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Resumen 

El artículo analiza los diferentes tipo de vínculos sexoafectivos que las 
travestis/trans sudamericanas constituyen luego de afianzar la migración 
en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) durante los años 2017-
2019. Estos vínculos se entablan con clientes y maridos tanto en el ejercicio 
de la prostitución/trabajo sexual como en la socibilidad nocturna e inciden 
en la adaptación de las migrantes en la sociedad receptora. Las 
travestis/trans se desplazan como consecuencia de las diversas 
hostilidades que vivencian en sus países de origen al querer expresar sus 
identidades de género. Al insertarse en el AMBA, intentan acceder a 
derechos, mejorar sus recursos económicos y entablar sociabilidades de 
diferentes carácter, entre ellas vínculos sexoafectivos con varones 
cisgénero. El enfoque del artículo es cualitativo y el método utiizado fue la 
Teoría Fundamentada que permitió confeccionar un muestreo teórico que 
contuvo 44 entrevistas en profundidad. Además, se realizaron 
observaciones participantes en diferentes espacios en los que esta 
población ejerce la prostitución/trabajo sexual y se relaciona con fines 
recrativos. La información fue procesada y analizada mediante el método 
de la comparación constante permitiendo delinear categorías, propiedades 
y dimensiones que se realizaron con el soporte del programa informático 
ATLAS.ti. Se halló que en los vínculos sexoafectivos constituidos por esta 
población se superponen los afectos y el dinero. Además, son vínculos 
fluidos porque los clientes pueden devenir en vínculos de noviazgo o 
viceversa y en los que pueden observarse un conjunto de características, 
a saber: experimentación de la sexualidad, acompañamiento mutuo, 
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posibilidades de desarrollar afectos, violencia de género e intercambios 
monetarios.  

Palabras clave: vinculos sexoafectivos; migraciones; travesti/trans; 
identidad de género; Argentina; métodos cualitativos; prostitución; 
sociabilidad 

Abstract 

The article analyzes the different types of sexual-affective ties that South 
American transvestites/trans constitute after consolidating migration in the 
AMBA (Buenos Aires Metropolitan Area) during the years 2017-2019. 
These ties are established with clients and husbands both in the exercise 
of prostitution/sex work and in nightlife and affect the adaptation of migrants 
in the receiving society. Transvestites/trans move as a consequence of the 
various hostilities they experience in their countries of origin when they want 
to express their gender identities. By joining the AMBA, they try to access 
rights, improve their economic resources and establish sociability of 
different kinds, including sexual-affective ties with cisgender men. The focus 
of the article is qualitative and the method used was the Grounded Theory 
that allowed for the preparation of a theoretical sample that contained 44 in-
depth interviews. In addition, participant observations were made in different 
spaces in which this population engages in prostitution/sex work and 
interacts for recreational purposes. The information was processed and 
analyzed using the constant comparison method, allowing the delineation 
of categories, properties and dimensions that were carried out with the 
support of the ATLAS.ti computer program. It was found that in the sexual-
affective ties constituted by this population, affections and money overlap. 
In addition, they are fluid ties because clients can become dating ties or vice 
versa and in which a set of characteristics can be observed, namely: 
experimentation of sexuality, mutual accompaniment, possibilities of 
developing affections, gender violence and monetary exchanges. 

Keywords: sexual bonds; migrations; travesties/trans; gender identity; 
Argentina; qualitative methods; prostitution; sociability 

Introducción 

El artículo analiza los vinculos sexoafectivos que constituyen las 
travestis/trans sudamericanas en al AMBA (Área Metropolitana de Buenos 
Aires)1 durante los años 2017-2019. Estas personas, luego de migrar, 
interactuan con sus clientes cuando ejercen la prostitución/trabajo sexual2 

1 El AMBA es un espacio geográfico que incorpora la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y 40 municipios de la provincia de Buenos Aires.  
2 Esta definición no busca eludir el debate de los feminismos sobre la cuestión de la 
prostitución o el trabajo sexual. Por el contrario, implica reconocer este importante debate 
que, se expresa también entre las propias entrevistadas por esta investigación. Es decir, 
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y en la nocturnidad con varones que asisten a espacios de sociabilidad 
nocturna recreativa (bares y discotecas).   

Para este escrito son importantes las condiciones en las que 
migraron las travestis/trans y las dificultades que experimentaron al 
adapatarse en la sociedad receptora. No obstante, las características de 
los entornos emisores no son analizados en el artículo, ya que los vínculos 
sexoafectivos estudiados han sucedido luego de concretar la migración al 
AMBA.  

De modo somero se establece que las condiciones en los entornos 
de origen suelen ser de hostilidad y discriminación hacia las identidades de 
género de las entonces travestis/trans. Fue señalado en otros trabajos 
(Perez Ripossio, 2021) que, por lo general, son las familias, los vecinos y 
las fuerzas de seguridad los principales agentes que imposbilitan que las 
travestis/trans puedan expresarse en sus entornos. En consecuencia, 
deben migrar a otros países en búsqueda de mayor prosperidad.   

Las travestis/trans sudamricanas migran a la República Argentina 
con las expectativas de acceder a derechos, incrementar los recursos 
económicos y experimentar un entorno cultural de mayor apertura y 
aceptación hacia sus identidades de género. A pesar de que los vínculos 
sexoafectivos son un aspecto amplio en las biografías de estas personas, 
aquí se acotan a aquellos con mayor relevancia teórico empírica. Además, 
solo nos centramos en los que han efectuado luego de transitar sus 
biografías en el AMBA.  

Cuando migran, transitan diferentes experiencias biográficas. Una 
de ellas son los amoríos, es decir, vínculos atravesados por la sexualidad 
y los afectos. Estos vínculos tienen diferente carácter y relevancia, pero, 
por lo general, son constituidos con clientes o maridos3 tanto en el ejercicio 
de la prostitución/trabajo sexual como en sociabilidades nocturnas 
recreativas.  

Marido es una denominación que emplean las entrevistadas para 
referirse a sus parejas con quienes entablan vínculos sin estatus jurídico 
formal (noviazgos) y que, por lo general, conocen en ambientes específicos 
a los que asiste esta población. También, en el ejercicio de la 
prostitución/trabajo sexual entablan diversas sociabiliades con clientes. 
Con ellos, en ocasiones, constituyen sociabilidades que trascienden la 
mera mercantilización de la sexualidad logrando desarrollar estrategias 
matrimoniales. 

La prostitución/trabajo sexual es un espacio en el que transitan 
peligros y violencias. Por lo general, son las fuerzas de seguridad, los 
clientes e incluso travestis/trans nativas quienes ejercen las principales 

las travestis/trans sudamericanas emplean “prostitución” o “trabajo sexual” para referir a 
esta actividad y asumen diferentes posturas frente a ello.  
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hostilidades. Estas hostilidades consisten en violencias físicas y verbales, 
en dificultades para ejercer derechos y sutaciones de vulnerabilidad social 
que dificultan la posibilidad de vivir con mayor prosperidad.  

Sin embargo, también es un espacio en el que se sociabilizan y tejen 
solidaridades (Buriticá, 2013) pudiendo entablar vínculos con varones y así 
desarrollar sus biografias mediante los afectos y la sexualidad. De todas 
maneras, este artículo no se preocupa por las dinámicas concretas de la 
prostitución/trabajo sexual. Aquí la importancia radica en comprender los 
vínculos sexoafectivos que las migrantes constituyen, ya sea con maridos 
o con clientes.

Los interrogantes que se abordan son: ¿Cuáles son los principales 
vínculos sexoafectivos que las travestis/trans constituyen luego de efectuar 
la migración al AMBA? ¿Cuáles son sus princiaples carcterísticas? ¿Qué 
diferencias y especificidades existen entre ellos? La hipótesis de trabajo 
establece que los vínculos sexoafectivos que constituyen las travestis/trans 
sudamericanas dependen de sociabilidades específicas. Es decir, en el 
ejercicio de la prostitución/trabajo sexual se vinculan con clientes mientras 
que en los bares y discotecas con maridos. A su vez, estos estados son 
fluidos y  difusos, por lo que los clientes puden devenir en maridos o 
viceversa. Además, la adaptación en la sociedad receptora por parte de las 
migrantes travestis/trans sudamericanas depende de la efectividad de los 
procesos de sociabilidad, siendo los vínculos sexoafectivos importantes 
para lograr dicha adaptación.  

La relevancia del escrito se justifica debido a que aborda un 
problema de investigación aun emergente. Si bien en los últimos veinte 
años se avanzó en los procesos migratorios de personas con identidades 
sexuales disidentes, es necesario conceptualizar mejor y ampliar el escaso 
conocimiento elaborado hasta el momento. Sobre los vínculos 
sexoafectivos existen algunos antecedentes que se mencionan más 
adelante, pero analizarlos resulta pertienente porque, entre otras 
cuestiones, inciden en la adaptación en la sociedad receptora.  

El artículo se estructura en tres secciones. Primero se precisan las 
perspectivas teóricas, los conceptos y lo antecedentes, luego la 
metodología y, por último, los resultados en función de los tipos de vinculos 
sexoafectivos que constituyen las migrantes.  

1. Marco teórico y antecedentes

Las perspectivas teóricas involucradas en este artículo se apoyan 
tanto en los estudios migratorios como en los de géneros y sexualidades. 
Dada la densidad de estas corrientes y los diferentes conceptos 
involucrados en esta investigación, aquí se exponen los de mayor 
relevancia para el artículo. En consecuencia, son fundamentales los 
conceptos que permiten entender mejor el tipo de vínculos que constituyen. 

156

Ambigua, Revista de Investigaciones sobre Género y 
Estudios Culturales, n.º 10, 2023, pp. 153-172. ISSN: 2386-8708 



Con base en los estudios sobre movilidad y migración, para las 
travesti/trans, la migración representa una estrategia de inversión que 
permite mejorar la posición ocupada en el espacio social. Según Jiménez, 
“... las migraciones se sitúan dentro del espacio de las estrategias posibles, 
formando un sistema junto con las otras estrategias (laborales, educativas, 
matrimoniales, residenciales, etc.) para determinados agentes, a fin de 
trazarse sus trayectorias sociales” (2010, p. 31). En efecto, las 
travestis/trans desarrollan un conjunto de estrategias de reproducción 
social siendo la migración un elemento medular. De manera más 
específica, una de las claves para garantizar su supervivencia son las 
estrategias matrimoniales que se relacionan tanto con el capital social 
adquirido como con los vínculos sexoafectivos construidos.  

La cuestión de la prostitución/trabajo sexual es fundamental en la 
migración de las travestis/trans sudamericanas, por lo que es necesario 
precisar la utilización de esta terminología. La decisión teórica de 
mencionar tal actividad como prostitución/trabajo sexual se debe a la 
intención de expresar un debate imposible de soslayar que, incluso, se 
presenta en las concepciones de las entrevistadas, puesto que, para 
algunas de ellas, puede definirse como trabajo sexual y, para otras, como 
prostitución.  

No se desconocen los debates de los estudios de género y 
feminismos que, mediante el paradigma abolicionista y regulacionista, se 
han desarrollado con respecto a la manera en que se concibe la 
prostitución/trabajo sexual (Mackinon, 1995; Pateman, 1995; Juliano, 2005; 
Rubio, 2008; Morcillo y Von Lurzer, 2012, Aragón García, 2015, entre otras 
numerosas publicaciones). Para quienes promueven el trabajo sexual, a las 
trabajadoras sexuales se las estigmatiza y se las victimiza como sujetos 
carentes de agencia, cuando en verdad se trata de mujeres que no encajan 
con los patrones morales establecidos, ya que viven su sexualidad de un 
modo disidente. En términos generales se promueve el cuidado de la salud 
y el registro de las personas que lo ejercen. No obstante, estas posturas 
son diversas, ya que algunas corrientes liberales entienden esta actividad 
como parte del empoderamiento femenino mientras que otras perciben que 
la desregulación de la actividad ocasiona falta de reconocimiento social y 
jurídico facilitando diversas formas de violencia institucional (Juliano, 2005). 

Para el abolicionismo, en cambio, la prostitución representa una de 
las formas en que el régimen patriarcal controla el cuerpo de las 
feminidades, las cosifica y las somete a condiciones de vida cruentas. 
Desde esta perspectiva, deberían penalizarse a quienes la promueven o se 
benefician con tal actividad, pero no a quienes la ejercen. Estas 
afirmaciones sobre la prostitución/trabajo sexual no buscan reducir la 
complejidad de los enfoques sobre este tema. Porque tal como lo han 
planteado Varela y Daich (2014) el gobierno de la prostitución puede 
implicar que las políticas aplicadas no se deriven linealmente de los 
modelos legales y sus valores, dado que en algunas oportunidades 
distintas acciones arrojan similares resultados.  
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Con respecto a la manera de denominar al universo de estudio, trans 
es la manera genérica de nombrar porcesos de subjetivación de 
identidades de género diversas. Según Lamas, “Trans es un prefijo del latín 
que significa ‘del otro lado’; se usa para decir más allá” (p. 1). De este modo, 
trans es la antítesis de cis. El primero refiere a aquellas personas cuya 
identidad de género no concuerda con el sexo atribuido al nacer, mientras 
que, en las segundas, tal condición no se presenta. Travesti, en cambio, es 
un concepto empleado para denominar una identidad de género y política 
de relevancia en Latinoamérica (Berkins, 2003). Las travestis reivindican 
este término y rechazan otros como el de trans por considerarlo 
políticamente correcto y ajeno a sus raíces socioculturales. Para denominar 
a las migrantes se emplea el término travesti/trans, ya que las múltiples 
maneras de auto identificarse quedan contenidas en estas definiciones.  

Pese a que los estudios sobre migraciones, travestis/trans e 
identidad de género son aún inicipientes, en los últimos veinte años la 
literatura académica ha avanzado en algunos aspectos. De manera 
puntual, sobre la sociabilidad de las travestis/trans con sus maridos la 
etnografía elaborada por Kulick (1998) en Brasil, representó un punto de 
ruptura con respecto a las anteriores producciones. En esta línea de 
investigaciones, Pelúcio (2005, 2009), Teixeira (2011), López Murcia 
(2010) y Vartabedian (2014), entre otras, discutieron diversos aspectos 
relacionados con el proceso migratorio de estas personas identificando que 
los vínculos sexoafectivos pueden signifcar una de las razones para migrar 
y, además, poseen incidencia en las expectativas de las migrantes y en sus 
intenciones de realización personal.  

En la República Argentina, Victoria Barreda (1993) consideraba que 
las travestis/trans imitaban la gestualidad, apariencia y demás rasgos 
subjetivos de las mujeres cisgénero cuando practicaban la 
prostitución/trabajo sexual. Además, establecía una dualidad en sus 
identidades porque, durante el acto sexual, ejercían un papel activo con los 
clientes. Esto introdujo la importancia de los roles sexuales durante el coito 
en los vínculos constituidos por esas personas. Para la autora, lo femenino 
se presentaba de manera pública, mientras que lo masculino quedaba 
relegado a la esfera privada y a la sexualidad, con los cual podía concluirse 
que existía una dualidad en cuanto a la identidad.  

Por último, la etnografía de Josefina Fernández (2004) se centró en 
las relaciones con los clientes limitando el análisis a las características del 
sexo comercial (Piscitelli, 2005). Estos aportes, a nivel nacional, tuvieron el 
mérito de mencionar que las sociabilidades representaban unos de los 
elementos de mayor relevancia en las biografías e identificaron que los 
clientes suelen relacionarse con ellas de múltiples maneras.  

2. Metodología

Al estudiar los vínculos de las migrantes travestis/trans 
sudamericanas con maridos y clientes, es necesario recuperar una 
perspectiva cualitativa que permita comprender los fundamentos de los 
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vínculos constituidos por estas personas. El método empleado fue la Teoria 
Fundamentada (Strauss y Corbin, 2002) que permitió aplicar dos 
procedimientos esenciales: la comparación constante y el muestro teórico. 

La comparación constante implica comparar incidentes entre las 
diferentes entrevistas para construir categorías de análisis emergentes y 
desarrollarlas en función de las propiedades o atributos. Esto permite 
identificar las variaciones mediante dimensiones y contribuir a un análisis 
de mayor densidad. El muestreo teórico, se vincula con la selección de 
casos, ya que estos deben incorporarse para desarrollar la teória 
emergente. Es decir, la relevancia de cada caso deber contener la 
potencialidad de aportar teóricamente y así desarrollar el estudio.  

Como técncias de investigación, se realizaron, en primer lugar, 
entrevistas indivuales y semiestructuradas a travestis/trans sudamericanas. 
Luego, esta técnica fue complementada con la observación participante, 
que se realizó de manera inestructurada en los espacios en los que la 
población estuidada ejerce la prostitución/trabajo sexual y en ambientes de 
sociabilidad nocturna recreativa. El trabajo de campo se desarrolló durante 
los años 2017-2019, se realizaron 44 entrevistas y se efectuaron 
observaciones durante más de dos años.   

Para realizar las entrevistas se contó con el consentimiento oral de 
parte de ellas, los datos fueron resguardados de manera confindencial y los 
nombres propios alterados para proteger el anonimato. Las migrantes no 
recibieron una contraprestación económica por las entrevistas.  

Las participantes fueron seleccionadas en organizaciones políticas 
y de promoción de derechos y en la sociablidad nocturna recreativa (bares 
y discotecas del AMBA). Los criterios para incorporarlas fueron pensados 
para otorgarle a la muestra la mayor variación posible. Así, se determinó 
que el tiempo de permanencia en el país debía ser de, al menos, dos 
semanas. Con respecto a la edad de las entrevistadas, estas tuvieron 18 
años o más. La nacionalidad estuvo contemplada dentro de los países de 
Sudamérica y, con respecto a la participación política, la muestra contempló 
casos de participación efectiva. La construcción de la muestra intentó 
contener la mayor variabilidad posible de acuerdo con los criterios 
establecidos.  

El intervalo de edad de las entrevistadas fue entre los 19 y los 57 
años, con una media de 27 años. Las nacionalidades fueron las siguientes: 
peruana, colombiana, ecuatoriana, brasileña y paraguaya. El tiempo de 
permanencia en el AMBA osciló entre dos semanas y veinte años y, en 
algunos casos, participaban de organizaciones o habían participado alguna 
vez. Además, prácticamente la totalidad de la muestra afirmó haber ejercido 
la prostitución/trabajo sexual. También, algunas de ellas alcanzaron el nivel 
instructivo secundario completo, otras no han finalizado esa instancia y hay 
quienes poseen estudios universitarios/terciarios incompletos.  

Para procesar y analizar la información se empleó el programa 
informático ATLAS.ti versión 8.3 Y 22.1  que permitió memos, notas, nubes 
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de palabras, diagramas, códigos, familias de códigos y las principales 
categorías de análisis. En definitiva, posibilitó reducir la información para 
analizarla de manera sistemática. 

3. Resultados y discusión

En las entrevistas y en los distintos escenarios en donde se llevó a 
cabo el trabajo de campo, la cuestión de los vínculos sexoafectivos fue un 
aspecto que se presentó de manera recurrente.  

Es necesario precisar mejor los términos que emplean las 
entrevistadas para referir a sus parejas. En este sentido, marido es una 
denominación que emplean las travestis/trans para referirse a sus novios o 
parejas (varones cisgénero), aunque por lo general no se encuentran bajo 
ningún tipo de unión civil. También, las travestis/trans suelen denominar 
garrones a aquellos varones que se vinculan con ellas con el fin de 
sustraerles recursos económicos, aunque el componente sexual también 
se encuentra presente. Finalmente, los clientes son varones que se 
relacionan con ellas a cambio de una retribución económica. Estas no son 
las únicas denominaciones que emplean, pero si aquellas que fueron 
recabadas en las entrevistas.   

Estas denominaciones, que, desde el punto de vista metodológico, 
podrían referir a códigos in vivo (Strauss y Corbin, 2002), son utilizadas por 
esta población para referir a una trama de vínculos complejos en los que 
se entrelazan aspectos sexuales, afectivos y materiales. Esta diversidad es 
la que contienen los fragmentos de entrevista citadas más adelante.  

Con base en los procedimientos aplicados con la Teoría 
Fundamentada (Strauss y Corbin, 2002) desde el punto de vista teórico-
metodológico, maridos y clientes son subcategorías de la categoría tipo de 
vínculos sexoafectivos que emergieron del material empírico y fueron 
denominaciones empleadas por las propias entrevistadas.  

Las propiedades en el caso de las relaciones con los maridos se 
expresan mediante la intención de construir un proyecto biográfico, el 
acompañamiento mutuo, la violencia de género y la extracción de recursos. 
Mientras que en el caso de los clientes se observa la relación entre los 
afectos y el dinero, la experimentación de la sexualidad y la posibilidad de 
desarrollar afectos. Las dimensiones pueden dar cuenta de la duración de 
estos, que poseen un intervalo de variabilidad amplio, del nivel de 
exposición de las parejas en el espacio púbico, en los grados de violencia 
si la hubiera y las maneras de cooperar entre sí.  
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Tipo de vínculos 
sexoafectivos 

Vinculos con 
maridos 

Proyecto biográfico 
Acompañamiento 
mutuo 
Violencia de género 
Extracción de recursos 

Variaciones en: 
Duración 
Grado de 
exposición 
Violencia 
Cooperación 

Vinculos con 
clientes 

Relación entre afectos 
y dinero 
Experimentación de la 
sexualidad 
Posibilidad de 
desarrollar afectos 

Fuente: elaboración propia 

Luego de sintetizar los resultados en la tabla, a continuación se 
presentan los principales vínculos que las migrantes entablan cuando se 
adaptan en la sociedad receptora.  

3.1 Clientes: los vínculos entre el dinero y el amor 

Los vínculos sexoafectivos que constituyen las travestis/trans 
sudamericanas con clientes al practicar la prostitución/trabajo sexual son 
comunes. Esto se debe a que en esta actividad se tejen sociabilidades y 
solidaridades que, en algunos casos, favorecen la adaptación en la 
sociedad receptora. Dado que los clientes pueden aportarles recursos 
materiales y simbólicos necesarios para radicarse en el AMBA.  

Los escenarios en los que ejercen la prostitución/trabajo sexual son 
variados, aunque predomina la modalidad callejera en la mayoría de las 
trayectorias (Fernández, 2004; Suárez, 2006). En consecuencia, las 
migrantes sudamericanas practican la prostitución/trabajo sexual en zonas 
en donde los clientes pagan remuneraciones más bajas a cambio de 
servicios sexuales.  

En estos escenarios ellas esperan y seducen a los potenciales 
clientes presentando un cuerpo hiper feminizado que puede desarrollarse 
de múltiples maneras en la sexualidad. Es decir, se exponen de manera 
pública mostrando un alto capital erótico (Hakim, 2012). No es el objetivo 
del artículo analizar el vínculo de las migrantes travestis/trans cuando se 
desarrolla de una manera comercial. Si bien es probable que en la dinámica 
del sexo comercial, el deseo y los afectos se involucren, la intención es 
centrarse en aquellas experiencias en las que se ha trascendido la relación 
comercial de manera contundente; es decir que se han generado 
encuentros y prácticas ajenas a esta lógica. Porque tal como lo plantea 
Zelizer (2013) las relaciones afectivas y el interés mercantil suelen 
encontrarse enraizadas.  

Una de las migrantes entrevistadas relató en que consistió una 
relación afectiva que entabló con un cliente. 

“Era un cliente, pero no un cliente interesado en el servicio sexual. A 
ver, éramos como amigos. Salíamos, pero yo le comentaba lo que a mí me 
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Tabla 1: categorías tipo de vínculos sexoafectivos según subcategorías, 
propiedades y dimensiones 

Categoría Subacategorías Propiedades Dimensiones 



traía a la prostitución. Lo que la prostitución me generaba. Le comenté a él. 
Me genera repudio, me genera denigración de mi cuerpo, me genera 
mucha tristeza y llanto que no me bancaba. Yo le decía: “No me banco ser 
tocada, no me banco ser manoseada, obligada por unos pesos que sí o sí 
los necesito”. Él nunca se atrevió a decirme: “bueno, vamos a tener sexo”. 
Siempre fue un cliente que cuando pagaba, íbamos a charlar, íbamos a 
comer algo, íbamos a cenar algo y nada” (Norma, peruana, 44 años).  

El vínculo de Norma con este cliente tuvo diferentes aspectos. En 
principio puede observarse que ella escindió lo sexual y comercial de lo 
afectivo, al afirmar que no se trataba de un cliente convencional. Para ella 
la prostitución significaba una forma de explotación que denigraba su 
identidad personal. Su cliente y potencial pareja respetaba esta cuestión 
dejando de lado el ejercicio de la sexualidad actuando como un amigo. 
Morcillo (2017) ha señalado que la amistad suele presentarse como un tipo 
de reciprocidad entre quienes ejercen la prostitución/trabajo sexual y sus 
clientes basada en apoyos y diferentes acompañamientos. Se constituyen 
así diferentes ajudas (ayudas), que la antropóloga Piscitelli (2011) ha 
pensado en relación con los intercambios que interceptan el dinero, el 
cariño y el amor en los vínculos sexoafectivos.  

Pese a que en este caso la entrevistada logró establecer una 
relación satisfactoria, ella describió como se sentía al ejercer la 
prostitución/trabajo sexual. Como se mencionó, desde su perspectiva, era 
una actividad que la violentaba y denigraba. De esta manera, autoras como 
Cobo (2017) ha demostrado que esta actividad es una institución patriarcal 
que despersonaliza a las feminidades y las explota. Representa, para la 
perspectiva abolicionista, una forma de violencia de género que, en el caso 
de las travestis/trans, es casi la única alternativa para sobrevivir.  

Por otra parte, en las estrategias matrimoniales de las migrantes 
travestis/trans sudamericanas se han observado modos de intercambios 
que entrelazan el dinero, el amor y la dependencia (Pelúcio, 2011; Teixeira, 
2011). En el caso de Norma, el capital social resultó fundamental para 
afianzar una experiencia de retorno que consideró positiva. Conoció a su 
marido ejerciendo la prostitución/trabajo sexual y según indicó, él era un 
cliente con el que compartía diferentes salidas y actividades. En efecto, 
desde el principio, el vínculo excedía una mera relación comercial. En 
acuerdo con Teixeira (2011) era un marido fino, es decir, de nivel 
socioeconómico, capacidades intelectuales y de consumos refinados. Esto 
representó un factor esencial para que ella logre el ascenso social en la 
sociedad receptora accediendo a mejores condiciones de vida. Además, 
este vínculo fue crucial para que pueda adaptarse en la sociedad receptora. 
Su novio y futuro esposo facilitó que dejara la prostitución/trabajo sexual 
para realizar trabajos por cuenta propia en el rubro de la costura.   

Con base en Bourdieu (2001), las estrategias matrimoniales son 
aquellas destinadas al mantenimiento de la reproducción social y del 
patrimonio familiar. A Norma, tal estrategia le permitió  comenzar a 
reproducir sus condiciones de vida en mejores condiciones y obtener 
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capital simbólico debido a la trascendencia que tuvo para su familia de 
origen, el hecho de que haya entablado un vínculo con un varón profesional 
y de nivel socioeconómico medio-alto. En resumen, esa estrategia le 
permitió alcanzar status y reconocimiento, incluso, cuando regresó al Perú 
para vacacionar junto a su pareja y mostrarse acompañada frente a sus 
familiares.   

Tanto en el caso de Norma como en otros se logró registrar que las 
travestis/trans sudamericanas realizan retornos temporales a sus países de 
origen acompañadas de sus maridos. Esta decisión implica incurrir en una 
serie de riesgos, porque no sólo se expondrán ellas a la potencial hostilidad 
de los entornos, sino que además los propios maridos pueden experimentar 
el rechazo de las sociedades emisoras. Sin embargo, ilustra también la 
intención de construir un proyecto de vida juntos mediante un sistema de 
codependencia y ayuda mutua, pues no suele representar una decisión 
sencilla el constituir vínculos con migrantes travestis/trans. Esto se debe a 
que los varones que se relacionan con ellas suelen experimentar 
discriminaciones y burlas de familiares y amistades que ocasionan, en 
algunos casos, mantener el vínculo en secreto.  

Otras entrevistadas relataron una lógica inversa a la comentada por 
Norma, dado que en ocasiones los maridos devienen en clientes.  

-“Yo conocí a un hombre por qué estaba por ahí caminando y me 
pidió mi número. Me llamó a la noche y fuimos a un hotel, después me pidió 
si podíamos ser pareja, pero cada uno en su departamento. Pero yo quería 
salir a comer, ir a boliches y él me dijo que tenía a sus 3 hijas mujeres y 
que todo el mundo lo conoce, éramos un poco conocidos. Pero nunca me 
pidió nada y yo misma le corté y me llamaba para que yo le haga servicio”. 

-“¿A vos te molestaba esto de que te quiera ocultar?” 
-“Sí, porque me sentía bien cuando yo estaba con él. Pero ya pasó. 

Hace unos meses conocí a un joven que tiene 20 años y me gusta como 
es. Le dicen que es un gigolo o un taxi boy. Nunca lo ví interesado en otra 
y lo hace bien. Él me extraña cuando no voy y todavía no me pidió dinero” 
(Araceli, 25 años, peruana). 

En este otro relato se identifica como los roles en los vínculos 
pueden superponerse o, incluso, transformarse en el tiempo. Araceli 
conoció un varón en el espacio público con quien inició un vínculo de 
noviazgo. Sin embargo, aquí se observan las dificultades de la exposición 
pública en este tipo de relaciones afectivas.  

Ha podido registrarse que los varones que se relacionan con ellas 
llevan a cabo una doble vida que suele escindirse también de acuerdo con 
los diferentes momentos del día. Es decir, se presentan de manera pública 
como varones enmarcados en la heteronorma, pero desarrollan vínculos 
con travestis/trans en la nocturnidad. De esta manera, se ocultan para 
impedir que sean identificados. En estos casos los vínculos con varones 
tiene escasa incidencia en la adaptación en la sociedad receptora de parte 
de ellas. Esto se debe a que los vínculos quedan circunscriptos a la esfera 
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privada. No obstante, estos varones suelen ayudarlas económicamente lo 
que les permite reproducir condiciones de vida básicas.  

Pese a la relevancia de los relatos de Norma y Araceli, un importante 
número de entrevistadas considera que es necesario escindir lo afectivo de 
lo mercantil definiendo que los clientes y maridos cumplen funciones 
diferentes en sus biografías. 

“A veces se da que los mismos clientes quieren ser novios, pero yo 
no quiero porque para mí el cliente nunca deja de ser cliente” (Josefina, 
ecuatoriana, 38 años).  

El separar los vinculos afectivos del trato con los clientes representa 
una forma de no comprometerse con aquellos varones dispuestos a pagar 
una remuneración a cambio de sexo. Al respecto Morcillo (2017) ha 
indicado que cuando media el dinero en la relación entre quien práctica la 
prostitución/trabajo sexual se cristaliza la despersonalización del vínculo. 
Es decir, cobrar una remuneración a cambio de sexo implica definir roles 
claros, aunque es probable que estos intentos de clarificar las relaciones 
se tensionen y los vinculos fluyan hacia otras posibilidades.    

En estos casos se presenta una inmutabilidad del vínculo de las 
travestis/trans con los clientes, dado que constituir una relación 
sexoafectiva implica una inversión social de mayor riesgo. Esto se debe a 
que poseen múltiples referencias de maridos que se vinculan con 
travestis/trans para extraerles recursos y luego terminan la relación. En 
cambio, con los clientes, entablan intercambios que los perciben como 
seguros, pues reciben retribuciones a cambio de sexo; es decir son 
elegidas por varones y reconocidas por su capital erótico. No obstante, en 
las relaciones con los clientes enmarcadas en el sexo comercial y que no 
trascienden a esa lógica, no se presenta la posibilidad de afianzar un 
proyecto biográfico a largo plazo ni materializar otras experiencias como 
puede ser el regreso a sus sociedades de origen.  

Si bien en las entrevistas no fue un factor común el reconocer 
vínculos sexoafectivos con clientes que tracendieran la relación comercial, 
en la observación participante pudieron registrarse otros casos como los 
citados con anterioridad, aunque se trataron de personas que constituyeron 
vínculos de corta duración y con escaso involucramiento. Sin embargo, lo 
abordado en el apartado demuestra que la prostitución/trabajo sexual es un 
espacio en el que entablan sociabilidades, obtienen capital social y 
constituyen vínculos sexoafectivos perdurables.  

3.2  Maridos: entre el amor, el dinero y la violencia 

Cuando los maridos se vinculan con las travestis/trans 
sudamericanas para obtener dinero o bienes, son denominadas por ellas 
como garrones. Así, algunas entrevistadas describieron este tipo de 
vinculos. 
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“Los garrones son los que quieren ser mantenidos por una chica 
trans que se aprovecha de ellas porque está sola y ya piensa como una 
enamorarda. Y dice: “A esta la enamoro. La tengo a la espera de agarrar la 
fortuna y me tiene mantenido todo el mes”” (Melina, colombiana, 28 años). 

“Por el sexo o por el dinero que les pueda brindar o por la droga, 
pero las mismas chicas son culpables. A mi no se me acercan o si se me 
acercan, chau. No, no tengo mucho contacto con esos tipos me doy cuenta 
en seguida. Con el tipo que estuve siete años, estuvo conmigo desde los 
quince hasta los veinti tantos y estuvo en toda mi transición, en toda, en 
toda estuvo. Pero más que amor sentía como más amistad porque estuvo 
ahí, me cuidó cuando me operé y todo. Del que si me enamoré más fue del 
segundo, con el que estuve tres años” (Cintia, 33 años, colombiana). 

“Me dijo una amiga que era un tipo que estaba saliendo con muchas 
chicas, que solamente buscaba sexo y todo lo demás, pero siento que él 
no me está…” (Fabiola, 21 años, peruana) 

En estos relatos se presenta la cuestión de no poder escindir lo 
económico de lo afectivo con facilidad. Las migrantes entienden que al 
producirse cierta monetización del vínculo, estos varones se relacionan 
solo por conveniencia. Además se observa que la cuestión de la sexualidad 
también se presenta como un elemento que estos varones pueden 
extraerles, ya que algunas entienden que solo se acercan a ellas por un 
mero y banal interés sexual.  

 Al respecto, Zelizer (2013) sostiene que en la intimidad y las 
relaciones afectivas se encuentran atravesadas por transacciones 
económicas. De esta manera, la autora señala lo siguiente: “… ninguno de 
nosotros vive en esferas divididas por barreras infranqueables entre 
nuestras relaciones personales y nuestros vínculos económicos” (Zelizer, 
2013, p. 95). Sin embargo, para las migrantes que los intereses económicos 
entren en juego en estos vínculos implica entablar relaciones que nos les 
permiten entablar vínculos con solidez. Ella realizan inversiones simbólicas, 
emocionales y materiales, pero estos varones satisfacen sus intenciones y 
no se comprometen con ellas a largo plazo.  

De todas maneras, en el segundo relato se presentan también otras 
propiedades vinculadas con la codependencia, el acompañamiento y los 
afectos. Tal como lo mencionó Cintia, una de sus parejas estuvo presente 
cuando realizó las transformaciones más decisivas de su subjetividad. Aquí 
se presenta las solidaridades que involucran los lazos afectivos y la 
trascendencia de intereses materiales que suelen ser coyunturales. Si bien 
no es recurrente que los maridos cumplan estas funciones, en algunos 
casos ha sido un elemento decisivo para que las migrantes puedan afianzar 
sus proyectos migratorios en el AMBA. Entablar vínculos sexoafectivos 
puede favorecer la transición, aunque también facilita este proceso 
vincularse con pares. Finalmente, llevar a cabo la transición impacta de 
manera directa en la adaptación en el destino migratorio.  
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De acuerdo con las diferentes dimensiones que remiten a la 
categoría analizada, una variación observada y ya mencionada fue el grado 
de exposición que los varones que se relacionan con ellas asumen, aspecto 
que posee consecuencias en los vínculos.  

-“A veces me llaman chicos que conozco, y me dicen: “prefiero 
quedarme en tu casa”. No, en mi casa no te invito porque yo no te invité en 
ningún momento y para quedarme en mi casa me quedo sola durmiendo, 
con vos no. ¿Querés hacer algo salimos? “No ¿qué?”. Entonces no, chau. 
Se la corto de raíz” (Susana, peruana, 27 años). 

“Pero como te digo todo viene a raíz de cómo te ven y que reflejás 
vos ¿Entendes?. No es lo mismo llevar, a ver suena cruel ¿no? que te voy 
a decir llevar o salir a pasear o a comer con Marcela, que salir con otra 
chica de la página que es mucho más linda” (Susana, peruana, 27 años).  

Para las entrevistadas que los varones quieran ocultarse es una 
forma de desprecio y falta de valentía ante potenciales situaciones de 
discriminación. Para ellas, ser elegidas por varones en el contexto de la 
sociabilidad nocturna y ser deseadas desde el punto vista sexual es algo 
importante, pero no suficiente para entablar un vínculo.  

Susana, en el último fragmento, tomó como ejemplo a una migrante 
entrevistada por esta investigación, a la que se le adjudicaba una escasa 
belleza física en comparación con otras que publican en sitios web 
destinados a la promoción de la prostitución/trabajo sexual. En este sentido, 
un aspecto central para ellas es el poder expresarse en el espacio público 
de manera desapercibida y acorde con el aspecto de las mujeres cisgénero. 

Esto remite de manera directa al passing (Missé, 2018), que es una 
cuestión que se presenta en diferentes momentos de los proyectos 
migratorios y en los vínculos sexoafectivos es decisivo. El passing, refiere 
a la capacidad y a las cualidades de una persona travesti/trans para 
enmascarar su identidad de género como si se tratara de una persona 
cisgénero. Es decir, que la condición trans no sea perceptible con facilidad. 
En definitiva, en estos vínculos prima un mero interés sexual. Sin embargo, 
dentro de las dificultades que implica para un varón cisgénero relacionarse 
con una mujer trans, ellas experimentan tener una relación una vez que han 
migrado sorteando la tan común soledad que se produce durante los 
primeros meses de estadía.  

En síntesis, las entrevistadas creen que es necesario enmascarar 
sus identidades de género en el contexto de las sociabilidades destinadas 
a la construcción de vínculos afectivos. El passing, como un aspecto que 
incide en la aceptación social, refuerza la necesidad de parte de los maridos 
de encontrar posibles compañeras con fisonomías corporales adecuadas 
para las exigencias sociales, o al menos, que la expresión de las 
identidades travestis/trans no se note tanto. En efecto, algunas 
entrevistadas describieron las dificultades de presentarse en el espacio 
público acompañadas de sus parejas.  
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“Yo me doy cuenta porque el novio que tengo ahora, el primero que 
tenía normal, él me agarraba de la mano caminábamos por la calle todo 
bien, era cara dura no le importaba la gente, me decía “Estoy en Argentina 
y ¿Quién no lo ha hecho?” ¿Qué hombre no va caminando con su chica 
trans de la mano por la calle? y nada ahora el tipo nuevo me dice: “no, pasa 
todo bien”. Le digo: “te da vergüenza” decímelo si te da vergüenza la 
relación no va porque no me gusta. Yo soy la mujer y tú eres el hombre, 
somos una pareja… y dice: “no lo que pasa es que acá tengo muchos 
conocidos y yo temo que me vayan a ver y me vayan a molestar y tú te vas 
a sentir mal y todas esas cosas mejor normal, caminemos juntos”. Pero de 
esa manera como que a mí no me cabe. Están en su razón también creo 
yo y bueno entonces lo acepté y  normal. Pero si, te miran, pero eso pasa 
si vas a un boliche normal. Es que no lo asumen al 100% por ahí les da 
vergüenza y obvio hay que tener en claro que el hombre que sale con una 
transexual tienen que tener los huevos bien puestos” (Julieta, 28 años, 
peruana). 

Para un varón cisgénero, el presentarse en el espacio público 
acompañado de una travesti/trans, suele implicar un conjunto de 
ansiedades, molestias y temores. Con base en Rivero Sierra (2011), los 
sujetos que pueden padecer potenciales discriminaciones, adoptan 
acciones evasivas. Esta presión discriminatoria consiste en sortear 
determinadas acciones que pueden ser objeto de discriminación. Este 
aspecto ha sido relatado por las entrevistadas al afirmar que, por ejemplo, 
evitaban expresar sus identidades de género durante el día como indicador 
del temor que les ocasionaba experimentar potenciales agresiones. En el 
caso de los varones, intentan no ser identificados como sus parejas. 

Esto también puede interpretarse considerando los aportes de 
Goffman (2015 [1963]: 130) quien establece que las personas intentan 
evitar ser estigmatizados mediante diferentes estrategias de disimulo. 
Encubrimiento y enmascaramiento son maneras posibles de llevar a cabo 
sus intenciones.  

El encubrimiento se asocia con la posibilidad de mantener en secreto 
el estigma del que es portador el sujeto, el enmascaramiento implica un 
trabajo “… para el estigma no se destaque demasiado” (Goffman, 2015 
[1963]: 130)  

Los varones que se relacionan con ellas suelen mantener en secreto 
el vínculo mientras que otros intentan que ellas adopten modos socialmente 
aceptados vinculados con la feminidad. Para las travestis/trans estas 
cuestiones complejizan que puedan asentarse en la sociedad receptora. La 
falta de compromiso de los varones con los que se relacionan al ocultarse 
ocasiona que las decisiones importantes para sus vidas las tomen en 
soledad.  

 Otro aspecto que suelen considerar a la hora de entablar vínculos, 
es el rol que asumen los varones en la sexualidad. 
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“Que al hombre no se lo coge, ni se compra, se le gana, se le gana 
como persona, como sos, sos atenta, cariñosa. Además la persona con que 
he estado siempre me ha visto como mujer, no como una chica trans” 
(María, peruana, 25 años). 

María describió diferentes interacciones que tuvo con varones tanto 
al practicar la prostitución/trabajo sexual como en otros espacios. En este 
fragmento y de manera general durante la entrevista abordó la cuestión de 
los roles sexuales que asumían sus parejas durante el coito. Para ella, 
como para otras travesti/trans, este es un aspecto importante porque de 
acuerdo a como práctican su sexualidad incide en como conciben sus 
identidades de género. A diferencia de otras producciones como las de 
Pelúcio (2011) o Vartabedian (2014) ha podido observarse que para un 
importante número de entrevistadas no es relevante el rol que asumen sus 
parejas en la sexualidad, ni representa un factor decisivo a la hora de 
seleccionar posibles compañeros.  

Por último, la violencia de género por celos y actitudes posesivas, ha 
sido una dimensión observada en diferentes casos.  

-“A mi marido lo denuncié…” 

-¿Vivían juntos?

-“Viviamos juntos” 

-¿Pero hubo situaciones de violencia?

-“Muy fuerte, maltrato, violencia física y psicológica” (Silvana, 57 
años, peruana). 

Si bien este tipo de violencias pueden observarse en otras 
poblaciones, representó un factor recurrente entre las migrantes 
travestis/trans sudamericanas. Los vínculos sexoafectivos que las 
travestis/trans construyen con varones cisgénero fueron analizados por 
otras investigaciones y, en algunos casos, pudo observarse que la violencia 
de género suele ser un factor común (Pelúcio, 2011; Teixeira, 2014; 
Vartabedian, 2014, entre otras). Esta categoría es multidimensional 
(Osborne, 2008) y en el caso de las travestis/trans sudamericanas cuando 
se expresa con sus parejas se manifiesta de diferentes maneras. Suele ser 
común la violencia verbal, física y psicológica que se materializa mediante 
tratos atravesado por los celos, la extracción de recursos y el control de los 
cuerpos.  

Desde la experiencia de campo, en diferentes sociabilidades ligadas 
a la nocturnidad, es posible afirmar que los varones que se relacionan con 
ellas construyen una masculinidad dual. Dicho de otra manera, se trata de 
masculinidades hegemónicas en tensión, debido a que constituyen 
vínculos con personas que han construido una identidad de género por 
fuera de la hetero-cis-normatividad, pero que reivindican valores ligados al 
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control de sus parejas y legitiman sus posiciones ejerciendo la violencia 
(Kulick, 1998).  

En estos espacios, es posible observar lo que Viveros Vigoya, Fuller 
y Olavarría (2001) denominan quebradores, es decir, varones cuya 
subjetividad posee una supuesta capacidad para conquistar un importante 
número de mujeres y, en este caso, travestis/trans. De este modo, se 
evidencia la fragilidad y la necesaria impostura de la masculinidad 
hegemónica, ya que, en las prácticas de seducción, la conquista de los 
cuerpos y subjetividades de ellas resulta un factor de confirmación de la 
virilidad que puede derivar en enfrentamientos con otros varones o, incluso, 
agresiones hacia ellas.  

4. Conclusiones

El artículo describió los diferentes vínculos sexoafectivos que las 
travestis/trans sudamericanas constituyen luego de afianzar la migración 
en el AMBA durante los años 2017-2019. Si bien los vínculos que entablan 
estas personas son de diferente carácter de acuerdo con las múltiples 
sociabilidades en las que se ven involucradas, el aspecto afectivo puede 
incidir en la adaptación social. 

En el artículo se demostró que algunos vínculos se encuentran 
teñidos de volatilidad y violencia mientras que en otros perduran la 
cooperación, el acompañamiento y los proyectos a largo plazo. Uno de los 
hallazgos principales fue que entre los vínculos que se constituyen en el 
sexo comercial y aquellos que se tejen en otras sociabilidades se observan 
algunas semejanzas, puesto que tanto entre los maridos como con los 
clientes existen diferentes tipos de intercambios que cruzan los afectos con 
el dinero. 

 Por lo tanto, la sexualidad, los afectos y el dinero son factores 
enraizados en los vínculos de estas personas que frente a las aristas que 
supone afianzar la migración, intentan adaptarse a partir de estas 
sociabilidades en el destino receptor. De manera específica, se demostró 
que los estados clientes/maridos son fluidos y pueden mutar en el tiempo, 
por lo que se ha observado también una superposición notable.  

Más allá de las diferentes hostilidades, discriminaciones y violencias 
que experimentan en el AMBA, logran relacionarse con varones y construir 
proyectos de vida que, en algunas oportunidades, les permiten mejorar sus 
expectativas al adaptarse en el destino receptor. En algunos casos los 
vínculos entablados permitieron restablecer la relación con las familias y al 
realizar experiencias de regreso a sus países acompañados de sus 
entonces maridos. Sobre este último aspecto puede profundizarse en otras 
investigaciones. Es decir, como los vínculos afectivos favorecen la 
aceptación en las sociedades de origen.  

Para finalizar, cabe preguntarse por las posibilidades de vincularse 
afectivamente de parte de estas personas teniendo en cuenta las diferentes 

169

Ambigua, Revista de Investigaciones sobre Género y 
Estudios Culturales, n.º 10, 2023, pp. 153-172. ISSN: 2386-8708 



discriminaciones y violencias que experimentan. Por eso, es necesario 
comenzar a reflexionar sobre otras oportunidades que difieran de las 
lógicas del sexo comercial o de sociabilidades producidas en espacios 
específicos. En definitiva, como líneas de investigación a futuro sería 
pertinente explorar otro tipo de vínculos afectivos, sobre todo aquellos que 
escapan a las lógicas descriptas a lo largo del artículo.  
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