionadas con la política migratoria estatal, el control migratorio 

vinculado al ingreso al territorio, la ciudadanización y la construcción de las 

migraciones por parte de la sociedad receptora como peligrosas y amenazantes. Este 

autor, le ha otorgado importancia a la agencia de los migrantes para constituir y ejercer 

la ciudadanía prestándole atención a como las sociedades receptoras mediante diferentes 

instituciones constituyen al migrante como “ilegal”.  

Estas investigaciones no agotan las numerosas producciones que han elaborado 

los estudios migratorios. Las migraciones internacionales (europeas y sudamericanas) 

han representado uno de los ejes principales de la sociedad civil y han contribuido a 

conformar el Estado Nación teniendo una importante presencia en el mercado de 

trabajo. No obstante, han sido vectores de conflicto, regularmente asociadas al delito y a 

calificativos peyorativos que han incidido en la discriminación, violencia y 

criminalización. En definitiva, logra determinarse que el migrante es calificado como 

“chivo expiatorio” permitiendo que las desigualdades sean justificadas.   

Por último,  Néstor Cohen (2004, 2009, 2012) se ha concentrado en comprender 

como la sociedad receptora construye a los migrantes externos mediante 

representaciones sociales que producen relaciones de dominación. Estas investigaciones 

han vinculado y aplicado diferentes conceptos, a saber: representaciones sociales, 

discriminación, normalidad-desviación, criminalización, racismo, extranjeridad, 

interculturalidad y estigma. En estos estudios, la interculturalidad es entendida como un 

entramado de relaciones sociales de dominación, dejando de lado concepciones 

ingenuas sobre la tolerancia de las diferencias propias de las concepciones 

multiculturalistas. 

A continuación se presentan algunas investigaciones que han descubierto la 

importancia del género de las personas en los procesos migratorios.  

 

Investigaciones sobre migraciones y género 

Si bien los antecedentes que articulan los procesos migratorios con la perspectiva de 

género poseen antecedentes desde el último cuarto del siglo XX, en los últimos veinte 
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años, han aflorado la mayor cantidad de investigaciones que dan cuenta del proceso de 

feminización de las migraciones (Jiménez, 1998; Mahler 1999; Hondagneu-Sotelo, 

2000; Ladino, 2010; Stang, 2013, entre otras).  

Entre las numerosas publicaciones que abordan la relación entre el género de las 

personas y las migraciones, se destacan algunas producciones internacionales y 

nacionales en función de su relevancia. Los estudios y teorías migratorias han tenido un 

sesgo androcéntrico (Recchini de Lattes, 1988; Gregorio Gil, 1998) y carecen de 

atención sobre las desigualdades de género y establecen que las causas de los 

desplazamientos responden a una lógica económica y política, lo que ubica a los 

varones cuya identidad de género es hetero-cis-normativa como los sujetos 

fundamentales de dichos procesos.  

En el campo de las migraciones ha existido, durante décadas, la tesis de que las 

migraciones de las mujeres cisgénero representaban un mero apéndice de las de los 

varones cisgénero, aunque tal premisa ha sido cuestionada por numerosas 

investigaciones (Gregorio Gil, 1997; Mallimaci, 2012, entre otras).5 Más allá de las 

características cualitativitas y cuantitativas de la denominada feminización de las 

migraciones, en la actualidad, se reconoce su relevancia e importancia social. Con 

fundamento en Stang (2013), pueden diferenciarse, en el ámbito nacional y regional, 

dos fases ligadas a este tipo de investigaciones. En una primera instancia, la 

preocupación central quedó asociada con la inserción de las mujeres migrantes en el 

mercado de trabajo (Jelin, 1976; Magliano, 2009; Courtis y Pacceca, 2010, entre otras). 

En segundo lugar, este campo comenzó a profundizar e incorporar otras variables al 

análisis. Las investigaciones, en este caso, observan la reunificación familiar, la 

maternidad de las migrantes (Pedone y Gil Araujo, 2008) y la problematización de las 

masculinidades migrantes desde una perspectiva de género (Rosas, 2008; Magliano, 

2016), entre otros ejes de análisis.  

Estos estudios indican que se piensa al género de una manera binaria (varón-

mujer). De todas maneras, estas producciones demuestran que la perspectiva de género 

 
5 De hecho, algunas investigaciones pudieron corroborar tal premisa, pero, en otros casos, pudo 

constatarse que la migración de mujeres cisgénero es autónoma respecto de los desplazamientos de 

varones cisgénero.  
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puede dialogar con las perspectivas migratorias y, más aún, iluminan que el género es 

un aspecto de gran relevancia en algunos procesos migratorios. Por eso, dan cuenta que 

los varones heterosexuales no representan los únicos actores que impulsan los procesos 

migratorios. Sin embargo, al asumir una perspectiva binaria queda un área de vacancia 

relacionada con la necesidad de analizar la migración de personas travestis/trans, entre 

otras poblaciones.  

A continuación se describen aquellas investigaciones abocadas en los procesos 

de construcción de identidades de género y sexuales no normativas para entender la 

relevancia de la migración en estos procesos.  

Investigaciones sobre población travesti/trans  

Las diferentes investigaciones sobre la población travesti/trans se han concentrado, por 

lo general, en los procesos de construcción de identidades de género. Con base en los 

aportes de Vartabedian (2012), la tradición anglosajona ha realizado aportes 

significativos durante la década del noventa e incluso antes (Kando, 1973; Hausman, 

1995; Feinberg, 2007 [1992]; King, 1998; Valentine, 2007, entre otras). Mediante 

enfoques cuantitativos, ha habido aportes variados; por ejemplo, Lombardi et al. (2002) 

investigan las experiencias de violencia y discriminación que vivencia esta población y 

James et al. (2016) realizan relevamientos exhaustivos sobre diversas condiciones de 

vida de la población trans en Estados Unidos que permiten comenzar a comprender 

cuáles son las condiciones objetivas que afronta esta población. 

En México se destaca la investigación de la socióloga noruega Annick Prieur 

(1998), titulada “Mema’s House, Mexico city: on transvestites, queens, and machos”. 

En esta investigación se describe la sociabilidad de las jotas (varones que se visten de 

mujer) con mayates (varones bisexuales). De esta manera, se caracteriza el modo en que 

los roles sexuales se asocian a la identidad, a partir de entrevistas que reconstruyen la 

niñez y la adolescencia de personas cuyas subjetividades difieren de la masculinidad 

hegemónica. También los aportes de Infante et al. (2009) han realizado elaboraciones 

respecto de la prostitución/trabajo sexual y las condiciones de vulnerabilidad que se 
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afrontan en el marco de esta actividad, vinculadas al VIH y la discriminación que esto 

provoca.  

Estas investigaciones permiten determinar que la relevancia de estudiar a 

personas travesti/trans, lejos de ser un fenómeno volátil o transitorio, se trata de un 

objeto que, en las últimas tres décadas, ha comenzado a adquirir una relevancia notable. 

Además, tales producciones permiten plantear debates respecto de las identidades de 

género, ya que esto suele representar uno de los ejes centrales en las investigaciones que 

toman por objeto de estudio a las personas travestis/trans.  

En Brasil, se destaca la investigación de Kulick (1998), que recupera, como 

principales antecedentes, los trabajos etnográficos de Helio Silva (1993) y Neuza 

Oliveira (1994). Estas investigaciones minuciosas y descriptivas representan valiosas 

aproximaciones etnográficas, en tanto son abordajes pioneros en los que se intentaba 

comprender el significado de la identidad travesti/trans. De este modo, Kulick amplía y 

critica algunas concepciones y modos de proceder durante el trabajo de campo propios 

de estas investigaciones. Por ejemplo, les adjudica haberles prestado escasa importancia 

a los vínculos que travestis/trans mantienen con sus maridos, la sociabilidad entre ellas, 

los roles sexuales, el contagio de enfermedades de transmisión sexual como el VIH, el 

uso de silicona y hormonas para intervenir el cuerpo y, de manera solapada, los 

procesos de migración interna. En Brasil, se han desarrollado una cantidad importante 

de investigaciones —algunas de ellas se mencionan en el apartado sobre migraciones 

del colectivo LGTTTBIQ+— que aportan numerosos conceptos primordiales para 

realizar análisis de estos procesos. En conclusión, estas investigaciones pioneras 

proporcionan elementos para pensar la reflexividad y el lugar de la subjetividad del 

investigador en el campo, además de proporcionar descripciones densas sobre los 

principales aspectos de la población de travestis y mujeres trans.  

En la República Argentina, se han producido distintas investigaciones sobre 

personas travestis/trans. Los aportes realizados por la antropóloga Victoria Barreda 

(1993) y Bareda e Isandri (2004) constituyen los primeros antecedentes sobre la 

temática. La autora discutía la noción de tercer género a partir de una investigación 

realizada en escenarios en donde estas personas ejercían la prostitución/trabajo sexual. 

De esta manera, consideraba que las travestis/trans imitaban la gestualidad, apariencia y 
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demás rasgos subjetivos de las mujeres cisgénero. Además, establecía una dualidad en 

sus identidades porque, durante el acto sexual, ejercían un papel activo con los clientes. 

Lo femenino se presentaba de manera pública, mientras que lo masculino quedaba 

relegado a la esfera privada. En otros trabajos, la cuestión del VIH y, por lo tanto, de la 

salud y de las enfermedades de transmisión sexual comienzan a representar 

preocupaciones.  

El primer antecedente de relevancia y sistematicidad, en el ámbito local, fue la 

etnografía elaborada por Josefina Fernández (2004) titulada Cuerpos desobediente. En 

este libro, abordó un conjunto de temas que dieron lugar a múltiples investigaciones. 

Además de realizar una historia conceptual para poder delimitar el significado del 

travestismo, en la investigación se describen aspectos relacionados con la 

discriminación, los desplazamientos internos, la prostitución/trabajo sexual, la 

transformación del cuerpo y la sexualidad.  

Esta investigación, además, señala dos aspectos fundamentales: el 

distanciamiento de las familias de origen por parte de las travestis/trans ante el rechazo 

experimentado al expresar socialmente sus identidades de género y el pupilaje, que se 

vincula con las cadenas migratorias constituidas mediante madrinas que son 

travestis/trans que contribuyen en la adaptación de las migrantes recién llegadas al 

territorio. También, el libro La gesta del nombre propio (Berkins y Fernández, 2005) 

fue resultado de una investigación relevante en la que se abordaron diversos temas, 

entre ellos: la violencia policial, las trasformaciones corporales y las condiciones que 

afrontan las personas travestis/trans en el ámbito educativo.  

Por otra parte, “Cumbia, copeteo y lágrimas” (Berkins, 2007), “La revolución de 

las mariposas” (Ministerio Publico de la Defensa, 2017) en la Ciudad de Buenos Aires y 

el “Primer relevamiento sobre condiciones de la población trans/travesti de la Provincia 

de Buenos Aires” elaborado en el año 2019, representan informes con enfoques 

cuantitativos que permiten conocer aspectos demográficos de la población travesti/trans. 

En estas investigaciones, se evidencia que el acceso a los derechos se ve restringido y 

que aspectos como la discriminación y la violencia persisten en el tiempo, a pesar de los 

avances en materia de reconocimiento de derechos hacia estas personas. Además, puede 

observarse que parte de las personas encuestadas son migrantes y pertenecen a 
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diferentes países de Sudamérica. Los valiosos datos construidos por estas 

investigaciones dan cuenta de regularidades empíricas que pueden profundizarse de 

manera cualitativa observando sus significados y sentidos.  

Luego de estos aportes, han emergido distintas temáticas enmarcadas dentro de 

los estudios sobre población travesti/trans. Los principales temas abordados han estado 

asociados a diversos aspectos, a saber: construcción de las identidades de género, la 

corporeidad e indumentaria (Zambrini, 2008), el discurso mediático sobre las personas 

travestis/trans (Vásquez Haro, 2009), el ejercicio de la prostitución/trabajo sexual, las 

organizaciones políticas (Cutuli, 2015), la discriminación (como lo señalan Rigueiral y 

Seidmann, 2016), el acceso a la salud y la actitud de los profesionales de esa área en 

tensión con la Ley de Identidad de Género (Farji Neer, 2014), la niñez trans (Paván, 

2016) y el sistema educativo, entre otros numerosos aportes.  

La gran diversidad de investigaciones ilustra que las migraciones no han sido 

tenidas en cuenta, a pesar de que se trata de uno de los aspectos más comunes en las 

trayectorias biográficas de las personas travestis/trans. De todas maneras, diferentes 

producciones como las de Kulick (1998), Fernández (2004), Berkins (2007), Boy 

(2017) y Álvarez Broz (2017) advirtieron sobre la importancia de las migraciones en los 

procesos de subjetivación de las personas travestis/trans sin profundizar en sus 

características principales.  

Estas investigaciones destacan la importancia de la migración interna en los 

procesos de subjetivación, la migración externa hacia Europa (sur-norte) y el pupilaje o 

las familias entre pares (Álvarez Broz, 2018) que se conforman mediante cadenas 

migratorias. Un informe elaborado por el Ministerio Público de la Defensa (2017, p. 

124) en la Ciudad de Buenos Aires afirma: “Migramos para mejorar las oportunidades 

de vida, migramos para refugiarnos, para dejar la discriminación (…)”. El informe 

además destaca la importancia de los desplazamientos internos y externos de esta 

población y la falta de políticas públicas para ampararlas.  

Más allá de las referencias aquí mencionadas, como se mencionó en la 

introducción, las investigaciones que toman por objeto los proyectos migratorios de las 

personas travestis/trans son aún escasas. Por eso, resulta fundamental describir algunos 

aportes en el ámbito internacional y regional determinando que aspectos han sido de 
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mayor interés y cuáles permanecen vacantes. Las investigaciones expuestas en este 

apartado permiten entender la relevancia mundial de los procesos migratorios ligados a 

la construcción de identidades de género y sexualidades. Son producciones que 

interpelan a los estudios migratorios porque entienden que en las razones para migar 

aspectos como el deseo y la necesidad de expresar la sexualidad y la identidad de 

género inciden en los desplazamientos de las personas. Se trata de una ruptura 

epistemológica asociada al cuestionamiento de la hetero-cis-normatividad imperante en 

la academia y en la sociedad.  

Investigaciones sobre migraciones del colectivo LGTTTBIQ+ 

Un artículo de gran relevancia en los estudios de género y sexualidades es 

“Reflexionando sobre el sexo: notas para una teoría radical de la sexualidad”, de Gayle 

Rubin, publicado en 1989. En ese escrito, la autora afirma que la migración de personas 

gays y lesbianas es el resultado del rechazo familiar que experimentan y menciona las 

dificultades vinculadas al acceso al trabajo para este tipo de migrantes. Como se 

mencionó, es posible sostener que, en los últimos veinte años, un campo de 

investigación emergente considera que la sexualidad o la identidad de género y la 

migración son procesos imbricados, aunque poco articulados en producciones teóricas y 

empíricas. En la década del noventa, en diferentes investigaciones compiladas por Herdt 

(1997), se hacía referencia a la cuestión de la movilidad y ejercicio de la sexualidad en 

el contexto de la expansión del VIH. Lo que se pretende señalar es que en la década de 

1990 e incluso en la década de 1980, algunas investigaciones ya habían advertido sobre 

la importancia de las migraciones y la diversidad sexual.6 

Dentro de los estudios elaborados sobre este tema, Manalansan (2003, 2006), 

por ejemplo, realizó una investigación empírica de las migraciones de varones gay 

filipinos hacia la ciudad de Nueva York. El autor, incita a los académicos de las 

migraciones a reflexionar sobre la invisibilidad de sus estudios respecto del lugar de la 

sexualidad en las migraciones, por lo que los factores ligados al deseo y el 

determinismo heterosexual deberían revisarse. En esta línea, Wesling (2008) plantea el 

 
6 Algunas investigaciones, como la de Weston (1995), se preocuparon por las migraciones de personas 

gays al interior de Estados Unidos.  
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concepto de diáspora queer para afirmar que las personas que protagonizan estos 

procesos articulan el traspaso de las fronteras geográficas y corporales en el contexto de 

la globalización. Es decir, la migración refiere al desplazamiento de un contexto a otro 

que involucra diferentes países, pero también involucra el abandono de una identidad de 

género o sexual y el inicio o impulso de una nueva identidad en los destinos receptores.  

A la vez, desde los aportes de Luibhéid (2004) puede deducirse que la migración 

de este colectivo, lejos de eliminar las desigualdades que experimenta en sus entornos 

de origen, las reestructura dentro de una trama en donde la raza, el género y la clase 

social entran en juego y en donde la sexualidad resulta central. Lo interesante de estas 

producciones es que delimitan un campo de estudio y les aportan nombres. Es decir, 

términos como diáspora queer o migración queer (Gorman Murray, 2007, 2009) son 

formas de mencionar estos procesos migratorios y comenzar a observar su relevancia. 

Además, en el caso de Gorman Murray (2007, 2009), aporta que las migraciones de 

personas gays y lesbianas en Australia se realiza con el fin de desplegar identidades y 

experiencias sexuales (salir del closet) que consisten en la inserción en barrios gays, 

entre otros factores. Aquí, se destaca la importancia de la búsqueda de experiencias 

afectivas a la hora de migrar.  

También Cantú (2009) ha realizado una investigación que vincula la migración a 

la sexualidad de varones mexicanos homosexuales que se han desplazado hacia los 

Estados Unidos considerando que la sexualidad y la migración son mutuamente 

constitutivas. En esta línea, Carrillo (2004), en una producción que contempla la misma 

unidad de análisis, pero en San Diego, realiza un recorrido teórico de los trabajos más 

influyentes y, al mismo tiempo, destaca el lugar de la salud sexual, ya que el entorno 

modifica los comportamientos sexuales en consonancia, además, con la creencia de que 

los migrantes latinos son más propensos a contraer VIH. En las investigaciones de 

Cantú (2002), se afirma que la sexualidad es un elemento esencial en algunos proyectos 

migratorios, aunque esta ha sido subestimada. Además, se destacan las complejidades 

que para los migrantes mexicanos gays supone efectuar la migración en un escenario de 

fuertes controles y cómo la sexualidad se modifica a partir del desplazamiento.  

Por su parte, Cotten (2012) ha publicado un libro titulado Transgender 

migrations que reúne distintos artículos que abordan la temática de manera específica. 
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El autor señala: “Transgender migrations comprise movements of desire, agency, and 

generativity without unitary subjects or foundations. They are heterotopic, 

multidimensional mobilities whose viral flows and circuits resist teleology, linearity, 

and tidy, discrete borders” (Cotten, 2012, p. 2). [Las migraciones transgénero 

comprenden movimientos de deseo, agencia y generatividades sin sujetos o 

fundamentos unitarios. Son movilidades heterotópicas, multidimensionales, cuyos flujos 

y circuitos virales resisten la teleología, la linealidad y las fronteras ordenadas y 

discretas]. Como se observa, se trata de migraciones circulares, inestables, en tránsito y 

que incorporan una multiplicidad de motivos que contemplan una diversidad de medios 

y modos de migrar.  

También, Cerezo et al. (2014) y Padilla et al. (2016) consideran que la migración 

y la identidad de género se encuentran asociadas en las trayectorias biográficas de las 

personas travesti/trans que residen en Estados Unidos. Estos autores aportan los 

principales motivos de la migración de esta población indicando que las investigaciones 

sobre migraciones travestis/trans son escasas. Para futuras investigaciones, señalan que 

podría ser relevante analizar en detalle la relación que las personas travestis/trans 

mantienen con sus familias de origen, sobre todo, con respecto de las modificaciones de 

sus actitudes en el tiempo respecto del respeto hacia sus identidades, factor que 

constituye una de las preocupaciones centrales de la tesis. 

Por su parte, Pichardo Galán (2003) elaboró un artículo en el que describe los 

motivos de la migración de personas homosexuales (gays y lesbianas) que lo hacen de 

manera interna en España. Esta tradición denomina estos procesos como migración por 

opción sexual. En esta línea, Restrepo Pineda (2013), en una tesis doctoral sobre 

varones homosexuales y bisexuales colombianos en España, aborda diversas 

dimensiones ligadas a las motivaciones, las representaciones, las discriminaciones, el 

contagio y transmisión del VIH. También, Toro Alfonto et al. (2012) analizan las 

migraciones de varones gays dominicanos hacia Puerto Rico mediante un abordaje 

cualitativo que reconstruye algunas condiciones que obligan a estas personas a migrar y 

las consecuencias que vivencian en la sociedad receptora.  

Dentro de este campo que vincula las migraciones a las sexualidades no 

normativas, la socióloga Fernanda Stang (2019) aborda las migraciones de gays y 
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lesbianas peruanos/as y colombianos/as hacia Santiago de Chile, dando cuenta del modo 

en que la frontera incide y se inscribe en los cuerpos, la discriminación y la 

sexualización que experimentan, además de abordar el modo en que las familias 

influyen en la sexualidad, entendida como un dispositivo que regula los 

comportamientos.  

Estas producciones aportan aproximaciones para reflexionar sobre los motivos 

de la migración de personas cuya identidad sexual no se ubica en la heteronormatividad. 

Además, permiten conceptualizar el trato hostil de las familias de origen, lo que provoca 

que las travestis/trans y otros grupos pertenecientes al colectivo LGTTTBIQ+ migren 

hacia escenarios que consideran menos hostiles. También evidencian que la migración y 

la sexualidad se encuentran imbricadas. La principal limitación de estos trabajos reside 

en que la migración se presenta como un factor secundario al proceso de construcción 

de la identidad sexual,7 con lo cual algunas herramientas conceptuales que podrían 

permitir la clarificación de los procesos se encuentran ausentes. Son investigaciones 

exploratorias que observan procesos de movilidad en contextos más complejos, como el 

contagio del VIH o la movilidad vinculada al turismo sexual (Carrillo, 2004). Sin 

embargo, estos aportes permiten comenzar a ver la especificidad de estos procesos y la 

necesidad de problematizar las teorías existentes sobre movilidad y sexualidad.  

Por otra parte, algunas investigaciones han abordado de manera específica la 

migración de la población travesti/trans. En España, García García y Oñate Martínez 

(2008) realizaron una investigación exploratoria sobre transexuales ecuatorianas en 

Murcia. Vuelve a ser de importancia, para estos investigadores, conocer los motivos de 

la migración y las características de las sociedades emisoras como así también las idas y 

vueltas que supone el viaje y las intervenciones sobre el cuerpo —por ejemplo, 

mediante la readecuación genital—, y el impacto que posee esto en las biografías de las 

migrantes. Además, aportan algunos elementos para comenzar a explorar los vínculos 

que las travestis/trans establecen con sus familias a la distancia y las experiencias de 

retorno temporal.  

 
7 La tesis de Fernanda Stang se ubica en los estudios migratorios y se les otorga a los desplazamientos 

importancia. De este modo, no todas las investigaciones de este tipo terminan considerando la migración 

de manera auxiliar, pero constituye una regularidad porque la mayoría de ellas provienen de los estudios 

de género y sexualidades.  
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También, López Murcia (2015) plantea una tesis que asocia el trabajo 

sexual/prostitución a la migración, remarcando las condiciones de la política migratoria 

europea (italiana), el retorno forzado y la migración en tránsito de las travestis/trans 

colombianas durante la década del noventa. De esta manera, la autora problematiza 

diferentes aspectos del proceso migratorio considerando los diversos momentos que 

atraviesa el desplazamiento de estas personas intentando decodificar el significado de 

migrar hacia Italia por parte de ellas. En otras investigaciones, pudo constatarse, que la 

migración en tránsito resulta una categoría central, puesto que las travestis/trans 

sudamericanas consideran continuar sus tránsitos hacia Europa, de acuerdo con las 

representaciones sociales que ubican a ese contexto como favorable desde el punto de 

vista cultural y económico.  

En Brasil, algunas etnografías llevadas a cabo por la antropología social son de 

relevancia (Vale, 2005; Teixeira, 2008) porque vuelven a ratificar que Europa es y ha 

sido un continente que atrae a la población trans. Uno de los conceptos aportados por 

Julieta Vartabedian (2012, 2014, 2018) es el de migraciones trans para referirse de 

manera específica a las migraciones de la población que constituye el objeto empírico 

de esta investigación. La tesis de Vartabedian sostiene que, si bien en los últimos años 

ha comenzado a emerger un campo abocado en las migraciones del colectivo 

LGTTTBIQ+, las migraciones de travestis/trans no se problematizaron de manera 

específica. El aporte de esta autora y de otras, como Vale (2005) y Pelúcio (2009), 

radican en explorar la migración de las travestis/trans brasileñas hacia España desde un 

conjunto de dimensiones, a saber: prostitución/trabajo sexual, vínculos sexoafectivos, 

vínculos con clientes atravesados por la ajuda, identidad de género, intervenciones 

quirúrgicas, papel de las madrinas, situación de irregularidad migratoria y retorno. Son 

investigaciones exploratorias que han hecho énfasis en los procesos ligados a la 

construcción de las identidades de género, pero que también permiten observar 

diferentes fases de los procesos migratorios, como las cadenas migratorias y la 

adaptación social en las sociedades receptoras.  

En Ecuador, Camacho Zambrano (2016) analiza las migraciones de 

travestis/trans ecuatorianas hacia Barcelona mediante lo que la autora denomina 
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trasmigración y que se caracteriza por el sueño de vivir en Europa ante las situaciones 

de discriminación que experimentan en la sociedad de origen.  

Por otra parte, García Díaz (2016) y Lewis (2012) aportan a los estudios de 

migraciones trans internas. La primera realizó una tesis de maestría sobre migraciones 

internas hacia Quito, el segundo realizó un compendio conceptual con el objetivo de 

motivar a otros investigadores a abordar la problemática. La relevancia de estas 

investigaciones se vincula a que las migraciones internas suelen representar una etapa 

previa en los procesos migratorios que luego termina por consumarse de manera 

externa. Además, Prada et al. (2012) han publicado un libro en el que abordan los 

vínculos entre las travestis/trans migrantes internas con las travestis/trans colombianas, 

y en este se destaca la complejidad de los vínculos entre las travestis/trans con sus 

madrinas. En el ámbito local, Berkins (2007) ha señalado las características de los 

desplazamientos internos de migrantes nativas que migran a las principales ciudades 

nacionales en búsqueda de escenarios de menor hostilidad y de acuerdo al anonimato 

que proporcionan las grandes urbes. Tal como lo demostró Perez Ripossio (2020, 2021) 

las travestis/trans sudamericanas que migran de manera interna ensayan los procesos de 

desplazamiento para luego continuar la migración de manera externa. Esas instancias 

preludias son claves en algunos proyectos migratorios porque permiten ensayar la 

migración y experimentar mayores libertades accediendo a derechos. Lo pertinente es 

que la migración interna y la movilidad son factores comunes en las trayectorias 

biográficas de las travestis/trans porque para poder expresar socialmente sus identidades 

de género deben abandonar sus entornos más cercanos y experimentar el anonimato de 

las grandes urbes.  

Estas investigaciones latinoamericanas que, por lo general, abordan las 

migraciones de travestis/trans hacia Europa, permiten comprender el significado que 

para las entrevistadas posee la migración en tránsito. Algunas de ellas consideran que 

las sociedades receptoras latinoamericanas son escenarios transitorios y migrar a Europa 

implica incrementar diferentes recursos, ascender socialmente y expresarse en el 

espacio público con mayores libertades. De esta manera, es posible contrastar las 

expectativas que poseen sobre Europa y cómo experimentan la transitoriedad en los 

destinos receptores sudamericanos, como, por ejemplo, México, Argentina y Brasil.  
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La migración hacia terceros países es uno de los aspectos que puede observarse 

en las migraciones de las travestis y mujeres trans sudamericanas con mayor 

recurrencia. Además, es posible avanzar en el conocimiento con el fin de investigar 

experiencias de retorno temporal de este universo de estudios a las sociedades emisoras, 

que no se vinculan a las deportaciones, observando las intenciones y motivaciones de 

las entrevistadas. En definitiva, las experiencias de regreso temporal y los vínculos con 

las familias a la distancia constituyen los aspectos menos explorados, aunque de 

importante relevancia, ya que pueden observarse las transformaciones en las actitudes 

de las familias hacia las identidades de genero travesti/trans luego de que la migración 

se efectúe.  

Por otra parte, La Fountain-Stokes se pregunta para reflexionar sobre varones 

homosexuales puertorriqueños que se travisten y migran hacia distintas ciudades de 

Estados Unidos: “¿Hay una relación entre travestismo, transformismo, transexualidad, o 

lo transgénero globalmente considerado (como diría Pedreira) y los fenómenos de 

migración y diseminación política y cultural a nivel global que identificamos como lo 

translocal?” (2005, p. 890). A partir del bolero y de relatos de biografías de personas 

travestis es que intenta responder a tal interrogante. El autor emplea el concepto de 

sexilio para explicar la migración de personas homosexuales hacia entornos menos 

hostiles. Desde esta perspectiva, la migración implica el distanciamiento con las 

familias de origen porque estas no permiten el libre ejercicio de la sexualidad. El 

interrogante planteado representa un aporte significativo porque, más allá de que se 

parta del supuesto que asocia el travestismo a la migración, resulta necesario observar 

cómo se constituyen y articulan tales procesos.  

Por último, de manera reciente, se han publicado trabajos en Estados Unidos 

(Mora Lett, 2018) y en México (Winton, 2017; López Fernández, 2018; Zarco Ortiz y 

Reynosa, 2020). Sus principales preocupaciones, en el primer caso, radican en 

comprender las razones de las migrantes latinoamericanas que residen en Estados 

Unidos conociendo sus experiencias como parte de esa sociedad; en el segundo caso, se 

orientan a los desplazamientos de personas de Centroamérica hacia México. Los 

aspectos analizados son el vínculo entre frontera y cuerpo (fronteras corporeizadas), la 

violencia en sus diversas facetas y la prostitución/trabajo sexual. La principal hipótesis 
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de estas producciones indica que el traspaso de la frontera es doble e involucra lo 

geográfico y lo corporal. En relación con el traspaso de las fronteras geográficas, tanto 

López Fernández (2018) como Zarco Ortiz y Chacón Reynosa (2020) describen tácticas 

y estrategias que desarrollan las migrantes para evadir los controles con el fin de 

acceder a México, factor que, de manera indirecta, plantea la cuestión de los países 

intermedios o transitorios para continuar migrando hacia otros destinos. Estas 

investigaciones representan referencias para interpretar las tácticas y estrategias 

desplegadas por las travestis y mujeres trans para no ser reconocidas como tales en el 

contexto de los controles de ingreso a las sociedades emisoras.   

En el ámbito nacional, es complejo identificar investigaciones que hayan tomado 

por objeto las migraciones de travestis/trans sudamericanas. Sin embargo, en un trabajo 

titulado “Soy trans y migrante: continuidades y rupturas con historias locales”, Sabarots 

(2014), a partir de reflexiones sobre aspectos de la historia de vida de Claudia Vázquez 

Haro, concluye la existencia de una doble discriminación sobre estas personas que 

vincula la condición migratoria y la identidad de género. La autora, además, da cuenta 

de las escasas investigaciones respecto del tema y motiva a otros investigadores a 

continuar la indagación. Respecto de Claudia Vázquez Haro (2014), al ser académica, 

docente, activista y migrante travesti peruana, ha realizado trabajos en los que describe 

de la migración de las travesti/trans peruanas. De manera particular, se centra en los 

motivos de la migración, en el papel de las madrinas y de las transfiolas en el ejercicio 

de la prostitución/trabajo sexual, en los obstáculos para acceder a derechos que 

experimenta la población migrante travesti/trans, y en los procesos de criminalización y 

violencia a las que son sometidas.  

Por último, los aportes de Perez Ripossio (2020, 2021) han contribuido a pensar, 

de manera específica, la migración de las travestis/trans sudamericanas (peruanas, 

colombianas, paraguayas, brasileñas y ecuatorianas) hacia el Área Metropolitana de 

Buenos Aires. Esta investigación halló que la migración de estas personas además de 

producirse como consecuencia de las hostilidades que experimentan en las sociedades 

emisoras, se vincula con la posibilidad de acceder a derechos (salud, educación y 

rectificación registral). En el AMBA, las travestis/trans sudamericanas logran 

conquistar diferentes capitales económicos, culturales y sociales que mejoran la 
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posición en el espacio social. Más allá de que son discriminadas y experimentan 

diferentes violencias en el destino receptor, el ascenso social les permite regresar a sus 

hogares de manera empoderada logrando la aceptación de sus familias.  

Las investigaciones mencionadas, en diferentes grados, proporcionan elementos 

que permiten sostener que en los últimos veinte años un campo emergente de estudios 

ligados al vínculo entre la migración y el ejercicio de la sexualidad e identidad de 

género ha emergido como hecho social de relevancia mundial. Una de las principales 

premisas que estableció esta tradición, radica en comprender las razones de la migración 

de acuerdo con las expectativas y necesidades de expresarse en función de una 

orientación sexual y/o identidad de género. Como los motivos de la migración suelen 

ser el tema en el que más se ahondado, sería apropiado observar otros motivos para 

migrar, que, por ejemplo, pueden vincularse con el acceso a derechos. Además, puede 

estudiarse la manera en que los desplazamientos pueden impulsar e incluso ser 

constitutivo de procesos de construcción de identidades de género no amparadas en la 

hetero-cis-normatividad. 

1.3.  Conclusiones  

En este artículo se describieron y sintetizaron diferentes investigaciones sobre 

los procesos migratorios de personas travestis/trans, aunque también de otras 

poblaciones. El objetivo fue realizar un compendio de las diferentes producciones para 

observar como esas investigaciones pueden interpelar a futuras indagaciones que se 

propongan caracterizar los procesos migratorios de personas LGTTTBIQ+.  

La escases de investigaciones al respecto evidencian la necesidad de continuar 

investigando los procesos migratorios de personas que desafían las lógicas del 

binarismo de género y las orientaciones sexuales disidentes. Sobre todo, es prioritario 

comenzar a observar las transformaciones en los vínculos de estas personas con sus 

familias, las experiencias de regreso y la migración en tránsito hacia países europeos. 

Quedan áreas de vacancia por cubrir que podrían permitir diseñar políticas públicas 

focalizadas para estas poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad.    

Un aspecto común de las investigaciones elaboradas sobre migraciones y 

diversidad sexual reside en considerar que la identidad sexual y/o de género motivan la 
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migración, dejando de lado aspectos como las posibilidades de acceder a derechos 

(salud y educación) o la importancia de las cadenas migratorias. De este modo, se ha 

afirmado con recurrencia que las personas que transgreden la hetero-cis-normatividad 

suelen experimentar diversas hostilidades y, como consecuencia de ello, migran con la 

intención de experimentar mayores libertades.  

Los silencios y olvidos sobre la caracterización de determinados objetos de 

estudio responden a cuestiones que atraviesan lo académico y lo político. Por eso, el 

campo de estudios aún emergente abocado en la comprensión de las migraciones y la 

diversidad sexual debe encarar estos desafíos haciendo visible las diferentes 

discriminaciones, hostilidades y complejidades que experimentan estas personas.  
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