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Resumen 

La situación de las mujeres trans ha empezado a visibilizarse recientemente, ya 

que hasta ahora era un tema del que no se hablaba a pesar de la exclusión social que 

sufre este colectivo. Esta investigación tiene como objetivo visibilizar los procesos de 

exclusión social que sufren las mujeres trans en los diferentes ámbitos establecidos 

por Subirats y para ello es de vital importancia entender conceptos como el género, el 

sistema patriarcal y la exclusión social que son centrales en este trabajo. La 

metodología ha sido cualitativa, ya que se han llevado a cabo dos entrevistas 

semiestructuradas (a un trabajador social y a una mujer trans) y dos grupos de 

discusión (una formada por mujeres cis y otra por hombres cis). Se concluye que las 

mujeres trans están en situación de exclusión social. 

Palabras clave: Exclusión social; Mujeres trans; Género; Passing. 

Abstract 

The situation of trans women has recently begun to be made visible, as until 

now it was a topic that was not talked about despite the social exclusion suffered by 

this group. This research aims to make visible the processes of social exclusion suffered 

by trans women in the different spheres established by Subirats, and for this it is very 

important to understand concepts such as gender, the patriarchal system and social 

exclusion, which are central to this work. The methodology has been qualitative, as 

two semi-structured interviews have been carried out (with a social worker and a trans 

woman) and two discussion groups (one formed by cis women and the other by cis 

men). It is concluded that transgender women are in a situation of social exclusion. 

Keywords: Social exclusion; Trans women; Gender; Passing. 

Laburpena 

Emakume transen egoera berriki hasi da ikusarazten, izan ere, gizarte bazterkeria 

jasaten duten arren orain dela gutxira arte hitz egiten ez zen gai bat da. Ikerketa honek 

emakume transek jasaten dituzten gizarte bazterkeria prozesuak ikusaraztea du 

helburutzat eta horretarako berebiziko garrantzia du generoa, sistema patriarkala eta 

gizarte bazterkeria bezalako kontzeptuak ulertzea, lan honetarako ezinbesteko 
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kontzeptuak direlarik. Metodologia kualitatiboa izan da, izan ere, bi elkarrizketa semi-

egituratu burutu dira (gizarte langile bati eta emakume trans bati) eta bi eztabaida 

talde (emakume zis-ez osatutako bat eta gizon zis-ez osatutako bat). Ondorioztatzen 

da emakume transak gizarte bazterkeria egoeran daudela. 

Hitz gakoak: Gizarte bazterkeria; Emakume transak; Generoa; Passing-a. 
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INTRODUCCIÓN 

A pesar de que en los últimos años se haya dado el auge del movimiento LGTBIQ+ y por ende 

el del colectivo trans, las personas que se engloban en este término paraguas siguen estando excluidas 

en muchos ámbitos de sus vidas (vivienda, educación, sanidad…). Además, todos los años siguen 

dándose delitos de odio hacia estas personas, que pueden acabar con la muerte de ellas. Un ejemplo 

de esto es el caso de Samuel, un joven de A Coruña al que mataron en una agresión LGTBfoba. Esto 

hecho causó concentraciones tanto en Galicia como en el resto de España y los políticos también se 

tuvieron que pronunciar (Pontevedra, 2021). 

Esto delito de odio remite a la invisibilización, la falta de concienciación y la LGTBfobia 

presentes en la sociedad actual. A esto se le añade una falta de respuesta por parte de las instituciones 

que prolonga la situación de exclusión social que viven estas personas (Rodríguez, 2020). En este 

colectivo, las mujeres trans son especialmente vulnerables, por lo que la perspectiva de género es de 

vital importancia para mejorar sus condiciones de vida. En consecuencia de todo lo mencionado 

previamente, podríamos decir que esta es una problemática que hay que atender y a la que hay que 

dar una solución. 

Han sido varias las razones por las que he escogido este tema. En primer lugar, siempre me ha 

llamado la atención el tema trans, y ha sido una cuestión que se ha tratado poco tanto en el currículo 

de Trabajo Social como en el Diploma de Especialización de Educación Sexual, por lo que ¿por qué no 

investigarlo por mí misma? Pero la razón más importante es la que Miquel Missé plasma a la perfección 

en su libro A la conquista del cuerpo equivocado: “Para realmente abrazar la cuestión trans un* se 

tiene que poder ver ahí por un instante, conectar con ese momento en el que un* se tambalea sobre 

su propia identidad, siente un atisbo de duda con esas categorías” (p. 60). Y es que, aunque me siga 

considerando mujer, he tenido mis más y mis menos y me he cuestionado mucho esta etiqueta. 

Este trabajo consta de cuatro capítulos. En primer lugar se realiza una aproximación teórica y 

conceptual de la situación de las mujeres trans y se explican términos relevantes para el entendimiento 

de este fenómeno (exclusión social, género, sistema patriarcal etc.). En segundo lugar se explica la 

metodología que se ha llevado a cabo en la investigación (la revisión bibliográfica y documental, las 

entrevistas y los grupos de discusión). En tercer lugar se exponen los resultados obtenidos del trabajo 

de campo. Finalmente, se plantean las conclusiones obtenidas. 

Este trabajo se enmarca en los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). En el 2015 los 

miembros de Naciones Unidas adoptaron “La agenda 2030 para el desarrollo sostenible”. En esta 

agenda se presentan 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en los que se mencionan desafíos 

globales como la pobreza, el cambio climático, la desigualdad etc. También se establece un plan para 

alcanzar dichos objetivos en 15 años. 



Exclusión social de mujeres trans 

 6 

Uno de los objetivos a tener en cuenta es el décimo: “Reducir la desigualdad en y entre los 

países”. Entre las 7 metas que se proponen en la agenda, estos son los importantes a mencionar en 

cuanto a su relación con la exclusión social de las mujeres trans: 

- “De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las 

personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o 

situación económica u otra condición” 

- “Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso 

eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, 

políticas y medidas adecuadas a ese respecto” 

- “Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr 

progresivamente una mayor igualdad” 

Además, la igualdad de género es un derecho fundamental, y aunque se hayan hecho algunos 

avances en las últimas décadas, todavía hay mucho trabajo que hacer. Ante esta situación, el quinto 

objetivo de desarrollo sostenible es el siguiente: “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a 

todas las mujeres y las niñas”.  Dentro de este objetivo encontramos 6 metas, pero las que son 

relevantes para el tema que nos atañe son los siguientes: 

- “Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el 

mundo” 

- “Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos 

público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación” 

- “Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos 

según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional 

sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales 

de sus conferencias de examen” 

En base a lo mencionado previamente se han desarrollado una serie de objetivos e hipótesis. El 

objetivo general es visibilizar los procesos de exclusión social que sufren las mujeres trans y de este 

objetivo general remiten ciertos objetivos específicos: 

- Analizar los procesos de exclusión social e identificar las principales necesidades de las mujeres 

trans. 

- Indagar en el imaginario colectivo de la población joven que hay respecto a las mujeres trans. 

Además, estas son las hipótesis que se plantean e investigan en este trabajo: 

1. Los ámbitos en los que más excluidas se encuentran son en el ámbito laboral y en el 

sociosanitario. 

2. A pesar de que se hayan hecho avances en los últimos años las mujeres trans se encuentran 

en situación de exclusión social. 
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3. Hay transfobia en la sociedad actual. 

4. Las mujeres trans están invisibilizadas y hay muy poco conocimiento en torno al tema. 

Finalmente, dichas hipótesis se vinculan a los objetivos específicos que han sido planteados 

previamente en esta tabla: 

Tabla 1.  

Objetivos específicos e hipótesis 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPOTESIS 

1. Analizar los procesos de exclusión social e 

identificar necesidades. 

1. A pesar de que se hayan hecho avances en los 

últimos años las mujeres trans se encuentran en 

situación de exclusión social. 

2. Hay transfobia en la sociedad actual. 

3. Los ámbitos en los que más excluidas se 

encuentran son en el ámbito laboral y en el 

sociosanitario, por lo que es en estos ámbitos 

donde más necesidades se identifican. 

2. Conocer las diferencias en la situación de la 

exclusión social de las mujeres trans respecto a 

los hombres trans. 

1. Hay problemáticas diferenciadas entre las 

mujeres y los hombres trans y por lo general las 

mujeres trans están más excluidas que los 

hombres trans. 

3. Indagar el imaginario colectivo de la población 

joven que hay respecto a las mujeres trans. 

1. A pesar de que haya ido mejorando, hay 

mucho desconocimiento en torno a las mujeres 

trans y a su situación. 

2. Las mujeres trans están invisibilizadas y hay 

muy poco conocimiento en torno al tema. 
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1.MARCO TEÓRICO 

En primer lugar se realiza una aproximación teórica al sujeto de las mujeres trans, que son 

centrales en este estudio. Después, se tratan la noción de género y por ende, las desigualdades de 

género y la perspectiva de género. Finalmente, se lleva a cabo una aproximación a la exclusión social 

y posteriormente se explica cada uno de los siete ámbitos de exclusión social, siguiendo la 

categorización establecida por Subirats (2005).  

 

1.1. Las mujeres trans: conceptualización y evolución del colectivo 

Este trabajo se enmarca en el hecho de que la sociedad actual es patriarcal. Según Alicia Puleo 

(2005) el patriarcado es una estructura social, en el que el objetivo es mantener el sistema de 

dominación masculino mediante diversas estrategias tanto en el ámbito público como en el privado. 

Es una estructura social que se mantiene mediante la dicotomización y jerarquización que se da entre 

los hombres y las mujeres mediante el género, en el que las mujeres se sitúan en un nivel inferior. En 

consecuencia el sistema patriarcal también afecta a las mujeres trans. 

El sistema patriarcal no solo se basa en la coerción, sino que también se basa en el consentimiento, 

y en consecuencia, los intentos de destruirlo no solo deben fijarse en las formas más obvias de 

dominación, sino que, también hay que fijarse en las formas más sutiles (amor romántico, roles…). De 

hecho, en nuestra sociedad se ha pasado del llamado “patriarcado coercitivo” al “patriarcado de 

consentimiento”, en este, la mujer busca cumplir, de forma voluntaria, el mandato de un rol impuesto 

(Puleo, 2005). 

En relación con esto cabe recordar que en la actualidad vivimos en una sociedad neoliberal en la 

que se da el mito de la libre elección.  Según Ana de Miguel (2015) esto se da por dos razones: la 

generalización de la creencia de que las mujeres ya han conseguido todo, expresado mediante frases 

como “ya son libres” o “ya tienen igualdad”, y por otra parte, la creencia de que todo es aceptable si 

hay “sexo consentido”. 

Si bien es cierto que todavía queda mucho por hacer, no es menor importante reconocer que el 

colectivo LGTBIQ+ ha ido ganando visibilización cada vez más en los últimos años y los diversos sujetos 

que la conforman también, en consecuencia cada vez se escucha más hablar sobre el tema trans y más 

en concreto sobre las mujeres trans. Un ejemplo de esta visibilización sería el Día Internacional de 

Acción por la Despatologización trans el tercer o cuarto sábado de octubre. Su objetivo es visibilizar y 

crear conciencia respecto a las consecuencias de la patologización de las personas de este colectivo 

(Solá, 2020). Otros días importantes para este colectivo son los siguientes: El día internacional contra 

la LGTBI+fobia (17 de mayo) y el día del orgullo LGTBIQ+ (28 de junio). Otro ejemplo sería la reciente 

discusión en torno a la llamada Ley Trans, que ha creado mucha controversia en el movimiento 
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feminista. Esta discusión en torno a la ley se ha abierto, ya que se ha visto la necesidad de dar una 

respuesta a las problemáticas de este colectivo vulnerable. A pesar de estos pasos adelante, sigue 

habiendo desinformación y problemas en el entendimiento de cierta terminología, por lo que es 

relevante aclarar ciertos conceptos. 

Respecto a esto, en primer lugar es necesario definir lo que es el género. Solá (2020) nos indica 

que el género es aquello que una persona siente de manera individualizada y que puede coincidir o no 

con aquel género que fue asignado al nacer. Además, también comprende la percepción personal del 

cuerpo (y esto puede conllevar o no la modificación corporal mediante la medicina o la cirugía), las 

expresiones de género (la indumentaria, el lenguaje y la gestualidad. 

También es importante explicar lo que es una persona cis y lo que es una persona trans. Las 

personas que no se identifican con el género que les asignaron al nacer son las personas trans, mientras 

que las personas cis son las que se identifican con el género asignado al nacer. Trans es un término 

paraguas que abarca diferentes identidades: hay mujeres y hombres trans, pero también hay personas 

de género no-binario. Se usa el término trans en vez de transexual o transgénero ya que es más amplio. 

Algunas de estas personas llevan a cabo modificaciones corporales, como las hormonas y las 

cirugías, sin embargo, hay personas trans que deciden no modificar su cuerpo (Solá, 2020) ya que no 

sienten disforia. En consecuencia podríamos decir que no hay una sola forma de ser trans, siendo este 

un colectivo muy diverso y heterogéneo. 

Para el correcto entendimiento de la exclusión social de las mujeres trans un término de vital 

importancia es el de passing, ya que es un aspecto central en algunos de los ámbitos que se exponen 

posteriormente. El passing es la capacidad que tiene cada persona trans de adaptar su cuerpo al género 

sentido (Missé, 2018), es decir, sería la capacidad de que una mujer trans pareciera una mujer cis. 

Este passing se ha ido convirtiendo en lo normativo para las personas trans. En consecuencia de 

esto las personas trans, y por ende, las mujeres trans a veces se someten a tratamientos hormonales 

e intervenciones quirúrgicas; además, estas prácticas se han convertido en lo más esperado para las 

personas trans. Asimismo, mediante el passing, se da a entender que el malestar generado por la 

transexualidad se soluciona mediante la modificación corporal (Missé, 2018). 

Asimismo, haciendo un breve repaso de la historia trans, la sexualidad ha ido entrando en la 

agenda española poco a poco con diferentes problemáticas: primero fue la demanda del derecho a 

hacerse pareja de hecho (entre las personas homosexuales), después la demanda del derecho al 

matrimonio de personas del mismo sexo y finalmente los derechos respecto a la identidad de género 

(Platero, 2009). 
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En España, la primera organización de transexuales1 apareció en los años ochenta (después de la 

derogación de la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social en 1979) y estaba principalmente 

vinculada a las transexuales trabajadoras sexuales y con las organizaciones de personas homosexuales. 

Además, las personas trans también se unieron a las asociaciones feministas y organizaciones LGTB a 

finales de la década. Unos de los acontecimientos clave de estos años fueron los siguientes: la creación 

de la Asociación Española de Transexuales y la legalización de la cirugía de reasignación del sexo. 

En los años 90, se empezó a reconocer el concepto de sexo psicosocial frente al sexo biológico. Y 

en 1992 se creó el Colectivo de Transexuales de Cataluña, que fue muy novedoso en la época ya que 

demandaban el derecho a cambiarse de nombre, la eliminación de mención del sexo en el Documento 

Nacional de Identidad y la posibilidad de cambio de sexo sin tener que pasar por cirugías (Ramos, 

2003). El feminismo y la lucha trans también se fueron uniendo cada vez más en los años 90. También 

cabe mencionar que al final de esta década las personas trans empezaron a ser contempladas en los 

programas y las propuestas electorales de los partidos políticos. 

En la década de los 2000, el 2004 tuvo lugar el XVI Congreso Nacional de la FELGTB (Federación 

estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales) en el que se unificaron puntos de vista y se llegó 

a realizar una lista con 12 demandas por los derechos de las personas trans (Platero, 2009). Estas 

demandas iban desde el derecho a la identidad sexual y de genero al derecho de asilo para las personas 

trans que son perseguidas en sus países de origen. El 2007 se aprobó la ley para regularizar la 

rectificación del registro sobre el sexo de las personas, esto respondía a algunas de las propuestas de 

las organizaciones de activistas. Además, el movimiento contra la despatologización de las personas 

trans cogió fuerza en esta década y se consiguió que la cirugía no fuese necesaria a la hora de reconocer 

el sexo de las personas en el DNI. Como vemos, se ha avanzado mucho a pesar de que la transfobia 

sigue estando muy presente en nuestra sociedad. Recientemente en la guía básica sobre diversidad 

sexual y de género (2020)  ha sido definido como “la forma de castigar a las personas que tienen 

identidades o expresiones de género no normativas” (p. 27). Este fenómeno se basa en la 

discriminación, la criminalización, la patologización y la estigmatización (Solá, 2020) y se puede dar en 

diferentes ámbitos que serán mencionados posteriormente.  

A pesad de que se hayan dado avances a lo largo de estos 40 años, todavía queda mucho trabajo 

que hacer, como se expondrá en los siguientes apartados.  

 

1.2. Género y desigualdades de género en el colectivo trans 

El sexo “hace referencia a la composición cromosómica, así como al sexo genital y gonadal del 

individuo, es decir, a las corporalidades” (Amigo-Ventureira, 2019, p.3). Por otra parte, el género ha 

 
1 Se usa el término transexuales en vez de usar el término trans, ya que se usaba así en aquella época. 
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sido ampliamente estudiado por muchas autoras, desde Simone De Beauvoir a Judith Butler y su 

significado es más diverso y complejo. 

Hoy en día se considera que el género es un constructo social que existe en un contexto 

sociocultural, en un tiempo y en un lugar concreto, y que establece una dicotomía y jerarquiza 

(colocando a los hombres sobre las mujeres). Son los atributos asignados a hombres y a mujeres 

(funciones, actitudes, roles, comportamientos…).  

Sin embargo, a pesar de que en nuestra sociedad se considere que solamente hay dos sexos, Anne 

Fausto-Sterling (1993) ya habló del sexo como un continuum en el que a un lado se sitúan los hombres 

y al otro las mujeres. En la mitad estaría la intersexualidad, y esta autora identifica otros tres sexos: los 

hermafroditas verdaderos, los hombres pseudohermafroditas y las mujeres pseudohermafroditas. 

Por otra parte, de acuerdo con Mercedes Bogino y Paloma Fernández-Rasines, el sistema sexo-

género es lo siguiente:  

“Un concepto que hace referencia a un aspecto específico de la vida social que permite estudiar 

los modos en que la materia bruta del sexo es convertida por las relaciones sociales de desigualdad en 

un sistema de prohibiciones, obligaciones y derechos diferenciales para hombres y mujeres” (Bogino 

y Fernandez, 2017, p.170) 

Según Patricia Amigot (2011), el sistema de género en una sociedad provee y regula las 

representaciones imaginarias respecto a la feminidad y a la masculinidad, las prácticas que implican la 

distribución de tareas, espacios y tiempos y la adquisición de habilidades y modelamiento corporal, y 

la relación con uno mismo que es afectada por el género. 

El término interseccionalidad es también fundamental en los estudios de género. Se originó en los 

años 70 en Estados Unidos. En aquel momento el feminismo negro y chicano hicieron visibles los 

efectos simultáneos de la discriminación por razones de raza, género y clase social (Cubillos, 2015). Sin 

embargo, este término fue acuñado por Kimberlé Crenshaw (1989) que lo definió como un fenómeno 

en el que hay múltiples categorías sociales y cada individuo sufre opresión o ostenta un privilegio 

dependiendo de su pertenencia a dichas categorías. En consecuencia, podríamos decir que la 

interseccionalidad hace referencia a la idea de que hay diversas opresiones que interaccionan entre 

ellas simultáneamente.  

Llevando esta definición al caso que nos ocupa, en el caso de las mujeres trans interseccionan el 

hecho de ser mujer y el hecho de pertenecer al colectivo LGTBIQ+ (en concreto al colectivo trans). 

Además, respecto a esto cabe mencionar que no todas las mujeres trans sufren la exclusión social al 

mismo grado, ya que se deben tener en cuenta otros aspectos como la clase social, la experiencia 

migratoria, la situación familiar, la edad, el estado de salud etc. (Suess Schwend, 2020). 
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Siguiendo con las desigualdades de género, de acuerdo con Anna Berga (2005) “las desigualdades 

sociales se construyen socialmente y suponen el acceso diferencial a los recursos, así como el hecho 

de ocupar posiciones superiores o inferiores dentro de una estructura social jerárquica”.  

Como ya ha sido indicado previamente, las relaciones de género son relaciones de poder, es decir, 

no son relaciones igualitarias. De hecho, el sistema sexo-género crea desigualdades. Extrapolando esto 

a la definición proporcionada por Anna Berga, la masculinidad está por encima de la feminidad, y en 

consecuencia, las mujeres no tienen las mismas posibilidades que los hombres. 

Teniendo en cuenta todo esto, la igualdad de género no consistiría en ser iguales, sino en tener 

acceso a las mismas oportunidades (Foces, 2015). 

Por otra parte, de acuerdo con lo que dice Krieger (2002) el sexismo es consecuencia de las 

relaciones de género desiguales en las que un género dominante acumula privilegios a través de la 

subordinación de otro u otros géneros. Además, estas prácticas son justificadas mediante argumentos 

de superioridad, diferencia o desviaciones innatas. 

También cabe mencionar la discriminación por identidad de género: 

“La violencia basada en el género se asocia también con la concepción social de lo que significa ser 

hombre o mujer. Cuando una persona se desvía de lo que se considera un comportamiento 

‘normal’, se convierte en objeto de violencia. Esta realidad se agudiza especialmente si se combina 

con actitudes discriminatorias por razón de la orientación sexual o cambios en la identidad de 

género” (Coomaraswamy, 2002) 

En consecuencia a todo lo mencionado previamente se percibe la necesidad de una mirada con 

perspectiva de género. Aurelia Martín (2006) define la perspectiva de género como una herramienta 

necesaria para entender los aspectos principales en torno a construcción de las jerarquías, las 

relaciones de dominación y las desigualdades sociales en consecuencia del género.  

La perspectiva de género fue desarrollada por el pensamiento feminista y se debe de tener en 

cuenta a la hora de analizar la exclusión social (Brunet, 2008). En consecuencia este término es de vital 

importancia para el entendimiento del fenómeno de la exclusión social de las mujeres trans.  

Sin embargo, durante muchos años la dimensión del género se ha dejado de lado en las 

investigaciones en torno a la exclusión social y a la pobreza (Damonti, 2014). Y, en consecuencia, las 

diferencias entre mujeres y hombres no han sido medidas, ni analizadas y todavía hoy sigue sin tenerse 

en cuenta. 

 

1.3. Acercamiento a la noción de exclusión social 

El concepto de exclusión social apareció por primera vez en Francia en los años 70, en la 

publicación de René Lenoir (1974) llamada “Les exclus”. En este texto se señalaba la incapacidad de la 
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economía expansiva para integrar a diferentes colectivos. En un principio las personas que estaban en 

exclusión social eran las que estaban fuera del estado de bienestar, pero después de los años 80 este 

término empiezó a englobar más dimensiones (Lasheras, 2019). Además, es en esta época se empieza 

a sustituir el término pobreza por el de exclusión social en la Comisión Europea, ya que el término 

pobreza tenía una orientación muy economicista (Hiernaux, 1989). 

Este concepto, además de tener en cuenta las desigualdades económicas, también evidencia 

otras dimensiones o aspectos, como pueden ser la precariedad laboral, la falta de formación, la falta 

de relaciones sociales etc. (Subirats, 2004). 

Hay diversas formas de clasificar las dimensiones de la exclusión social. Una de ellas es la 

clasificación que realizan Miquel Laparra, Ana Obradors, Begoña Pérez, Manuel Pérez, Victor Renes, 

Sebastiá Sarasa, Joan Subirats y Manuel Trujillo (2007). En esta clasificación se presentan tres 

dimensiones de la exclusión social: dimensión económica (participación en la producción y 

participación en el consumo), dimensión política (ciudadanía política y ciudadanía social) y dimensión 

social (ausencia de lazos sociales y relaciones sociales perversas). 

Otra forma de clasificar las dimensiones o factores es la que realizó Subirats (2005), en el que 

diferencia siete ámbitos: económico, laboral, formativo, sociosanitario, residencial, relacional y 

político.  

A pesar de que ambas clasificaciones son relevantes e interesantes para analizar la situación 

de exclusión de las mujeres trans, para este estudio se ha considerado más útil la clasificación de 

Subirats, ya dicha clasificación es más esquemática.  

Además, es necesario mencionar una serie características de la exclusión social: 

- Es estructural: Las causas de la exclusión social no se remite solamente a factores individuales, 

sino que hay razones estructurales y sistemáticos detrás. En consecuencia, el análisis se debe 

centrar en determinar las consecuencias de los factores en los individuos, las familias, las 

comunidades etc. (Laparra et al., 2007) 

- Es procesual: La exclusión social no es una situación estática que afecta a una persona o a un 

grupo de personas, sino que es un proceso en el que algunas personas se alejan de la zona de 

integración (Subirats, 2005). Castel estableció tres zonas de cohesión social: la zona de 

integración, la zona de vulnerabilidad y la zona de exclusión.  

- Es multidimensional: La exclusión social se ve afectada por diversas dimensiones de la vida de 

las personas (laboral, formativo, residencial…). Dichos factores se pueden dar solos o juntos, 

retroalimentándose, acumulándose o combinándose entre ellos (Subirats, 2005), es decir, la 

exclusión social incluye dificultades en ámbitos o dimensiones diferentes. 

- Es acumulativo: Al ser un fenómeno procesual y multidimensional, se da la posibilidad de que 

las diferentes dimensiones se puedan acumular. 
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- Es heterogéneo: En consecuencia del carácter procesual y multidimensional de la exclusión 

social, no se puede plantear el término como una dicotomía. Como ya ha sido mencionado 

previamente, es un fenómeno de distintas intensidades, por lo que la situación de cada 

persona es diferente (Subirats, 2005). 

Viendo la confluencia de factores en torno a este término y el amplio uso que se le ha dado en 

diferentes instituciones etc. es difícil llegar a una definición con la que todo el mundo esté de acuerdo. 

Sin embargo, esta podría ser una definición completa del término exclusión social, en el que podemos 

ver todo lo expuesto anteriormente sintetizado en una breve definición: 

“Proceso de alejamiento progresivo de una situación de integración social en el que pueden 

distinguirse diversos estudios en función de la intensidad: desde la precariedad o vulnerabilidad 

hasta la situaciones de exclusión más graves. Situaciones en las que se produce un proceso de 

acumulación de barreras o riesgos en distintos ámbitos (laboral, formativo, sociosanitario, 

económico, relacional y habitacional) por un lado y de limitación de oportunidades de acceso a los 

mecanismos de protección, por el otro” (Laparra eta al., 2007, p. 29) 

 

1.4. Ámbitos de la exclusión social 

Ámbito económico 

La exclusión social no se reduce solamente a la pobreza (entendida como carencia de recursos 

económicos), sino que se deben tener en cuenta al menos otros dos factores: dificultades económicas 

y dependencia hacia las prestaciones (Subirats, 2005). Estos tres factores son complementarios entre 

sí. Por otra parte, históricamente se le ha dado mucha importancia al aspecto económico, pero cabe 

remarcar que no es la única dimensión a tener en cuenta. 

Como se expondrá posteriormente, las mujeres trans están excluidas en el ámbito laboral y en 

consecuencia se dan dificultades económicas. Estas dificultades son saciadas principalmente por la 

familia, como indica el estudio realizado por Col·lectiu Lambda (2016).  

Por otra parte, en relación con prestaciones económicas, por lo general en la Cartera de 

Servicios Sociales de las diferentes Comunidades Autónomas no hay servicios o prestaciones dirigidas 

a este colectivo en concreto, es decir, no hay un apartado de personas trans en la Cartera de Servicios 

Sociales. Sin embargo, hay personas trans que se encuentran en situación de exclusión social, por lo 

que podrían acceder a las prestaciones y servicios dirigidas a estas personas. Por otra parte, las mujeres 

trans también se ven afectadas por la violencia de género por lo que también podrían tener acceso a 

los servicios y prestaciones para personas que han sufrido o que sufren violencia de género.  
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Ámbito laboral 

Históricamente el empleo ha sido un herramienta de inserción social, ya que el empleo 

permitía poder comer, poder tener una casa etc. sin embargo, este ha perdido parte de su capacidad 

integradora, en consecuencia de la precariedad, del empleo sumergido etc. 

La exclusión laboral de las personas trans, y más en concreto de las mujeres trans se ha 

abordado poco en las políticas públicas y en las investigaciones. Mediante el trabajo se consiguen 

recursos para tener una vida autónoma, por lo que es un ámbito de vital importancia. 

Las personas trans tienen un índice de paro superior al de la media (Missé y Coll-Planas, 2018). 

Además, las mujeres trans tienen más dificultades de encontrar trabajo y se ven relegadas al trabajo 

precario y a trabajos con bajo reconocimiento social (Rondón y Martin, 2016). De hecho, de acuerdo 

con un estudio realizado en Madrid por la Universidad Rey Juan Carlos hay un 53% de desempleo entre 

la población trans y el tipo de ocupación del 93% de la población trans son en puestos no cualificados. 

Esto ocurre porque hay transfobia en los procesos de selección de personal y en los entornos 

de trabajo (Whittle et al., 2007). Respecto a los procesos de selección, a veces hay discrepancia entre 

la identidad de género actual y la que parece en los certificados educativos anteriores y en 

consecuencia la persona trans se ve obligada a decidir si mostrarlos (evidenciando así que es trans y 

exponiéndose a una posible discriminación) u ocultarlos (no poniendo en valor su trayectoria educativa 

o laboral). Asimismo, antes de los procesos de selección también se da la transfobia en consecuencia 

del passing explicado previamente.  

Una forma de discriminación que se da en los entornos de trabajo es prohibir a las personas 

trans que utilicen los aseos correspondientes a su identidad de género y también se dan casos de 

acoso. Cabe mencionar que cuando se da la transición de género es el momento en el que hay más 

riesgo de discriminación (Motmans et al. 2010). Además, suele ser más difícil que pasen desapercibidas 

las mujeres trans y las mujeres trans mayores presentan una especial vulnerabilidad. Esto se da en 

consecuencia del edadismo, que es una combinación de actitudes y políticas discriminatorias que se 

ejercen hacia las personas mayores (Butler, 1969).   

Por otro lado, a raíz de la transición también pueden experimentar reducción de salario, 

descenso en la jerarquía laboral, despidos, pérdida de confianza etc. (Law et al., 2011) 

En consecuencia de todo lo mencionado previamente, las personas trans tienden más a 

escoger formas de trabajo autónomas. Y sobre todo en el caso de las mujeres trans se da el ejercicio 

del trabajo sexual, ya que puede ser la única vía para obtener ingresos con los que subsistir (Giménez, 

2019). Además, de acuerdo con un estudio sociológico realizado en Madrid en el 2019, el 25% de las 

mujeres entrevistadas tenía fuentes de ingresos procedentes de la prostitución (mientras que ningún 

hombre trans tenía esta fuente de ingreso). Esto las expone a la presión policial, se pueden meter en 
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dinámicas de drogodependencia, no pueden cotizar y si se decide dejar el trabajo sexual es difícil volver 

a entrar en el mercado laboral formal (Missé y Coll-Planas, 2018).  

 

Ámbito formativo 

Los centros educativos son uno de los espacios de socialización más importantes ya que se 

pasan aproximadamente seis horas a diario, y también son muchos los años de escolarización 

obligatoria (Rodriguez y Urrea, 2020). La educación es una dimensión vital ya que este es el camino 

por el que se consiguen habilidades y competencias, y en consecuencia es el acceso al mercado laboral, 

que es otro de los factores de inserción. Además, el hecho de tener estudios proporciona un cierto 

estatus a las personas. 

En este ámbito se deben tener en cuenta dos aspectos de vital importancia: el acceso al 

Sistema Educativo y el capital formativo de las personas y colectivos (Subirats, 2005). 

Las personas trans, al igual que la mayoría de la población tienen acceso al Sistema Educativo, 

sin embargo, este puede ser un entorno hostil y complejo en el que se pueden dar situaciones de acoso 

o de bullying. 

En cada Comunidad Autónoma el nivel de educación sexual en las aulas es muy diferente y 

también varía mucho dependiendo del centro educativo. Además, la normativa actual es muy desigual 

y no está totalmente implementada. Las personas trans viven una problemática muy compleja a la que 

no se está dando respuesta (Federación Estatal LGTB, 2020).  

Asimismo, hay carencia en la formación que tienen el profesorado respecto al tema trans por 

lo que la formación y la información son de vital importancia, también entre la dirección. Además,  la 

sexualidad, la identidad, la orientación sexual, etc. siguen siendo temas tabú en el ámbito educativo 

(al igual que en otros muchos ámbitos) y en consecuencia se cree que no son temas que deben ser 

tratados en una edad temprana (Gillet-Swan y Van Leent, 2019). Si la compleja situación de las 

personas trans no se contempla por parte del profesorado y la dirección algunas necesidades 

específicas de este colectivo pueden ser desatendidas.   

En consecuencia podríamos decir que aunque se hayan hecho avances en los últimos años, 

gracias al trabajo de visibilización y de sensibilización y de la educación sexual, hoy en día, las mujeres 

trans se encuentran excluidas en el ámbito educativo. 

 

Ámbito sociosanitario 

La relación entre la exclusión social y la salud ha sido demostrada múltiples veces. En esta 

dimensión son especialmente importantes el acceso al sistema sanitario y el acceso a los recursos 

básicos. Pero hay otros aspectos a tener en cuenta, como la mortalidad, las adicciones estigmatizadas, 
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los trastornos mentales, las alteraciones de imagen corporal, las enfermedades infecciosas 

estigmatizadas… (Subirats, 2005). 

Desde las instituciones médicas se ha hecho mucho énfasis en la necesidad de transformación 

corporal y esto añadido al passing mencionado previamente, puede generar frustración. En 

consecuencia de todo esto, se pueden dar modificaciones corporales, tanto mediante hormonas como 

por operaciones quirúrgicas. Dichas modificaciones, operaciones, tratamientos etc. pueden incluir 

ciertos riesgos y efectos secundarios (Suess Schwend, 2020). 

Asimismo, hay diferencia entre la necesidad de transformación genital entre hombres y 

mujeres trans, siendo las mujeres trans las que más se someten a este tipo de operaciones. Se ha 

rentabilizado las diversas necesidades de cambio corporal de las personas trans, pero en especial de 

las mujeres. Además, el catálogo de tratamiento de las mujeres trans es más extenso y esto puede 

tener relación con la sociedad sexista en la que vivimos en el que hay exigencias o expectativas irreales 

respecto a los cuerpos de las mujeres (Missé, 2018). 

La transfobia y las situaciones de discriminación también tienen efectos secundarios en la salud 

mental de las mujeres trans. Este tipo de situaciones pueden conllevar a la depresión o la ansiedad, y 

también al abuso de substancias o autolesiones (pudiendo llegar al suicidio). También hay 

enfermedades que tienen especial relación con los colectivos excluidos y en este aspecto, se deben 

tener en cuenta tres indicadores: el que agrupa los casos de enfermedades atribuibles a la 

contaminación del medio ambiente, el que atañe a las enfermedades infecciosas relacionada con las 

condiciones de vida deficientes y el que tiene relación con el uso de drogas (Subirats, 2005). 

Como ha sido mencionado previamente, las mujeres trans se ven excluidas en el ámbito laboral 

y en consecuencia, se puede dar el ejercicio de la prostitución. A raíz de esto, varios estudios han 

observado un elevado número de infecciones de transmisión sexual entre las mujeres trans (tanto en 

comparación con la población general como en comparación con los hombres trans) (Suess Schwend, 

2020). 

Además, hay personas trans que no acuden a los centros de salud por diferentes motivos: no 

sentirse cómodas, no tener tarjeta sanitaria (personas trans extranjeras) o por nombrarlas por su 

nombre de nacimiento (siendo esta una de las razones más comunes). De acuerdo con un estudio 

realizado por FELGTB, el 48% ha sentido alguna vez un trato discriminatorio o poco adecuado en el 

ámbito sanitario (Federación estatal LGTB, 2019). Esto puede tener consecuencia en la salud mental 

de las personas trans, ya que, se puede dejar de lado el tratamiento psicológico.  

También es importante mencionar la patologización de las personas trans. Durante muchos 

años la transexualidad se ha presentado como un trastorno en los manuales DSM, concretamente 

hasta el año 2018 (Platero, 2009). Además, la Ley 3/2007 indica que si se quiere rectificar el sexo 
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registral, las personas trans deben tener un diagnóstico de disforia de género y deben someterse a 

terapia hormonal durante dos años. 

Respecto a la despatologización de las personas trans, es importante esta aportación de 

Miquel Missé en su libro “A la conquista del cuerpo equivocado” (2018). Explica que desde su 

perspectiva la despatologización no se reduce a dejar de considerar la transexualidad una enfermedad 

que necesita soluciones médicas, pasando a entenderlo como algo social, cultural y político. 

A modo de conclusión, cabe destacar que desde el mismo ámbito sanitario se están dando 

nuevas iniciativas para promover un mejor acompañamiento de las personas trans, con un punto de 

vista no patologizante.  

 

Ámbito residencial 

Este es un aspecto fundamental de la vida de las personas y en la mayoría de los casos la 

exclusión residencial es la consecuencia de las dificultades en otros ámbitos, como por ejemplo en el 

laboral o el económico (Subirats, 2005). Esta ámbito hace referencia a la exclusión de las personas 

respecto al espacio de habitabilidad. Los factores principales a tener en cuenta en lo respectivo al 

ámbito residencial son la accesibilidad y las condiciones de la vivienda (Subirats, 2005). 

Respecto a la accesibilidad, cabe mencionar que esto se refiere al acceso a la vivienda como 

factor principal en la exclusión social, diferenciando, entre otros, la infravivienda y el hecho de estar 

sin vivienda. Al analizar las condiciones de la vivienda se deben tener en cuenta tras aspectos 

diferentes: las malas condiciones de la vivienda, las malas condiciones de habitabilidad y las malas 

condiciones ambientales o del entorno (Subirats, 2005). 

El sinhogarismo es un ámbito poco estudiado a nivel estatal, ya que no existen datos oficiales. 

Sin embargo, se estima que alrededor de 40.000 personas podrían vivir en esta situación. Estos 

estudios no aluden a la diversidad en la identidad de género (Giménez, 2019). 

Al ser un fenómeno tan poco estudiado, la Universidad Rey Juan Carlos realizó un estudio 

sociológico de las personas LGTBI sin hogar en Madrid (2019), por lo que aunque no sea totalmente 

extrapolable, se tomará este estudio como referencia en este apartado. Un aspecto importante de 

este estudio es que, a diferencia de otros estudios, este segrega las mujeres y los hombres trans. 

En primer lugar, el 9,8% de las personas que participaron en el estudio son mujeres trans y 

cabe mencionar que entre las personas LGTBI sin hogar el 17,9% son mujeres trans. Esto tiene que ver 

con el alto nivel de desempleo de este colectivo mencionado previamente, ya que dificulta el acceso 

al hogar.  

Por otra parte, estas son algunas de las causas principales de perdida de la vivienda para la 

comunidad LGTB en general: 
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1. Expulsión del domicilio vinculado a discriminación en la orientación sexual y/o identidad de 

género 

2. Ruptura de pareja 

3. Pérdida de empleo 

La primera está especialmente vinculada a la población trans, y más en concreto a las mujeres 

trans.  

Como conclusión es importante destacar que de acuerdo con este estudio las mujeres del 

colectivo LGB y las mujeres trans son las más discriminadas de todas las personas que han tomado 

parte en este estudio. 

 

Ámbito relacional 

Se deben tener en cuenta dos factores en esta dimensión. Primero, la ruptura con las redes 

familiares y los problemas psicológicos y sociales creados por problemas intrafamiliares. Y segundo, el 

que hace referencia al entramado social o comunitario (Subirats, 2005).  

Además, respecto a la familia y a los vínculos comunitarios cabe mencionar que a veces pueden 

ejercer de apoyo ante las situaciones de exclusión social, pero las situaciones de desamparo en este 

ámbito también pueden llevar a una persona a estar en una zona de vulnerabilidad o exclusión social. 

Algunas trayectorias de exclusión tienen como eje fundamental el aspecto relacional mientras que en 

otras es un agravante (Subirats, 2005). 

El Colectivo Lambda de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales (2016) realizó un estudio en 

el que se analiza la realidad social de las personas trans y los factores psicosociales asociados. Según 

este estudio, el apoyo principal de las personas trans son la familia y las amistades, sin embargo, el 

apoyo que proporciona cada una de ellas es muy diferente. 

El apoyo emocional es proporcionado principalmente por las amistades, y es el apoyo que más 

satisfacción genera. Esto se debe a que puede haber un mayor nivel de aceptación de la transexualidad 

en comparación al contexto familiar, ya que, las amistades son elegidas (Col·lectiu Lambda, 2016). 

Además, a pesar de que España sea una sociedad familista, en dicho estudio se percibe una falta de 

apoyo emocional por parte de la familia, siendo el ámbito económico donde más apoyo proporciona 

este.  

Respecto a las amistades es importante señalar que si la persona trans a transicionado en la 

infancia, será más probable que las relaciones que vaya construyendo esa persona acepten el hecho 

de que sea trans ya que lo han conocido así, mientras que pueden darse más problemas cuando se 

comienza la transición más tarde. Esto se da a raíz de que cuando más problemas puede haber es en 

el momento en el que se realiza la transición. 
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En consecuencia de todo lo mencionado previamente, queda clara la necesidad de trabajar la 

concienciación de las familias de personas trans, a pesar de que en los últimos años haya ido 

aumentando el apoyo por parte de las familias. Un ejemplo de esto es el creciente asociacionismo de 

familias que apoyan la diversidad de género en la infancia y adolescencia (Suess Schwend, 2020).  En 

este aspecto, juegan un papel primordial las asociaciones como Chrysallys (Asociación de familias de 

Infancia y Juventud Trans*). 

 

Ámbito político 

Como su propio nombre indica este ámbito hace referencia a la ciudadanía y a la participación. 

Por ciudadanía se entienden las situaciones de vulnerabilidad y/o exclusión social vinculada a la falta 

de acceso o privación de ciertos derechos políticos o sociales fundamentales. Para analizar la 

participación se tienen en cuenta la pertenencia a un sindicato, a un partido político o a algún otro tipo 

de asociación y también la participación o la abstención electoral (Subirats, 2005). 

Este es un ámbito fundamental para la inclusión social y sin embargo, recoge algunas de las 

situaciones más explícitas de la exclusión (la negación o la restricción del acceso de la ciudadanía y los 

derechos económicos, sociales y políticos) (Subirats, 2005). 

Las personas trans, y más en concreto las mujeres trans no tienen mucha participación social. 

En consecuencia, en el artículo 8 del anteproyecto de la ley trans se menciona el Consejo de 

Participación de las Personas LGTBI. Además, a lo largo del anteproyecto se menciona la participación 

en diferentes ámbitos de la vida de las personas de este colectivo: laboral, sanitario, política etc. 

A pesar de que la participación social de las personas trans no sea amplia en ámbitos como el 

político o el sindical hay asociaciones de personas trans y asociaciones LGTB. Un ejemplo de asociación 

de personas trans es Transexualia en esta hay tanto trabajadores como personas trans, también es 

importante mencionar FELGTBI+ (la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, 

Intersexuales y más).  

 

1.5. Marco legal y normativo 

La legislación ha ido mejorando poco a poco en las últimas décadas, tanto a nivel internacional, 

como a nivel nacional. 

Además, en los últimos años ha habido polémica en torno a la ley trans. Esta ley fue finalmente 

fue aceptada. El objetivo de dicha ley es llevar a cabo una serie de avances respecto a la Ley 3/2007 

previamente mencionada ya que, como han expuesto diversos colectivos y asociaciones esta tiene una 

serie de problemáticas que se quieren abordar y solucionar con la nueva Ley Trans. 

En primer lugar, los niños, niñas y adolescentes trans no tienen posibilidad de que su identidad 

de género sea reconocida ya que solamente las personas mayores de edad pueden hacerlo.  
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Por otra parte, las personas trans extranjeras también quedan fuera de lo contemplado por 

esta ley ya que los datos de las tarjetas de identidad de estas personas son expedidos por las 

autoridades de sus respectivos países de origen. En consecuencia, estas personas tendrían que ir a sus 

países de origen para hacer el cambio. Esto genera una situación de desigualdad y además, hay gente 

que no puede volver a su país de origen (por ejemplo las personas refugiadas).  

También es importante mencionar que antes de la rectificación del sexo registral las personas 

trans tienen que someterse a terapia hormonal durante dos años y tener un diagnóstico de disforia de 

género.  

Finalmente, la ley trans incorporaría a la legislación estatal la autodeterminación de género 

que ya está presente en la legislación autonómica (Peña Diaz, 2021). Actualmente 14 comunidades 

autónomas tienen leyes autonómicas sobre la identidad de género: Navarra, País Vasco, Cataluña, 

Extremadura, Canarias, Madrid, Galicia, Andalucía, Baleares, Comunidad Valenciana, Aragón, 

Cantabria, Murcia y La Rioja. Además, cabe mencionar que no todas ellas son específicas para las 

personas trans, sino que en 11 de ellas la legislación es para el colectivo LGTB. Pero, sin embargo, es 

necesaria la norma estatal para que sea efectivo en todos los ámbitos de la vida, ya que el Registro 

Civil es competencia del Estado. 
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2.METODOLOGÍA 

En este apartado se explican las técnicas utilizadas en la investigación y después se relacionan 

dichas técnicas con los objetivos previamente mencionados.  

Se ha elegido una metodología cualitativa, ya que el objeto de estudio no ha sido ampliamente 

estudiado y es difícil encontrar datos respecto a ello. Además, no se pretenden buscar estadísticas sino 

identificar vivencias y percepciones (Ruiz Olabuénaga, 2012) y profundizar en el fenómeno. Asimismo, 

Según Taylor y Bogdan (1984) “la metodología cualitativa se refiere en su más amplio sentido a la 

investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, 

y la conducta observable” (p. 3). 

Por otra parte, el método ha sido deductivo, ya que, en primer lugar se ha definido 

teóricamente el tema de estudio, para extraer una serie de hipótesis y posteriormente corroborar o 

descarar dichas hipótesis mediante el trabajo de campo, que, como se explicara a continuo, se basa en 

una serie de entrevistas y grupos de discusión. 

Finalmente, cabe mencionar que es de vital importancia cumplimentar el código deontológico 

del Trabajo social informando a los entrevistados y a los participantes de los grupos de discusión de 

que se respetará en todo momento la confidencialidad. 

 

2.1. Técnicas utilizadas 

Revisión bibliográfica y documental 

Como primer paso en la elaboración de este trabajo se ha realizado una revisión bibliográfica 

en relación con el tema en diferentes buscadores (Dialnet, Scielo, el centro de documentación del 

Observatorio de la Realidad Social de Navarra…). Se han revisado, artículos, libros, informes etc. para 

obtener información para el marco teórico.  

Por otra parte los términos empleados en dichos buscadores han sido los siguientes: exclusión 

social, mujeres trans, trans, género, patriarcado, desigualdad de género, perspectiva de género... 

Además, también se ha buscado la palabra trans en conjunto con cada ámbito de la exclusión social 

con la conexión “Y” (operador de intersección). Esta búsqueda se ha realizado principalmente en 

castellano, pero también se han buscado textos en inglés y en euskera. 

Los filtros seleccionados han sido diversos. En primer lugar se ha usado el filtro del idioma, 

restringiéndolo al inglés y al castellano. También se ha usado el filtro en cuanto a la materia, 

seleccionando el filtro de las ciencias sociales. Finalmente, se ha intentado buscar textos recientes por 

lo que se ha usado el filtro para encontrar textos de los últimos diez años. 
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También se han usado otras estrategias de búsqueda, como hacer uso de libros previamente 

conocidos. Después de haber leído unos cuantos artículos, libros etc. sobre el tema también se ha 

buscado más bibliografía entre las referencias de los textos leídos previamente. 

Entrevista semi estructurada 

En relación objetivo 1, que busca investigar las experiencias y dificultades subjetivas del 

colectivo y obtener testimonios vividos en primera persona, en este trabajo se han llevado a cabo dos 

entrevistas semi-estructuradas, una a una mujer trans y otra a un trabajador social. Se ha utilizado esta 

técnica porque permite salvaguardar la intimidad, ya que no hay más personas involucradas en la 

entrevista (como ocurre en el caso de los grupos de discusión). Y también porque permite adaptarse a 

lo que va surgiendo a lo largo de la entrevista, pero teniendo claro la información que se quiere obtener 

mediante la misma. 

Se ha realizado una entrevista a una mujer del colectivo trans para ver cuál es su vivencia y 

conocer su percepción y sus sensaciones respecto a la exclusión social. Al principio encontrar a una 

mujer trans se planteaba como una tarea difícil, ya que no sabía con quién contactar. Al final, se 

contactó con esta mujer por que al ser activista LGTB me apareció en Instagram y decidí escribirle 

mediante esta plataforma. Además de ser activista también es sexóloga. Desde un principio se mostró 

con muchas ganas de participar y muy interesada en el tema que se aborda en este trabajo.  

Esta entrevista se ha desarrollado en base a unas dimensiones que se pueden apreciar en la 

siguiente tabla: 

OBJETIVO ESPECÍFICO DIMENSIÓN PREGUNTAS 

Analizar los procesos de 

exclusión social e 

identificar necesidades. 

Laboral ¿Cómo ha sido tu situación respecto al ámbito laboral? 

¿Has tenido dificultades para conseguir trabajo o te has 

sentido discriminada alguna vez? 

Económico ¿Qué impacto a tenido el ámbito laboral en el ámbito 

económico? 

Sociosanitario ¿Cómo ha sido tu vivencia en el ámbito sanitario? 

Residencial ¿Has tenido algún tipo de problema a la hora de 

encontrar vivienda? 

Relacional ¿Qué tal es la relación cun tu familia?  

¿Y con tus amistades?  

¿Estas relacionas han cambiado a partir de la 

transición? 

Formativo ¿Cómo fue tu paso por la escuela?  

¿Y por la universidad? 
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Político ¿Cómo percibes la participación de las personas trans y 

más en concreto de las mujeres trans en los diferentes 

movimientos y asociaciones? 

¿Y más en concreto en el movimiento feminista y 

LGTBIQ+? 

Necesidades ¿Qué necesidades has identificado en base a tus 

vivencias? 

Vivencias ¿Has vivido alguna situación conflictiva o alguna 

situación discriminatoria por el hecho de ser trans? 

Indagar el imaginario 

colectivo de la población 

joven que hay respecto a 

las mujeres trans. 

Percepción ¿Cómo sientes que percibe la población general a las 

mujeres trans? ¿Y la población joven? 

 

En segundo lugar, se ha realizado una entrevista a un profesional que trabaja con este colectivo 

para conocer la perspectiva de los profesionales respecto a la exclusión social de las mujeres trans. 

Este es un trabajador social que trabaja en Aldarte, una asociación que trabaja en el ámbito de la 

diversidad sexual y de género (Aldarte, 2022).  

Esta entrevista también se ha desarrollado en base a unas dimensiones que se pueden apreciar 

en la siguiente tabla: 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DIMENSIONES PREGUNTAS 

Analizar los procesos de 

exclusión social e 

identificar necesidades. 

Perfil ¿Qué características comunes os habéis encontrado en 

la intervención con ellas? 

Ámbitos ¿En qué ámbitos crees que sufren más exclusión social 

las mujeres trans? 

Necesidades ¿Qué necesidades primordiales se observan en las 

mujeres trans? 

Conocer las diferencias 

en la situación de la 

exclusión social de las 

mujeres trans respecto a 

los hombres trans. 

Problemáticas 

y necesidades 

¿Qué diferencias ves entre las problemáticas de las 

mujeres trans y de los hombres trans? 

¿Son las mismas las necesidades de las mujeres y los 

hombres trans? 

¿Crees que existen carencias en la cobertura de estas 

necesidades? 
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Prostitución ¿Cuál es la situación de las mujeres trans respecto a la 

prostitución? 

Indagar el imaginario 

colectivo de la población 

joven que hay respecto a 

las mujeres trans. 

Percepción ¿Cuál crees que es la percepción de la población 

general respecto a las mujeres trans? ¿y la población 

joven? 

 

Cabe mencionar que los guiones de ambas entrevistas se pueden encontrar en los anexos. 

Grupos de discusión 

La otra técnica de análisis aplicada en este trabajo ha sido el grupo de discusión técnica 

seleccionada por su versatilidad para facilitar la interacción entre los participantes de la misma, 

quedando el moderador a un lado (López, 2010). Además, se da la colisión de diferentes discursos 

(López, 2010), por lo que es una técnica muy interesante para analizar los estigmas, prejuicios etc. que 

tiene la población respecto a este colectivo, además de ver la diferencia en los puntos de vista respecto 

a las mujeres trans. En resumen, es una técnica muy útil para construir el discurso colectivo en torno 

a temas que pueden resultar polémicos o controvertidos, como es el caso de este objeto de estudio,  

y ver cómo interactúan las personas participantes. 

Se han realizado dos grupos de discusión con personas cis. En un principio se planteó realizar 

dos grupos de discusión, una formada por hombres y mujeres de alrededor de 20 años y otra formada 

por hombres y mujeres de alrededor de 50 años. Sin embargo, finalmente, se decidió realizar dos 

grupos no-mixtos, uno con mujeres de diferentes edades y otro con hombres de diferentes edades. De 

esta forma se facilita una participación más homogénea y se permite crear un espacio en el que 

también se pueda escuchar a las mujeres (cosa que se dificulta en los espacios mixtos). Esta división 

también permite diferenciar la percepción de las mujeres y los hombres respecto a las mujeres trans 

por separado y analizarlos desde una perspectiva de género. 

Dichos grupos de discusión han constado de seis personas, ya que se recomienda que los 

grupos de discusión estén formados por entre seis y diez sujetos (Krueger, 1991). En este caso se decide 

realizar grupos de seis personas, ya que sería interesante que estuvieran formados por tres personas 

de alrededor de los 20 años y tres personas de alrededor de los 50 años para mantener el equilibrio y 

analizar la diferencia en sus opiniones, perspectivas etc. Teniendo esto en cuenta, también se podrían 

realizar mesas redondas de ocho o diez personas, sin embargo, teniendo en cuenta las limitaciones del 

estudio se creyó más conveniente que fueran grupos más reducidos. También cabe mencionar que se 

citaron 8 sujetos para el día de la discusión grupal, para asegurar que hubiera 6 personas, ya que 

podían surgir imprevistos de último momento. 
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El perfil de las personas que han participado en el grupo de discusión es el siguiente: jóvenes 

de entre 18 y 30 años que viven en el valle de Debagoiena. En general las personas participantes no 

tenían estudios sociales, sin embargo, dos de las mujeres si que los tienen. Además, el grupo está 

formado tanto por estudiantes, como por trabajadores. Cabe mencionar que ha habido dificultades a 

la hora de contactar con dichas personas ya que se ha recibido la negativa a participar por parte de 

muchas personas, especialmente por parte de los hombre, lo que resulta indicativo tanto de la falta 

de formación en torno al tema y de la falta de interés. 

Por otra parte, se ha procurado que el espacio en el que se realiza la discusión sea silencioso y 

que estuviese cerrado al exterior. Además, también se le ha dado importancia a la comodidad de las 

sillas y estas fueron colocadas alrededor de una mesa circular. Todo esto se realizó para conseguir un 

clima tranquilo en el que todas las personas se sintieran cómodas hablando y para facilitar la 

comunicación entre los participantes de los grupos.  

Codificación de las entrevistas y participantes del grupo de discusión 

CÓDIGO EDAD SEXO FECHA 

H1 18 Hombre 29/04/2022 

H2 23 Hombre 29/04/2022 

H3 26 Hombre 29/04/2022 

H4 28 Hombre 29/04/2022 

H5 25 Hombre 29/04/2022 

H6 20 Hombre 29/04/2022 

M1 23 Mujer 13/04/2022 

M2 24 Mujer 13/04/2022 

M3 25 Mujer 13/04/2022 

M4 19 Mujer 13/04/2022 

M5 18 Mujer 13/04/2022 

M6 26 Mujer 13/04/2022 

P - Hombre 20/04/2022 

T 39 Mujer 25/04/2022 
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3.RESULTADOS 

En este apartado se analizan los resultados obtenidos del trabajo de campo, que como ya ha 

sido mencionado previamente, han sido dos grupos de discusión (uno de chicos cis y uno de chicas cis), 

una entrevista a una mujer trans y una entrevista a un profesional del ámbito LGTB. 

 
3.1.Exclusión social de las mujeres trans 

A pesar de que no se pueda hablar de un perfil concreto de mujer trans y de que la situación 

de cada una de ellas es diferente, mediante las entrevistas se han identificado ciertas características y 

problemáticas comunes y algunas de ellas también han sido abordadas en los grupos de discusión.  

Comenzado por el ámbito laboral, la entrevistada comenta que ha sufrido exclusión laboral a 

lo largo de su vida y que en consecuencia el ámbito económico se ha visto afectado (aunque haya 

recibido ayuda por parte de su familia). Explica que a pesar de que el passing le facilitara la situación, 

tenía problemas con la mención del sexo: 

“Sí, sí. Sí. Me he sentido discriminada. Si he encontrado dificultades para encontrar trabajo.” 

(T) 

“Al no tener mi documentación cambiada y al descubrir ellos que cuando me daban de alta en 

la Seguridad Social, pues no era una mujer menor de 30 años (…) Pues se daban cuenta de mi, 

de esta situación mía personal y por tanto pues me pasé. Hum. Bueno, me pasé años sin poder 

encontrar un puesto de trabajo” (T) 

A raíz de esto el trabajador social de Aldarte comenta la importancia del passing a la hora de 

encontrar trabajo: “Porque no tienen ese passing, entonces les cuesta encontrar ese trabajo, porque 

hoy en día con curriculum, la foto, pues cuesta ¿no?” (P) 

También explica que hay personas trans que trabajan en prostitución, pero comenta que esta 

no es la mayoría y que lo hacen por necesidad, como se puede apreciar en el siguiente fragmento: 

“Hay que pagar un piso, hay que pagar un alquiler, hay que pagar comida y otro trabajo más” (T) 

Por otra parte, relata algunas de las situaciones que pueden llegar a vivir estas mujeres que 

están ejerciendo la prostitución, pero siempre matizando que esta es una realidad más y que no es la 

generalidad: 

“En ciertos momentos también entienden de una cierta violencia por parte de los clientes” (T) 

“Aburridas por ciertos tratos también, como puede ser la explotación o puede ser el trato en 

un momento dado, en otro trabajo de superioridad, de agobio, de cansancio por hacer un 

trabajo que no te gusta” (T) 

A pesar de que pudiese haber problemas en el ámbito residencial en consecuencia de las 

carencias en el ámbito laboral, en el caso de la mujer trans entrevistada esto no ha sido así ya que esta 

necesidad ha sido suplida, como ya ha sido mencionado previamente, por su familia. Por otra parte, 
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refiere que nunca ha tenido problemas a la hora de encontrar vivienda y achaca esto al passing. En 

consecuencia podríamos concluir que este es uno de los ámbitos en donde menos problemas a 

encontrado. 

Respecto al ámbito sociosanitario la entrevistada se muestra muy crítica ya que comenta que 

su vivencia en este ámbito ha sido muy violenta. En primer lugar habla sobre el proceso de diagnóstico: 

“Entonces lo que establece la ley es que tienes que pasar por un psiquiatra, un psicólogo clínico, 

para que te diagnostiquen una enfermedad mental que no existe, pero esto no es una 

enfermedad y mucho menos una enfermedad mental. Bueno, pues todos esos procesos, 

siempre en mi caso fueron muy violentos, de mucho cuestionamiento en base a y sí y a 

estereotipos de lo que tenía que ser una mujer” (T) 

En relación con esto comenta que sentía que tenía que demostrarles que era una mujer y una 

de las herramientas que usaban era un test, en el que las respuestas son muy estereotipadas por lo 

que podía intuir cual era la respuesta correcta: “Es la respuesta correcta para que luego te den paso a 

un informe que va a habilitar que tú puedas llevar eso al registro y poder cambiar tu documentación” 

(T) 

Esto, como ha sido mencionado previamente es de vital importancia ya que, el hecho de tener 

la documentación acorde con tu género puede facilitar el hecho de encontrar trabajo entre otras cosas. 

Las chicas se muestran muy críticas respecto a este proceso, aunque no tengan muy claro cómo 

es en realidad: “A mí me parece humillante que me estén preguntando que esto… me gusta lo que me 

gusta y punto” (M4) 

Por otra parte explica que estas violencias no se reducen solamente al momento de recibir el 

diagnostico, sino que son violencias que se viven a lo largo de toda la vida. Ejemplifica esto mediante 

el siguiente relato:  

“Por ejemplo, yo el año pasado hubo un desabastecimiento de una medicación hormonal e… 

justo coincidió que a mí me asignaron una nueva médico de cabecera. Y, y su… O sea 

básicamente lo que le dije era que me diera un sustitutivo. Lo que me dijo y me dio largas. Me 

dijo que, que eso en la unidad de cruces. Y le dije vale es que el volante para la unidad. Bueno, 

me dieron de baja en la unidad porque yo había estado unos años viviendo fuera. Entonces si 

no vas una vez al año, pues te dan de baja. Pero es que luego tampoco me quería hacer el 

volante para que me dieran de alta, ¿no? Entonces es como una pescadilla que se muerde la 

cola de la cual no podía salir” (T) 

Otra de las situaciones de violencia que ha vivido ha sido que en Osakidetza (el servicio de 

salud de la Comunidad Autónoma Vasca) se negaban a cambiar su mención del sexo cuando entraban 

en el sistema, a pesar de que ella hubiera cambiado su mención del sexo hace varios años, elemento 
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indicativo de la rigidez de los sistemas administrativos y las fuertes resistencias a aplicar cambios que 

ya han sido previamente aceptados. 

Por otra parte, el trabajador social comenta que el ámbito sociosanitario está muy 

medicalizado y que no se tienen en cuenta otras formas de entender lo trans y que por lo tanto es de 

vital importancia que se tenga información en torno a todos los procesos que se pueden llevar a cabo, 

especialmente en la juventud trans: 

“Muy establecido, sí, muy medicalizado, mucho y muy transición de cirugía, de hormonación, 

etcétera. Qué bueno que decimos vale. Sí, es una opción, pero… Toda aquella persona que 

quiera escoger esa opción de Aldarte se le va a acompañar, se le va a estar en el apoyo 

psicológico con los grupos ¿no? Orientando, hablando sobre cómo lo va llevando, etcétera. Y 

también abrimos la puerta a esas otras opciones de cómo entender lo trans, porque vemos que 

cada persona es un mundo, desde la que ha hecho la transición con hormonas y cirugía, hasta 

la que no quiere hacer nada de nada de nad ay solamente se identifica como género no binario 

o género fluido o etc. Entonces bueno, y vemos que nosotras aquí por lo menos en Aldarte la 

perspectiva de si intentamos abrir esa perspectiva.” (P) 

En consecuencia de todo lo mencionado previamente la entrevistada menciona la necesidad 

de formación en educación sexual como algo primordial, además de la sensibilización y la creación de 

protocolos que no vulneren el derecho a la intimidad de las personas. 

Siguiendo con el ámbito relacional se habló sobre la relación con su familia y la relación con 

sus amistades. En cuanto a la familia la entrevistada comenta que les costó mucho aceptarlo: “Pasaron 

muchos años donde cada vez que yo decía eso (que era una chica) no tenía contestación ninguna, 

directamente era como que mi pregunta o mi afirmación caía en saco roto y nunca tenía contestación” 

(T) 

También menciona que posteriormente a hablado sobre este tema con la familia, ya que ahora 

su relación con los miembros de su familia es muy buena (como se a mencionado previamente, le han 

ayudado cuando ha tenido problemas economicos). Afirma que la familia se sentía perdida. Esto 

también lo comenta el trabajador social de Aldarte, ya que menciona que los familiares suelen 

necesitar un tiempo para adaptarse y para entender la situación, y que les cuesta asimilarlo, hasta 

informarse. Por eso entiende que la orientación familiar es de vital importancia. 

Además, expresa que la reacción de su padre y de su madre fue muy diferente y que cada uno 

tubo su proceso: 

“Por ejemplo, a mi padre le daba igual, o sea, digamos que aceptó más rápido como una 

transición, digámoslo así, de pasar de ese chándal perenne que me tapaba todo el rato a, pues 

eso, a los usos femeninos. Ropa, movimiento, peinado. Bueno, todo esto. Le costó en castellano, 

en euskera no hay ese problema, pero en castellano le costó más adaptar el lenguaje y 
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llamarme en femenino. Y sin embargo, mi madre como que cambió interiormente el chip a la 

hora de referirse a mí más rápido, pero me decía que con respecto a los cambios físicos más 

evidentes, a ver si no podía ir más despacio, a ver si no podía pasar del chándal a la minifalda 

de un día para otro y ese tipo de cosas” (T) 

En cuanto a las amistades menciona que no tiene relación con las personas de su niñez y de su 

adolescencia; refiere no tener cuadrilla (un pilar muy importante de la cultura vasca). En cuanto a esto 

comenta lo siguiente: “Me resultó mucho más fácil que a la gente que conocí a posteriori del, digámoslo 

así, tránsito más social, hacerme amiga de ella” (T) 

A raíz de esto menciona que muchas de sus amistades las ha hecho a raíz de los estudios que 

ha cursado posteriormente y el ámbito laboral. Pero a pesar de ello también se ha encontrado 

problemas en este ámbito, como se puede apreciar en este fragmento: “Bueno, durante tiempo pues 

sí me encontré también con la incomprensión, el rechazo de alguna gente cuando yo contaba esto 

¿no?” (T) 

Finalmente, el trabajador social de Aldarte le da mucha importancia a los grupos, a socializar y 

a colectivizarse por lo que tiene diferentes grupos de personas LGTB orientados a que se conozcan, 

comenten sus experiencias, etc. Estos son los grupos que tienen: “El de Gaigara, que es el de diversidad 

funcional, psicológica, motriz; el de juventud; el de mujeres LBT; el de Betania, el de cristianos; y el 

GAM, que es el histórico” (T) 

Respecto al ámbito educativo, la entrevistada se refiere a su paso por el colegio como una 

etapa muy tormentosa en la que sufrió bullying. Así lo relata: 

“Yo, evidentemente, de cara a los ojos de los demás era un niño, digámoslo así, muy femenino, 

muy princesa en su día. Y entonces me llamaban mariquita, mariquita, mariquita, mariquita. Y 

ese era mi nombre de la escuela. Eh… En el momento siempre iba con dolor de tripas, no tenía 

amigos. Porque en el recreo aparte de insultarme, también me pegaban” (T) 

También cuenta que a pesar de que en el instituto la situación mejoró, seguía siendo una 

situación bastante “salvaje” (T). Pero aun así comenta que el aislamiento, las burlas, las mofas y las 

agresiones seguían presentes. 

En cuanto a la etapa universitaria, comenta que la situación no fue tan intensa como antes 

pero que pasó toda su etapa universitaria sin amigos ya que nadie quería relacionarse con ella. Sin 

embargo, la situación presentaba era algo ambivalente: “Entonces nadie quería relacionarse conmigo. 

Pero luego pues supongo que tenía ese reconocimiento a nivel, a nivel como de notas y de ese tipo de 

cosas.” (T) 

A raíz de esto cabe mencionar que han pasado varios años desde la época en la que la 

entrevistada estaba escolarizada, y que se han dado pasos adelante en este aspecto. Así es como lo 
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expresa el profesional de Aldarte: “En los centros universitarios, escolares, etcétera con su círculo de 

amigos, con amistades un montón, sin tener problema” (P) 

A pesar de ello, también explica que se dan casos de bullying LGTBfobo en los centros escolares 

y que esta es una problemática que no ha desaparecido aún. 

La entrevistada identifica claramente la necesidad de establecer una educación sexual, de 

hecho, este es un tema recurrente a lo largo de la entrevista ya que le da mucha importancia. En este 

aspecto se puede apreciar la influencia de sus estudios, ya que, como ha sido mencionado previamente 

ella es sexóloga. La educación de los sexos sería una solución a largo plazo y por lo tanto menciona que 

a corto plazo serían necesarios protocolos para hacerles frente a situaciones que se dan en el aula. 

También identifica la necesidad de formar al profesorado y a las AMPAs. Esto también es comentado 

por el grupo de chicos, como se verá posteriormente. El profesional de Aldarte se muestra totalmente 

de acuerdo con esto ya que son las necesidades que el identifica; además, también identifica la 

necesidad de sensibilización. 

Finalmente, en cuanto al ámbito político la entrevistada identifica que hay dificultades en la 

participación social, en el activismo etc. Lo argumenta de la siguiente manera:  

“Cuando tampoco ha habido un capital social y cultural que te legitime a ser o no ser, un sujeto, 

una ciudadana de primer orden con todas las de la ley. Pues evidentemente eso influye en que 

todas esas mujeres no, no hayan participado o no hayan participado de una manera activa en 

sí, en todo lo que son la sociedad civil organizada o los grupos de pares e iguales, de no sé, de 

activismo, diferentes activismos, como lo queramos llamar.” (T) 

A pesar de eso menciona que la trayectoria es ascendente ya que hoy en día la integración de 

la juventud es más fácil. Respecto a esto cabe mencionar que la entrevistada comenta que es fácil que 

la trayectoria sea ascendete cuando la participación social, el activismo etc. ha sido casi irrisoria 

previamente. 

En cuanto a la participación de las mujeres en el movimiento feminista y LGTB comenta que 

han surgido discursos en estos ámbitos en los que se dice que las mujeres trans no son mujeres, pero 

que realmente estos grupos son minoritarios. Comenta que para hacerle frente a este tipo de 

discursos, una vez más, la educación sexual es de vital importancia y que tanto el feminismo como la 

comunidad LGTB se beneficiarían de la misma. 

 

3.2.Percepción de la población joven respecto a las mujeres trans 

En primer lugar, se ha identificado que a pesar de que la mayoría de las personas que 

participaron en los grupos de discusión entendieran bien lo que es ser trans, hubo términos que 

tuvieron que ser aclarados. Por ejemplo, en el caso de las mujeres hubo confusión con los términos 

trans, travesti, drag, no binario y passing. Y en el caso de los hombres también hubo algo de confusión 
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con el término no binario y con el passing. Cabe mencionar que a pesar de que no conocieran el 

concepto passing, ambos, tanto hombres como mujeres, le dieron mucha importancia y lo 

mencionaban como algo clave en la exclusión social de las mujeres trans. Esto se puede ver plasmado 

en la siguiente conversación, a raíz de la pregunta de si el passing afecta a las personas trans: 

“Hombre que cambia” (H2) 

“Si por que no se trata, por que no se le identifica como tal” (H1) 

“O sea no se le identifica como trans, se le identifica como…” (H3) 

“Como su género cis” (H4) 

“O sea, parecer cis siempre es mejor” (H6) 

“Está más aceptau” (H4) 

Esto queda corroborado por la persona profesional ya que menciona que hay mujeres que al 

tener passing no sufren mucha exclusión social y que generalmente no suelen tener problemas. 

Por otra parte, a pesar de que las personas participantes de los grupos de discusión por norma 

general no tuvieran formación respecto a este tema se mostraban con muchas ganas de aprender ya 

que identificaban mucha falta de conocimientos tanto en ellos mismos como en la sociedad en general. 

Esta idea es respaldada por la mujer trans entrevistada, ya que comenta que hay mucha 

desinformación en la población general y que esto se ve reflejado mediante frases como “antes era un 

niño ahora es una niña”. A pesar de ello en el grupo de discusión de las mujeres había varias personas 

con estudios sociales, aunque ellas comentaran que independientemente de eso no tenían muchos 

conocimientos. 

Respecto a esta falta de conocimientos y de formación, cabe mencionar que a lo largo de las 

entrevistas se ha percibido que las mujeres en general tienen más conocimientos que los hombres en 

torno a este tema (independientemente de sus estudios) y en consecuencia se mostraban con menos 

miedo a la hora de hablar. Un ejemplo de esto es el silencio que se crea al principio de la discusión de 

los hombres. También se ha percibido que en ambos casos hablan mucho desde la experiencia 

personal y desde las personas trans que tienen alrededor.  

A raíz de esto los hombres se muestran con ganas de aprender y de cambiar, y comentan la 

importancia de dejarse corregir. Esta idea queda resumida mediante el siguiente fragmento: 

“En plan está bien darse cuenta de que hacemos las cosas mal, porque las hacemos mal y que 

todos somos tránsfobos y que esta sociedad es tránsfoba. Y con todo, e, con todas las 

problemáticas. Y está bien darse cuenta pero lo que hay que hacer es cambiar y darle un par 

de vueltas.” (H6) 

Además, las mujeres en especial se muestran con muchas ganas de cambiar las cosas, esto se 

puede apreciar en el siguiente fragmento: “¿Qué hacemos entonces?” (M1) 
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 Las soluciones que proporcionan ellas a lo largo de la entrevista son las siguientes: tener 

referentes, darles voz, cederles espacios y la visibilización. En cuanto a esto una de las participantes 

comenta: “Darles voz a esas personas, no ha terceras personas que hablen de ellas” (M3) 

Los chicos le dan mucha importancia a la visibilización y a la educación sexual, como se puede 

apreciar en la siguiente frase: 

“A ver, yo lo primero, o sea, lo primero tendría una clase de educación sexual desde bien joven. 

Que eso te empiezan a dar ya en segundaria y te dan una hora de charla, dos a lo sumo en un 

año entero. Eso no es suficiente, o sea luego… que es que luego acaba siendo al final 

básicamente la pornografía tu educación sexual. Y no…” (H4) 

Asimismo, comentan que la educación sexual que han recibido ellos y la que se da hoy en día 

en los colegios no es suficiente. E1 también comenta que a pesar de que la juventud tenga algo más 

de conocimientos sobre el tema la educación sexual que reciben es bastante escasa. 

Tanto los hombres como las mujeres se han mostrado muy críticos respecto al sistema sexo-

género y a los estereotipos que conlleva: 

“El futbol y las barbies… no les has pintau de rosa la pared o no le has puesto un este rosita 

pero igual igual lo has mandau e… a la chica le has mandau por arte o por baile y al chico le 

has mandau más al deporte seguramente” (H1) 

“Es que la cosa es que… es super rígido todo. Tienes que ser así por que si no no… se te excluye” 

(M1) 

Y también se han mostrado críticos respecto a la falta de educación previamente mencionada, 

de hecho estos temas han sido muy recurrentes a lo largo de las discusiones. Además, las mujeres en 

concreto se han mostrado muy criticas respecto al pinkwashing (esto es una serie de estrategias por 

las que una institución, país, empresa… hace ver que es simpatizante LGTB, aunque después sus 

políticas, actos etc. no lo sean) y la falta de referentes. Esto se puede ver en los siguientes fragmentos: 

“De todas formas mogollón de gente, empresas, instituciones… van de abanderados del 

colectivo y luego madre de dios… dejan mucho que desear” (M6) 

“Creo que puede pasar que no tengan referentes . O sea, hasta hace dos días, no había series 

ni películas, ni nada sobre el tema de la transexualidad. Y bueno con el tema de La Veneno… Y 

ahora bueno creo que están cogiendo más fuerza pero aun así…” (M6) 

Por su parte, los hombres, se han mostrado críticos en torno a internet y los medios de 

comunicación, indicando que a pesar de que haya mucha información a veces el uso que se hace de la 

misma no es correcto y que eso puede tener consecuencias negativas. 

A pesar de esa crítica, se han identificado ciertas resistencias a lo largo de las entrevistas. En 

el caso de las mujeres, a lo largo del grupo de discusión, a la hora de referirse a personas trans se han 

usado los pronombres incorrectamente, por lo que podemos deducir que hay dificultades a la hora de 
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llevar la teoría a la práctica. También se han identificado ciertas resistencias en cuanto a las personas 

no-binarias:  

“Yo por ejemplo, con lo de las identidades… tengo un conflicto. Por ejemplo una persona elle…” 

(M2) 

“Al no entenderles es como… no puedo aceptar… no no aceptarlo. Por que obviamente a mí me 

viene una persona y me dice a mí me dices elle y yo digo pues vale, elle, lo que tú quieras” (M2) 

En el caso de los hombres, uno de los participantes pone en duda la infancia trans mediante la 

siguiente intervención: “Pero, esa persona, tiene suficiente capacidad cognitiva como para llegar a ese 

resultado? O sea, con doce años una persona es capaz. O sea, lo pongo en duda, es que no sé.” (H1) 

En cuanto a las diferencias entre las mujeres y los hombres trans, lo que más se comentaba 

era que en el caso de las mujeres trans el imaginario es mucho más sexualizado y vinculado con la 

prostitución, mientras que los hombres trans son más vistos como gente de a pie. Esto se ve 

claramente en el siguiente fragmento: “Realmente cuando hablas de una chica trans yo me viene más 

fácilmente igual pues Tailandia, en plan… y cuando dices chicos trans pues no. No me viene eso. Me 

viene igual una persona más de calle” (H5) 

Respecto a esto, el profesional comenta que a pesar de que el imaginario colectivo sea el de la 

mujer trans en la prostitución, esto no es la generalidad, aunque sí que hay algunas mujeres trans que 

ejercen la prostitución. Indica que hay necesidades que tienen que ser cubiertas y que no todas tienen 

capacidad para hacerlo (falta de trabajo etc.). Esto se puede apreciar en los siguientes fragmentos: 

“Pero tampoco es esa imagen de la mujer trans ya directamente en exclusión toda y con esa… 

estereotipo o ese estigma de ya el trabajo es la prostitución, no, algunas sí, otras no” (P) 

“Hay que pagar un piso, hay que pagar un alquiler, hay que pagar una comida” (P) 

Cabe mencionar que sobre todo en el caso de las mujeres se ha identificado que tienen la 

cirugía y la hormonación como única opción y que por lo general no contemplan otras realidades: “Pero 

las tetas… es una operación que se lo hacen básicamente todos… tanto ponérselas como quitárselas.” 

(M2) 

A pesar de ello, hay una persona que aclara esto mediante la siguiente frase: “Bueno y hay 

muchas personas trans que no se operan.” (M6) 

En el grupo de las mujeres también se comentó la importancia de entender que las mujeres 

trans sufren una doble opresión, la de ser mujeres y la de ser personas trans. Esto tiene que ver con el 

concepto de interseccionalidad que ha sido explicado en el marco teórico. 

En ambos grupos de discusión también se habló de como aceptan las mujeres y los hombres a 

las personas trans. Uno de los chicos comentó que las mujeres cis aceptarían mejor a una mujer trans 

de lo que unos hombres cis aceptarían a un hombre trans; pero esta opinión no fue del todo unánime. 

Sin embargo, las chicas, como se puede apreciar en la siguiente cita, mencionaron que el hecho de ser 
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mujer hace que haya más empatía: “cuanto más em… zapalduta2 estas en la sociedad es como que 

empatizas más con el resto de causas que están zapalduta” (M5).  

A raíz de esto también sale el tema del 8 de marzo en Madrid y la polémica que hubo respecto 

a las mujeres trans: 

“Bai, de hecho, este 8 de marzo en Madrid ha habido dos manifestaciones diferentes por el 

tema del… del… en plan por el tema de las mujeres trans. Y es como que la mierda de todo esto 

es que hay muchísima desinformación y yo por ejemplo quería ir a una manifestación y no sabía 

a cuál ir. Por qué es como… yo considero que las mujeres trans son mujeres como yo ¿pero… 

cual es el movimiento que está a favor de las mujeres trans? Por que es que no… ninguna decía 

no a las mujeres trans, no son mujeres… era en plan, unos estaban en contra o sea a favor de 

la autodeterminación de género y otros no. Y entonces era como… ¿Pero entonces como va 

esto? Me da mucha rabía que es como mmm… hay muchísimas cosas pero… de las que no nos 

enteramos y no sabemos como va; y es como… yo no quiero apoyar a unos tránsfobos, eso no 

va conmigo. Pero es que no; a priori no sé, porque es como que hay mucha desinformación y 

es como… ¿yo a quien acudo para que me aclaren estas cosas?” (M3) 

También se comenta la diferencia que hay entre las personas mayores y la juventud a la hora 

de aceptar o normalizar el hecho de que una persona sea trans. En el grupo de hombres se comenta 

que en general las personas jóvenes tienen más capacidad de adaptación y de aprendizaje (esta idea 

también se menciona en el grupo de mujeres). Uno de los ellos pone el ejemplo de su familia. Hace 

poco su primo dijo que era un hombre trans y a raíz de eso ha visto que las personas más jóvenes de 

la familia se han adaptado mejor al cambio de nombre, de pronombres etc. 

En el caso de los hombres se preguntó en torno a las relaciones sexuales entre chicos cis y 

mujeres trans. En primer lugar cabe mencionar que comentaron que creen que en general los hombres 

heterosexuales no están dispuestos a tener relaciones sexuales con gente trans, y respecto a esto 

también comentan el morbo que se puede generar en torno al secretismo y al hecho de hacer algo 

“prohibido” (porque, aunque no sea algo prohibido la heteronormatividad no lo permite). También 

comentan que si un amigo les presentara a una novia trans su reacción sería de sorpresa o incluso se 

extrañarían. Finalmente, llevándolo a lo más personal, refieren que a ellos les costaría más mantener 

relaciones sexuales con una mujer trans que con una mujer cis. 

A modo de conclusión mencionar que en ambos grupos se comenta que la situación de las 

mujeres trans ha ido mejorando poco a poco a lo largo de los años, pero que aún hay mucho trabajo 

que hacer: “Estamos en el camino de normalizarlo pero todavía no está totalmente normalizau. 

Muchos pensaran que si pero… estamos ahí en el proceso” (H2) 

 
2 Zapalduta significa oprimido en euskera. 
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Esto es corroborado por el profesional entrevistado que indica lo siguiente sobre la situación 

de las personas trans y de la población LGTB en general “Va mejorando, es fruto de ello, de todo el 

trabajo que se lleva haciendo” (P1) 

Respecto a esto menciona la importancia del trabajo en red, ya las asociaciones, los centros 

escolares y las instituciones trabajan en conjunto. Sin embargo, menciona que sigue habiendo trabajo 

que hacer ya que hay LGTBfobia y la LGTBfobia genera exclusión. 
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CONCLUSIONES 

En este apartado se exponen las conclusiones a las que se ha llegado mediante los grupos de 

discusión y las entrevistas en referencia a los objetivos e hipótesis que se establecieron en un principio. 

En primer lugar, es verdad que dos de los ámbitos en los que más problemas se han encontrado 

han sido en el ámbito laboral y en el sociosanitario. Pero también se han identificado exclusión en 

otros ámbitos como pueden ser el educativo y el relacional (en el que la entrevistada ha hablado de 

muchos problemas). Cabe mencionar que en los ámbitos en los que menos exclusión se ha identificado 

ha sido en el ámbito residencial. Pero esto no significa que no haya problemáticas en este ámbito, sino 

que ella no los ha sufrido. 

También se ha identificado que dichas problemáticas no son las mismas entre las mujeres y los 

hombres trans. Como se ha podido apreciar a lo largo del trabajo, tanto en el marco teórico como en 

las entrevistas se han mencionado diferencias entre la situación de las mujeres y los hombres trans. 

Estas diferencias mayoritariamente se dan en torno al passing y a la sexualización. Hoy en día, el 

passing es fundamental para la inclusión de las personas trans y por lo general en las mujeres trans 

suele ser más difícil conseguirlo. Por otra parte, el imaginario colectivo respecto a las mujeres trans 

sigue estando muy sexualizado y vinculado a la prostitución. Sin embargo, no se puede concluir que 

las mujeres trans estén más excluidas que los hombres trans ya que no se ha estudiado la situación de 

los hombres trans. Una de estas problemáticas es la transfobia, que sigue estando presente en nuestra 

sociedad y en consecuencia se da la exclusión social de las personas trans en los diferentes ámbitos, y 

por ende, el de las mujeres trans. 

Además, a lo largo de este trabajo también se ha podido ver que las mujeres trans están 

invisibilizadas y que hay muy poco conocimiento en torno al tema. La visibilización de las personas 

trans es un proceso que ha empezado recientemente y en consecuencia sigue habiendo mucho camino 

por delante. En cuando a la falta de conocimiento, cabe mencionar que conocer las problemáticas de 

este colectivo es de vital importancia para la sensibilización de la población general. 

Viendo todo esto, podríamos concluir que las mujeres trans se encuentran en situación de 

exclusión social a pesar de los avances que se han dado en los últimos años (como puede ser la 

creciente visibilización del colectivo o la discusión en torno a la ley trans). Sigue habiendo trabajo que 

hacer, y no solo por parte de la población LGTBIQ+, sino, por parte de la población general. 

Teniendo en cuenta lo mencionado previamente, podríamos decir que los objetivos 

establecidos al principio de este trabajo han sido cumplidos y que las hipótesis han sido corroboradas 

en mayor o menor medida. A pesar de ello el presente trabajo tiene ciertas limitaciones. En primer 

lugar, ha habido limitaciones a la hora de encontrar gente para la entrevista por lo que a pesar de que 

las personas participantes fuesen diversas, no es completamente extrapolable a la sociedad en 
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general. En segundo lugar, solo se ha realizado una entrevista a una mujer trans, y aunque la 

información proporcionada por ella fuese completada por la información proporcionada por el 

profesional, la información obtenida es bastante limitada. A pesar de ello, tanto las entrevistas como 

los grupos de discusión han sido muy interesantes y han aportado mucha información. 

Para finalizar, me gustaría remarcar la importancia del trabajo social y de la educación sexual 

en la inclusión social de las mujeres trans. El trabajo social debe trabajar a favor de la inclusión de las 

mujeres trans y en consecuencia es de vital importancia la formación tanto en temas de género como 

en temas LGTBIQ+. Este es un tema del que apenas se hablaba hace unos años y que está en auge por 

lo que es muy importante la capacidad de adaptación. Además, como ha sido mencionado a lo largo 

del trabajo, tanto las personas participantes de las entrevistas como los hombres y las mujeres que 

han participado en los grupos de discusión han señalado la necesidad de una educación sexual, 

considero que está es la solución a largo plazo para mejorar la situación de las mujeres trans. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: GUIÓN ENTREVISTA MUJER TRANS 

PRESENTACIÓN  

1. Presentación entrevistadora y consentimiento informado 

2. Presentación entrevistada 

PREGUNTAS 

Hay diferentes ámbitos en los que se puede dar la exclusión social (laboral, formativo, 

relacional…), vamos a ir pasando por cada uno de estos ámbitos, pero, repito que no tienes porqué 

responder a todas las preguntas 

3. Laboral → ¿Cómo ha sido tu situación respecto al ámbito laboral? ¿Has tenido dificultades 

para conseguir trabajo o te has sentido discriminada alguna vez? ¿Esto que impacto ha 

tenido a nivel económico? 

4. Formativo → ¿Cómo fue tu paso por la escuela? ¿Y por la universidad? ¿Qué necesidades 

identificas en este ámbito? 

5. Sociosanitario → ¿Cómo ha sido tu vivencia en el ámbito sanitario? Tema hormonación, 

psicólogos, etc. 

a. Respecto a esto, ¿qué me puedes decir sobre el passing? 

b. ¿Qué necesidades identificas en este ámbito? 

6. Residencial → ¿Has tenido algún tipo de problema a la hora de encontrar vivienda? 

7. Relacional → ¿Qué tal es tu relación con tu familia? ¿Y con tus amistades? ¿Estas relaciones 

han cambiado a partir de la transición? 

8. Político → ¿Cómo percibes la participación de las personas trans y más en concreto de las 

mujeres trans en los diferentes movimientos y asociaciones? ¿Y más en concreto en el 

movimiento feminista y LGTBIQ+? 

9. En resumen, ¿me podrías decir en que ámbito has identificado más dificultades? 

10. ¿Hay alguna otra necesidad que hayas identificado? 

11. ¿Has vivido alguna situación conflictiva o alguna situación discriminatoria por el hecho de ser 

trans? Si quieres compartir alguna de ellas… 

a. ¿Cómo sientes que percibe la población general a las mujeres trans? ¿y la población 

joven? 

12. Hablando de cosas más positivas, ¿has identificado alguna mejora en los últimos años? 
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CIERRE 

13. Otras cuestiones no reflejadas en la entrevista que se consideren interesanes o comentarios 

finales. ¿Algo que añadir? 

14. Agradecimiento 

ANEXO 2: GUIÓN ENTREVISTA PROFESIONAL 

PRESENTACIÓN 

1. Presentación entrevistadora (e investigación) y consentimiento informado 

2. Presentación del profesional y de la asociación donde trabaja 

EXCLUSIÓN SOCIAL 

3. Aunque no se pueda hablar de un perfil concreto de mujer trans ¿qué características 

comunes os habéis encontrado en la intervención con ellas? 

4. ¿En qué ámbitos crees que sufren más exclusión social las mujeres trans? 

5. ¿Ha habido cambios en los últimos años respecto a esto? ¿Qué avances se han dado? 

6. ¿Cuál crees que es la percepción de la población general respecto a las mujeres trans? ¿y la 

población joven? 

COMPARATIVA HOMBRES Y MUJERES TRANS 

7. ¿Qué diferencias ves entre las problemáticas de las mujeres trans y de los hombres trans? 

8. ¿Cuál es la situación de las mujeres trans respecto a la prostitución? 

NECESIDADES 

9. ¿Qué necesidades primordiales se observan en las mujeres trans? ¿Estas son diferentes a las 

necesidades de los hombres trans? 

10. ¿Crees que existen carencias en la cobertura de estas necesidades? Si es así, cuáles son y por 

qué 

CIERRE 

11. Otras cuestiones no reflejadas en la entrevista que se consideren interesantes o comentarios 

finales. ¿Algo que añadir? 

12. Agradecimiento 

ANEXO 3: GUIÓN GRUPOS DE DISCUSIÓN 

- Conocimientos básicos respecto al hecho de ser trans → ¿Entienden bien lo que es ser trans? 

¿Diferencian lo que es una mujer trans y lo que es un hombre trans? 

- Qué opinan de las mujeres trans → ¿Creen que las mujeres trans sufren discriminación? ¿en 

qué ámbitos? ¿Cómo creen que ha cambiado en los últimos años? 
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- ¿Cuál creen que es la percepción o el imaginario colectivo respecto a las mujeres trans? 

- Visión respecto a las mujeres y a los hombres trans (diferencias) 

- Passing → ¿Saben lo que es el passing? ¿Aceptan igual a mujeres trans con passing y sin 

passing? 

- Chicos hetero → ¿Cómo veríais que un amigo vuestro se liara con una chica trans? ¿Vosotros 

os liaríais con una chica trans? 

 


