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Resumen 

En este artículo, exploro desde una perspectiva antropológica las experiencias laborales de 

mujeres trans y travestis que se desempeñan como cuidadoras, promotoras de salud y enfermeras 

en el Área Metropolitana de Buenos Aires. A través del análisis de sus trayectorias, evidencio 

cómo estas labores están intrínsecamente vinculadas con dimensiones políticas y de cuidado 

comunitario. Destaco la importancia de las redes de apoyo y solidaridad entre las propias mujeres 

trans y travestis, esenciales para su supervivencia y bienestar, desafiando la perspectiva cis-

hetero-centrada de los cuidados. Basándome en instancias de observación participante de mi 

trabajo de campo y de entrevistas, muestro cómo estas trabajadoras desempeñan un rol crucial en 

la organización social del cuidado, enfrentando la discriminación y exclusión histórica en el 

acceso a derechos básicos. 

Palabras clave: mujeres trans - trabajo - cuidados 

Abstract 

In this article, I explore from an anthropological perspective the work experiences of trans and 

transvestite women who work as caregivers, health promoters and nurses in the Metropolitan Area 

of Buenos Aires. Through the analysis of their trajectories, I show how these jobs are linked to 

political and community care dimensions. I highlight the importance of support and solidarity 

networks among trans and transvestite women, essential for their survival and wellbeing, 

challenging the cis-hetero-centered perspective in care studies. Based on instances of participant 

observation of my fieldwork and interviews, I show how these workers play a crucial role in the 

social organization of care, though they face discrimination and historical exclusion in relation to 

access to basic rights. 

Keywords: trans women - work - care 
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Introducción 

En una tarde de invierno de 2022, en una zona de comercio sexual del conurbano sur de 

la Provincia de Buenos Aires me encontré con Carla1, una travesti que trabajaba como 

promotora de salud integral para su municipio. Comenzando lo que sería nuestra recorrida 

por ese espacio relegado de la ciudad, nos acercamos a algunas travestis que estaban allí 

esperando a algún cliente, con el objetivo de conseguir dinero para alimentarse esa noche. 

Carla saludó a sus compañeras, a quienes se notaba que conocía en profundidad, y 

mientras les servía un café a cada una y les entregaba una bolsa pequeña con 

preservativos, la conversación se centró en el frío que estaba haciendo esos días y las 

dificultades para salir a trabajar. Esta escena, que podría parecer un intercambio entre 

conocidas, ilustra en realidad una representación de un trabajo continuo: el de las travestis 

y mujeres trans que asisten y cuidan de sus otras. 

En Argentina, el derecho al trabajo y a la salud son garantías constitucionales, amparadas 

en normativas internacionales y de Derechos Humanos. Sin embargo, no es una novedad 

sostener que, tanto a nivel nacional como regional, el acceso al empleo y a la sanidad para 

las personas travestis y trans*2 encuentra dificultades para su efectiva concreción [CELS 

2016]. De la misma manera, en el Área Metropolitana de Buenos Aires, continúa siendo 

un desafío pendiente, a pesar de los avances legislativos de las últimas décadas. En 

particular, desde finales de 2023, la asunción del nuevo presidente Javier Milei determinó 

el desmantelamiento de las políticas de género y diversidad, un camino de retroceso con 

impactos crecientes hacia la población travesti y trans*.3  

 
1 Los nombres de mis interlocutoras fueron modificados para resguardar el principio de la confidencialidad. 
2 Retomo este ejercicio de reconocimiento de la heterogeneidad al interior de la población trans* al 

incorporar el asterisco (*) tal y como proponen Cabral [2010] y Radi [2019]. 
3 Al mes de noviembre de 2024, se cerró el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el 
Racismo (INADI) y el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, cuya Subsecretaría de 
Políticas de Diversidad tenía a cargo el Programa de Fortalecimiento del Acceso a Derechos para Personas 
Travestis, Transexuales y Transgénero. También se eliminaron el Programa Acercar Derechos (PAD) y el 
Programa Acompañar, destinados a fortalecer el acceso a la justicia, la independencia económica y el 
acompañamiento psicosocial a personas LGBTI+ en situaciones de violencia de género de la misma cartera. 

Este último no tendrá presupuesto en 2025 (ACIJ, 2024). Asimismo, de las 955 personas travestis, 
transexuales y transgénero que habían sido contratadas a partir de las normativas de cupo laboral, ya fueron 
despedidas más de 100 según la Secretaría de Géneros y Diversidad de la Asociación de Trabajadores del 
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La bibliografía es concluyente al sostener que los procesos de discriminación y 

vulneración de derechos hacia las personas trans* llevan aparejada una dificultad 

sustantiva en el acceso a derechos básicos como el trabajo, la educación, la salud y la 

vivienda [Fernández 2004, Insausti 2011, CELS 2016]. Entre los relevamientos que se 

han realizado desde las organizaciones sociales para conocer el estado de situación de las 

personas trans* en el país, uno de los más recientes es La Revolución de las Mariposas 

[2016] y su flamante actualización Con nombre propio [2023], iniciativas del Ministerio 

Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires en equipo con el Bachillerato Popular 

“Mocha Celis”, que analizaron la Ciudad de Buenos Aires. Los resultados del informe de 

2016 establecieron que, en relación a su inserción laboral, sólo el 9% de las mujeres trans 

poseían un trabajo formal, y la prostitución era la principal fuente de ingreso de más del 

70% de ellas [Berkins y Fernández 2005, Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad 

de Buenos Aires 2016]. Sin embargo, en el informe de 2023, ese porcentaje del 70,4% se 

redujo a un 56,1% [Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires 2023]. 

De igual manera, en relación al acceso a la salud, en 2016 se observó que el 86.7% de las 

personas encuestadas afirmaron controlar su salud regularmente, aunque menos de la 

mitad realizó controles preventivos. Estos números implicaron un aumento del acceso al 

sistema de salud comparados con otra investigación similar [Berkins y Fernández 2005], 

ya que el 61% de las mujeres trans y travestis expresaron que la Ley de Identidad de 

Género había logrado mejoras en el trato [Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad 

de Buenos Aires 2016]. 

En los últimos quince años, la sanción de la Ley Nacional N° 27.743 de Identidad de 

Género (2012), así como la promulgación del Decreto Presidencial 721/2020 de Cupo 

Laboral Trans, y la posterior sanción de la Ley Nacional N° 27.636 de Promoción del 

Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana 

Sacayán - Lohana Berkins” (2021) se tradujeron en cambios sustantivos en torno al 

derecho al trabajo y a la salud. No obstante, previo a dichas ampliaciones legislativas, la 

 
Estado (ATE) y el Observatorio “Zaguán Transindical” de Trabajadores  del Estado TTNB (Travestis, Trans 
y No Binaries). 
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ausencia de normativas que saldaran esta deuda de la democracia4 para con las personas 

travestis y trans*, implicó que las organizaciones políticas y sociales del activismo 

LGBTI+ desplegaran estrategias para garantizar esos derechos al interior de su 

comunidad. 

Es en este marco de ausencia de protección estatal que la organización colectiva del 

trabajo comunitario se hace presente configurando redes de contención y ayuda mutua, 

adquiriendo un lugar destacado en la organización social del cuidado [Laterra 2024]. Para 

las personas travestis y trans*, el cuidado entre pares es moneda corriente y sus fronteras 

con el activismo son porosas. Desde los estudios trans* se han conceptualizado diferentes 

formas de referir a estos trabajos. Malatino [2021] recupera el término trabajador de 

género voluntario de Rupert Raj, un activista trans canadiense quien a lo largo de su vida 

llevó adelante acciones de incidencia y defensa de derechos para gestionar apoyo material 

y afectivo para las personas trans* de su entorno, de manera voluntaria, sin remuneración 

ni reconocimiento. Es, en sus palabras, “el trabajo de hacer posible la vida de los demás”. 

Por otra parte, Spade [2022] propone la categoría de ayuda mutua para dar cuenta de una 

acciones coordinadas y colectivas dirigidas a satisfacer necesidades de supervivencia en 

un marco de condiciones de vida injustas.  

En relación a este bagaje conceptual, este trabajo rastrea las trayectorias laborales 

[Roberti 2012, Zibecchi 2019] de mujeres trans y travestis, las cuales conjugan 

temporalmente el desempeño de actividades remuneradas en el marco de sus puestos de 

trabajo con actividades no remuneradas vinculadas al activismo y el cuidado de otras. A 

su vez, enmarca estos itinerarios laborales en una historia de organización política y 

construcción de demandas por parte del activismo travesti-trans*.  

 

 

Objetivos 

 
4 En este caso, mis interlocutoras sostuvieron que el retorno de los gobiernos democráticos en Argentina, 
luego de la última dictadura cívico-militar (1976-1983), no tuvo un efecto generalizado en toda la sociedad. 
Aún luego de la restitución democrática, la discriminación, exclusión y persecución social e institucional 

hacia identidades travestis y trans* se mantuvo. Ellas refirieron que esta deuda comenzó a saldarse recién 
en el 2012 con la sanción de la Ley de Identidad de Género. 
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El objetivo de este escrito es indagar, desde una perspectiva antropológica, en las 

experiencias de trabajo de mujeres trans y travestis que se desempeñaron como 

cuidadoras, promotoras de salud y/o enfermeras en el campo de la salud del Área 

Metropolitana de Buenos Aires, explorando cómo estas experiencias estuvieron 

configuradas por dimensiones políticas y de cuidado comunitario. Asimismo, este trabajo 

recupera los estudios trans* para proponer una crítica a la perspectiva cis-hetero-centrada 

de los cuidados, sugiriendo que los mismos deben entenderse dentro del marco de redes 

de apoyo y solidaridad construidas entre las propias mujeres trans y travestis, 

fundamentales para su supervivencia y bienestar. 

De esta manera, en este trabajo exploro en el campo disciplinar de la antropología política, 

la articulación entre trabajo y activismo, para profundizar en el estudio de las 

especificidades de esas trayectorias laborales. Así, procuro enfatizar en una mirada 

política del armado de redes y los procesos de protección social que despliegan dichas 

trabajadoras en sus prácticas cotidianas, sugiriendo la consideración de estas actividades 

laborales como fundamentales en la sostenibilidad de la vida de otras compañeras 

travestis y trans*. 

En este contexto, me pregunto ¿cómo significan las trabajadoras esas experiencias y qué 

sentidos le atribuyen al trabajo? ¿De qué manera se politizan estos trabajos? ¿Cómo se 

construyen las relaciones sociales mediante las cuales trabajan por el cuidado? 

 

Metodología 

Este trabajo se enmarca en las líneas de indagación de un equipo de investigación del 

Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires dirigido por la 

Dra. Soledad Cutuli y en una serie de proyectos acreditados y financiados por la Secretaría 

de Ciencia y Técnica de la misma universidad, dedicados a etnografiar procesos 

organizativos, de demanda y de gestión de iniciativas de inserción laboral de personas 

trans* en el Área Metropolitana de Buenos Aires.  

Dentro de este equipo, llevé adelante mi trabajo de campo a partir de dos becas de 

iniciación en investigación: una beca Estímulo a las Vocaciones Científicas del Consejo 

https://estudiosmaritimossociales.org/
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Interuniversitario Nacional (EVC-CIN) y una beca Estímulo UBACyT del bicentenario 

de la Universidad de Buenos Aires (UBA200). 

Para responder a los objetivos propuestos, trabajé desde un enfoque etnográfico que 

prioriza la construcción de datos sobre procesos sociales focalizando en las relaciones 

entre personas y grupos en el contexto de la vida cotidiana y los sentidos que los sujetos 

les otorgan a sus prácticas [Achili 2005, Rockwell 2009]. Para tal fin implementé 

abordajes observacionales y dialógicos [Arfuch 1995, Devillard 2003, Devillard et al. 

2012] que incluyeron: instancias presenciales de observación participante en instituciones 

sanitarias y dispositivos territoriales de atención de la salud; conversaciones informales; 

entrevistas en profundidad; análisis de narrativas biográficas y relevamiento y análisis de 

fuentes secundarias.  

Estos abordajes habilitaron la reconstrucción del discurso ordinario y las prácticas 

cotidianas como vías de acceso a la lógica social y al “punto de vista del nativo” 

[Devillard et al. 2012]. La elección de estas estrategias de investigación tuvo que ver con 

la posibilidad de simetrizar esa participación y no pensarla de manera unilateral [Batallán 

1995], en tanto la “entrevista” o la “conversación” son propuestas de “investigación 

conjunta” con pleno protagonismo de mis interlocutoras [Saltalamacchia et al. 1983, 

Devillard et al. 2012]. Es a partir del diálogo con ellas que se produce un conocimiento 

situado y concreto [Restrepo 2015], en una articulación entre las categorías analíticas de 

la “teoría acumulada” con las categorías sociales y “teorías nativas” [Guber 2011, Peirano 

2014]. Mi participación en dichos espacios de trabajo estuvo mediada por un ejercicio 

constante de reflexividad [Guber 2011], una vigilancia epistemológica permanente sobre 

mi rol en esos espacios y los sentidos otorgados a mi participación por parte de mis 

interlocutoras de campo [Althabe y Hernández 2005].  

Asimismo, el análisis de narrativas implicó la reconstrucción de “hechos” relevantes en 

las trayectorias de mis interlocutoras y las “experiencias” subjetivas asociadas a ellos, 

como datos que informan sobre el paso del tiempo en las biografías [Meccia 2020] donde 

las personas -actoras de los sucesos narrados [Saltalamacchia 1992]- comunican y 

representan esas experiencias. El análisis se centró en identificar los eventos clave y los 

sentidos atribuidos por ellas a los mismos, con el objetivo de comprender cómo los 

https://estudiosmaritimossociales.org/
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cambios en sus trayectorias de vida laborales estuvieron relacionados con factores 

estructurales y experiencias personales. 

Los resultados de este escrito se sostienen a partir del trabajo de campo realizado entre 

septiembre de 2021 y septiembre de 2023 junto con cinco mujeres trans y travestis de 

entre 28 y 56 años que se dedican a la promoción de la salud, la enfermería y a trabajos 

vinculados a los cuidados en dos localidades de la zona sur y oeste del conurbano 

bonaerense y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los contactos con mis 

interlocutoras se dieron en primera instancia a través de mis vínculos previos con 

activistas travestis y trans* y luego, a partir de la técnica de “bola de nieve”, donde me 

fueron contactando con otras personas. El criterio para su selección fue que se 

desempeñaran como promotoras de salud, enfermeras, cuidadoras u otra actividad 

vinculada a los cuidados y que tuvieran una trayectoria militante o un vínculo con alguna 

organización social y política del activismo LGBTI+. En total, realicé seis entrevistas en 

profundidad, que fueron complementadas con instancias de observación participante y 

conversaciones informales en los espacios de trabajo, movilizaciones políticas y otros 

espacios de activismo LGBTI+. 

En relación a los aspectos éticos de la investigación, las personas entrevistadas 

participaron voluntariamente de las mismas y fueron previamente informadas sobre la 

investigación en curso que se llevó adelante. Con el objetivo de respetar el anonimato y 

la confidencialidad de sus datos, utilizo pseudónimos para referenciar a mis 

interlocutoras.  

 

Un recorrido político de largo alcance 

Si observamos los últimos años, notamos que los trabajos de las mujeres trans y travestis 

en el ámbito de la salud encontraron una mayor visibilización, principalmente a nivel 

mediático, y sobre todo aquellas inserciones individuales. No obstante, la problemática 

del acceso al trabajo para personas trans* es de largo alcance y está vinculada a las 

experiencias de demanda y de gestión de trabajo digno del activismo organizado [Cutuli 

2015, Cutuli y Keller 2015]. 

https://estudiosmaritimossociales.org/


 

Ignacio López Leavy 
 

Revista de Estudios Marítimos y Sociales - ISSN 2545-6237 (en línea) 

 

 
Ignacio López Leavy ““Sostener la vida. Estrategias de cuidado y de acceso a la salud entre trabajadoras 

travestis y trans* en Buenos Aires, Argentina”, Revista de Estudios Marítimos y Sociales, Nº26, Ene-Jul 
2025, pp. 153-175. 

 

 

1
6
0

 

Esto se debe a que los empleos que suelen encontrar las travestis y mujeres trans son 

actividades precarias, con baja remuneración e históricamente feminizadas como las de 

cuidados, peluquería, confección, maquillaje, cocina, recepción y trabajos en domicilios 

particulares [Cutuli 2012]. Incluso en los últimos años de pandemia por COVID-19, 

dichas posibilidades se vieron fuertemente afectadas por las medidas de Aislamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio dispuestas por el Gobierno Nacional, que en muchos 

casos implicaron una “vuelta” al comercio sexual para hacer frente a la cr isis [Boy et al. 

2020].  

Los procesos de organización política de este colectivo desde hace décadas vienen 

llevando adelante estrategias propias para sortear la vulnerabilidad en el acceso a 

derechos básicos. En el ámbito de la salud, estos procesos traccionaron diferentes 

iniciativas a lo largo de los años. Hacia finales de los 90 y principios de los 2000, se 

gestionaron fondos de organismos internacionales (como el Programa Conjunto de las 

Naciones Unidas sobre el VIH/sida - ONUSIDA) para lidiar con la epidemia de VIH/sida 

[Cutuli 2012, Cutuli y Insausti 2015, Cutuli y Keller 2015, Gregoric 2017] a partir del 

empleo de promotoras de salud travestis y trans* que realizaron tareas territoriales de 

prevención gracias a su experiencia en las zonas de comercio sexual. También, la 

Fundación Buenos Aires sida motorizó instancias de formación para mujeres trans y 

travestis que lograron el armado de oficinas de testeo de VIH dentro de hoteles-

alojamiento en el barrio de Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, como una 

alternativa laboral a las prácticas sexuales a cambio de dinero [López Leavy y Berenstein 

2022]. Su trabajo allí estuvo ligado a saberes desprendidos de la experiencia [Stryker 

2006] sobre prevención de ITS, cuidados y promoción de la salud integral. Es decir que, 

mediante este proceso, se produjo una capitalización de las experiencias de cuidar 

[Zibecchi 2014], una puesta en acción de saberes, prácticas y competencias que 

contribuyeron a la profesionalización o expertización de las activistas [Epstein 1995, 

Pecheny et al. 2002, Gregoric 2017]. En este marco, se jerarquizaron las vivencias de 

dichas personas como conocimientos valiosos para la atención de la salud, disputando su 

inserción en los equipos de atención de dispositivos sanitarios [López Leavy y Berenstein 

2022].  
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De igual manera, experiencias de cuidados comunitarios entre personas trans* existen en 

abundancia e incluyen la obtención de recursos materiales, el brindado de apoyo físico y 

emocional, la coordinación y entrega de medicamentos, entre tantas otras [Newton 2021, 

Laterra 2024]. Es en todos estos antecedentes mencionados anteriormente en donde se 

inscriben las experiencias que describo a continuación.  

 

Reconstrucción de las trayectorias de trabajo por el cuidado 

Bárbara fue una de mis primeras interlocutoras de campo. Ella es una travesti de 56 años, 

oriunda de la zona sur de la Provincia de Buenos Aires, que en 2018 comenzó a articular 

con el municipio de su ciudad para conseguir asistencia social, médica y alimentaria para 

las adultas mayores trans* del barrio. Luego de algunos años de organizar esas 

negociaciones con el Estado municipal y de convertirse en una referente para sus 

compañeras, la sanción de la ley de cupo laboral posibilitó que el Gobierno de la Provincia 

de Buenos Aires la contratara como promotora de salud integral trans en una unidad 

sanitaria de su localidad. Allí se capacitó en acompañamiento a personas LGBTI+ en su 

tránsito por el sistema de salud y violencias de género en el ámbito sanitario ―aunque, 

ella siempre sostuvo, era algo que no necesitaba que le contaran porque ya lo había vivido 

“en carne propia”―. Sus tareas en el trabajo consistían principalmente en lograr una 

mayor afluencia de personas LGBTI+ al centro de salud, asistirles en la reserva de los 

turnos y acompañarles a las consultas, algo que ella valoraba como un facilitador en el 

acceso y la permanencia al sistema de salud del que nunca había gozado como usuaria.  

Sabrina, otra de mis interlocutoras, es una activista travesti de 51 años, enfermera de 

profesión y referente gremial en un sindicato de sanidad de la Ciudad de Buenos Aires. 

Trabaja como enfermera en un hospital donde también lleva adelante tareas de gestión y 

organización del sindicato. Es importante destacar que su militancia siempre estuvo 

dedicada a este ámbito y que no tuvo mucha participación en el activismo LGBTI+. Si 

bien al momento de conversar con ella se definió como una enfermera que “ayuda a todos 

por igual sin distinciones”, hizo alusión a las dificultades de acceder al hospita l para 

personas trans*. Es por este motivo que mencionó estar “trabajando en tratar de ver de 

https://estudiosmaritimossociales.org/


 

Ignacio López Leavy 
 

Revista de Estudios Marítimos y Sociales - ISSN 2545-6237 (en línea) 

 

 
Ignacio López Leavy ““Sostener la vida. Estrategias de cuidado y de acceso a la salud entre trabajadoras 

travestis y trans* en Buenos Aires, Argentina”, Revista de Estudios Marítimos y Sociales, Nº26, Ene-Jul 
2025, pp. 153-175. 

 

 

1
6
2

 

qué manera podemos hacer una red de contención porque siempre necesitamos ese 

cuidado”. Sin embargo, también sostuvo “ser una privilegiada” por haber tenido “una 

linda vida como mujer trans” con mucho apoyo familiar para desarrollar su carrera 

profesional y no “caer en la noche”, lo que redundó en una poca conexión con activistas 

y travestis y trans*. Este aspecto resultó significativo en la medida que Sabrina mencionó 

no estar en contacto con “gente con la cual poder nuclearte, ayudarte, que te entienda, que 

saben qué te pasa. A mí me falta esa gente y siento que me falta una parte de mi historia”.5 

Al conversar con ella, pensamos en la potencialidad de esas redes de apoyo mutuo que 

no son posibles sin conocer a otras o sin un trabajo territorial o activista previo. Sabrina, 

en ese sentido, reconoció el trabajo político de construcción de relaciones sociales 

necesarias para el armado de esas redes, que no necesariamente estaría incluido en sus 

tareas laborales cotidianas pero que sin embargo realiza en el marco de su militancia 

gremial. 

Carla es una travesti de 37 años, salteña migrada hacia Buenos Aires en búsqueda de una 

alternativa laboral al comercio sexual, quien trabajó como promotora de salud en un 

dispositivo territorial de salud del conurbano bonaerense entre 2016 y 2018, al cual  logró 

ingresar gracias a su militancia en una organización política. Asimismo, como 

contraprestación laboral de un programa estatal, se dedicó a realizar recorridas por la zona 

de comercio sexual del barrio de Flores en la Ciudad de Buenos Aires para informar a las 

compañeras sobre prevención de infecciones de transmisión sexual, repartir métodos de 

barrera y asistir con alimentos, bebidas calientes y abrigo a quienes trabajaban allí. Estas 

actividades fueron conceptualizadas por Carla como un trabajo de cuidado. Eran trabajos 

porque ella recibía una remuneración por realizarlos, pero también contemplaban el 

cuidado de otras mujeres trans y travestis que estaban ejerciendo el comercio sexual (tal 

y como ella lo había hecho en otro momento en Salta, y a veces también en Buenos Aires) 

y que necesitaban una asistencia en su acceso al sistema de salud.  

 
5 Registro de campo, 27 de mayo de 2022. 
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Por último, Alma y Melisa son dos cuidadoras de adultxs6 mayores a quienes entrevisté 

y con quienes sostuve también conversaciones informales, aunque no observé ni participé 

de sus espacios laborales. Ambas son travestis jóvenes, menores de 40 años, que se 

formaron en la formación de Profesional de Cuidados de Adultxs Mayores dictada en 

convenio por la Cruz Roja Argentina en conjunto con el Bachillerato Popular “Mocha 

Celis”, el ex-Ministerio de Desarrollo Social de la Nación7, la Secretaría de Niñez, 

Adolescencia y Familia de la Nación (SENAF) y la Universidad Nacional de Tres de 

Febrero (UNTREF). A partir de dicha formación, trabajaron de manera particular y 

también en instituciones como cuidadoras. Con ellas conversamos sobre una 

preocupación recurrente referida al cuidado de las travestis mayores, un aspecto que 

trabajaré en el próximo apartado.  

A lo largo de mi trabajo de campo, en discusiones con compañeras del equipo de 

investigación y con mis interlocutoras, fuimos identificando el carácter político que estos 

trabajos adquirían, en particular porque los cuidados al interior de la población travesti y 

trans* estaban teñidos por sus vivencias, entre las que se incluían el armado de redes que 

les permitieron acceder a derechos básicos como la salud, sobrevivir a la violencia 

familiar y policial así como a la exclusión y la discriminación social. 

En este sentido, lo comunitario apareció como un componente esencial en la 

supervivencia de las mujeres trans y travestis. Es decir, las maneras en que este cuidado 

era reinterpretado, corriéndose de lo que en la literatura se denomina como el modelo 

mediterráneo o familiarista de los cuidados [Torns 2008, Moreno-Colom et al. 2016]. 

Este aspecto no es novedoso dentro de los estudios feministas sobre el cuidado, donde 

algunas autoras analizaron el armado de relaciones sociales entre mujeres, compañeras y 

trabajadoras al interior de organizaciones sociales y redes comunitarias que tensionan el 

entramado familiarista de los cuidados [Pautassi y Zibecchi 2010, Vega y Martínez 2017, 

Fernández Álvarez y Pacífico 2016, Pacífico 2022]. Estos trabajos desnaturalizaron los 

sentidos del cuidado asociados a imágenes idealizadas y estereotipadas sobre el rol 

 
6 La utilización de la “x” intenta evitar la declinación en género, tanto en lugar de la “a” como de la “o”. 
De esta manera, intenta nombrar en igualdad de condiciones la pluralidad de identidades presentes sin 
utilizar el masculino genérico. 
7 Desde diciembre de 2023 se redujo a una Secretaría y forma parte del Ministerio de Capital Humano. 
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“innato” de las mujeres hacia estas actividades [Zibecchi 2019]. Sin embargo, en escasas 

oportunidades recuperan las experiencias de trabajo y cuidado al interior de la comunidad 

travesti-trans*, una crítica que se realiza desde los estudios trans* hacia la bibliografía 

feminista [Malatino 2021, Laterra, 2024], donde el foco puesto en las mujeres (cis) para 

referirse a los “cuidados” deja al descubierto la naturalización de la diferencia sexual, el 

cisexismo tácito y la perspectiva heterocis-centrada de los cuidados. 

En esta línea, mis interlocutoras sostuvieron vínculos “familiares”8 y de cuidado entre 

compañeras, entre los que fueron frecuentes los relatos de la mamá trava que “adoptaba” 

a una compañera cuando a los 15 años era expulsada de su hogar y se paraba en una ruta 

a trabajar en la noche:  

 
(...) cuando las personas trans pensamos en el cuidado, nos arroja a nuestra cabeza nuestra 

historia, cuál fue el cuidado que hemos tenido, y en esos relatos está muy presente la 

exclusión, es decir el no-cuidado (...) hablar de cuidados y de trabajo es reconocer que hay 

compañeras que son sobrevivientes y que están al cuidado de otras travas, como cuando a 

mi me echaron de mi casa: yo tuve a otra compañera (...) no podemos pensar que los modos 

de cuidado son modos anclados en la heteronorma, porque son distintos. Son propios de 

nuestras vivencias, de las migraciones, del armado de redes. Esas redes que nos permitieron 

sobrevivir.9 

 

Así es que este desempeño como enfermeras, promotoras de salud, o cuidadoras, se 

configuró como una manera de trabajar por el cuidado. Desde sus trabajos, intentaron 

promover el acceso a derechos básicos como la atención sanitaria, o incluso la inserción 

laboral. Bárbara, refirió a su trabajo como una posibilidad de:  

 

evitar que le pase a otra lo que me pasó a mí (...) si una chica trans me ve a mí acá la va a 

hacer sentir más acompañada, porque yo sé lo que le puede estar pasando porque lo viví, y 

por eso digo que es la chance que tenemos de cuidarnos entre nosotras (...) nadie puede 

 
8 Para una lectura de las diferentes formas de “hacer parentesco” por fuera de las relaciones “de sangre” 
véase, entre otros, Carsten [2004], Comas D’Argemir y Soronellas [2018] y Lazar [2019]. 
9 Carla. Registro de campo, 14 de abril de 2022. 
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solucionarse todos los problemas, ni vos, ni yo, siempre vamos a requerir y a necesitar de 

otra persona.10 

 

La gestión de estas “redes de cuidado” ha surgido como una reparación comunitaria a 

partir de las negativas de acceso a la salud y al trabajo. Son prácticas de ayuda mutua, en 

el sentido de Spade [2015], que vienen a suplir un vacío de cuidados provocado por 

economías superpuestas de abandono [Povinelli 2011]. Estas trabajadoras de género 

voluntarias [Malatino 2021] hicieron posible la vida de las demás a partir de la 

construcción de relaciones sociales entre trabajadoras-activistas que cuidan unas de otras.  

 

El cuidado de las sobrevivientes 

Al mismo tiempo, estas tareas de cuidado fueron dirigidas también hacia las mujeres trans 

y travestis mayores de 50 años. Durante las conversaciones con mis interlocutoras 

emergió con fuerza la importancia de que estas compañeras pudieran ser también titulares 

del derecho a ser cuidadas, y no sólo cuidadoras. Esto se da en línea con la recuperación 

que desde el activismo se hace de la Convención Interamericana sobre Protección de los 

Derechos Humanos de las Personas Mayores de 2015, aprobada como parte de nuestro 

corpus legislativo en 2017, que reconoce a las personas de diversas orientaciones sexuales 

e identidades de género como parte de ellas. 

Entre mis interlocutoras, quienes eran mayores de 50 años se nombraban como 

sobrevivientes: en primer lugar, porque el promedio de vida de las personas trans* no 

supera los 40 años [Ministerio Público de la Defensa 2016, Ministerio Público de la 

Defensa 2023] por haber resistido a la violencia policial e institucional 11 de la última 

 
10 Registro de campo, 19 de octubre de 2021. 
11 Principalmente, cuando mencionan la violencia institucional y policial, se refieren a los edictos policiales 

y los códigos contravencionales. El Reglamento de Procedimientos Contravencionales fue una normativa 
que reactualizaba los edictos policiales, dos instrumentos de control y persecución hacia fenómenos, 
conductas y personas que se consideraban “peligrosos” para la población. A partir de lo que se consideraba 
“inmoral” o “científicamente perjudicial” para la moral pública [Salessi 1995], se podían apl icar penas de 
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dictadura cívico-militar y también del régimen democrático; y en segundo lugar, a la 

exclusión social y la discriminación de “los momentos en los que no había Ley de 

Identidad de Género ni de Cupo Laboral”. Las sobrevivientes -o ancestras, como algunas 

de mis interlocutoras las refirieron- fueron reconocidas como las artífices de los logros 

legislativos del activismo travesti y trans*, quienes aprendieron a sobrevivir en 

comunidad: “si algo sabemos las travestis es de supervivencia, yo muchas veces me 

pregunto: ¿cómo hice para aguantar tantas palizas?”12 

En este sentido, mencionaron la importancia de estos cuidados para aquellas que, por su 

edad, por un lado ya no pueden trabajar en el comercio sexual y no tienen un sustento 

económico; y por otro lado, comienzan a sufrir las consecuencias del sistemático no-

acceso al sistema de salud a lo largo de sus vidas. Este último aspecto fue subrayado por 

todas mis interlocutoras: la necesidad de trabajar con los equipos sanitarios para 

concientizar sobre los efectos de la realización de modificaciones corporales por fuera del 

sistema de salud, la utilización de aceites industriales y/o siliconas líquidas, y los procesos 

de hormonización no supervisados, como problemáticas específicas de esta población 

[Ministerio de Salud de la Nación 2020].  

Al respecto, desde el año pasado organizaciones de la diversidad sexual vienen 

impulsando un proyecto de ley que contempla la creación de una pensión reparatoria para 

personas travestis y trans* mayores de 40 años, sobrevivientes de la violencia 

institucional por motivos de identidad de género. El 24 de mayo de 2023 se realizó la 1° 

Reunión Informativa en la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Honorable Cámara 

de Diputados de la Nación sobre dos proyectos referidos a esta problemática. Los mismos 

trazaban una continuidad histórica con aquel proyecto de Lohana Berkins y Diana 

 
hasta prisión por 30 días. Sin embargo, “las figuras contravencionales que más se usaron describían 

características personales -en lugar de conductas- que afectaban a ciertos grupos de personas en función de 
su condición social, su orientación sexual o su edad” [CELS 2018: 6], como el artículo 2 (incisos “f”, “h” 
e “i”, referidos a la “incitación al acto carnal” o la “utilización de vestimentas del sexo opuesto”). En este 
sentido, funcionaron como estrategias de persecución social hacia lesbianas, gays, bisexuales, travestis, 
trans, y otras personas cuya identidad de género u orientación sexual no se adecuaba a la norma del 
cisexismo y la heterosexualidad obligatoria. Una de las luchas históricas del activismo LGBTI+ fue la 

derogación de dichos edictos policiales y códigos contravencionales que criminalizaban sus identidades y 
prácticas y bajo los cuales se legitimaba la violencia estatal. 
12 Bárbara. Registro de campo, 19 de octubre de 2021. 
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Sacayán13 “Reconocer es reparar”.14 Durante la reunión, expusieron diferentes activistas, 

referentxs y funcionarixs travestis y trans* a modo de exposición sobre la relevancia del 

tratamiento de este proyecto de ley. En ese marco, Florencia Guimaraes, militante política 

travesti, señaló que: 

 

los códigos travestis siempre enfrentaron a los códigos contravencionales (...) nos 

llevábamos una frazada a una compañera que iba a pasar días en la comisaría, porque 

sabíamos que ahí adentro les iban a quitar todos los derechos.15 

 

Esos códigos, lenguajes de reciprocidad, cooperación y ayuda mutua entre compañeras 

para enfrentar la violencia policial, tienen expresiones cotidianas en los trabajos de 

cuidado.  

Dicho trabajo comunitario en el ámbito de la salud adquirió un doble carácter: por un 

lado, significó una “alternativa laboral” y una posibilidad de generar empleo a nivel 

individual; y por otro lado, una forma de cuidar a otras compañeras travestis y trans*, y 

de aportar a su supervivencia. En este marco, esos saberes con los que contaban las 

mujeres trans y travestis para esos trabajos, se desprendieron de la experiencia de haber 

vivido procesos de fragilización que motorizaron instancias de reciprocidad y protección 

social [Grimberg 2009] para hacerles frente (como el armado de redes de cuidado). Ese 

saber, muchas veces devino de haber trabajado en la noche, de haber estado expuestas a 

 
13 Lohana Berkins (1965-2016) y Diana Sacayán (1975-2015) fueron dos activistas travestis argentinas, 
principales impulsoras -junto con otras activistas travestis como Claudia Pía Baudracco- de los reclamos y 

reivindicaciones de la diversidad sexual, en particular de las leyes de identidad de género y cupo lab oral 
trans. Diana Sacayán fue asesinada en 2015 y a partir de las movilizaciones del activismo LGBTI+ se 
reconoció su crimen como un travesticidio. Para una biografía de Berkins, ver Fernández [2020]. 
14 El proyecto de ley “Reconocer es reparar” (2017) fue presentado por distintas organizaciones políticas y 
de la sociedad civil que proponían el otorgamiento de una pensión graciable para aquellas personas que 
hubieran sido privadas de su libertad por causas relacionadas con su identidad de género como consecuencia 

del accionar de las Fuerzas de Seguridad, así como a quienes se les hubiera aplicado los incisos “f”, “h” e 
“i” del artículo 2 del derogado Reglamento de Procedimientos Contravencionales del Edicto Policial 
dictado por la Policía Federal Argentina (mencionado anteriormente). El mismo, además, refería a otro 
proyecto presentado por la Diputada Nacional Diana Conti en el año 2014, de similares características. 
15 Registro de campo, 24 de mayo de 2023. 
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la violencia y a la inestabilidad laboral. Bajo esta óptica, resulta importante indagar a 

futuro en las potencialidades que estas relaciones tuvieron en el acceso y la permanencia 

al trabajo. 

 

Conclusiones 

En este trabajo me propuse analizar, desde una perspectiva antropológica, las relaciones 

que se establecieron entre trabajo, salud y activismo a partir de las experiencias laborales 

de mujeres trans y travestis en el ámbito de la salud, y cómo las mismas configuraron 

estrategias de asociación y cuidado. 

Partiendo de una historización de las demandas y reivindicaciones del activismo travesti-

trans* en torno al acceso a derechos básicos como la sanidad y el empleo, caractericé a 

los trabajos vinculados a los cuidados de dichas trabajadoras como atravesados por una 

dimensión política. La misma, relacionada al acompañamiento de otras compañeras 

travestis y trans* expulsadas de sus hogares y del sistema de salud, se presentó como una 

estrategia para sobrevivir en comunidad, logrando ampliar los límites del cuidado a ese 

trabajo político que estas trabajadoras realizaban en su día a día, para evitar que a otras 

“no les pase lo mismo”. En este sentido, sus estrategias cotidianas interrogaron la 

perspectiva cis-heterocentrada de los cuidados, pensados en términos familiaristas. 

Los resultados revelaron que las mujeres trans y travestis empleadas como promotoras de 

salud, enfermeras y cuidadoras articularon estrategias políticas y de cuidado comunitario 

para enfrentar la exclusión y la discriminación, con una especial preocupación por la 

supervivencia y el cuidado de las travestis mayores, las sobrevivientes. Mi análisis dio 

cuenta de cómo las experiencias laborales de mujeres trans y travestis están imbuidas de 

significados políticos y de cuidado, desafiando las narrativas dominantes sobre trabajo, 

género y cuidados.  

En base al trabajo de campo, puedo concluir que las experiencias laborales de mujeres 

trans y travestis están atravesadas por una dimensión política que implica el armado de 
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relaciones sociales que promuevan el acceso y/o la permanencia al sistema de salud de 

otras compañeras. Dichas relaciones se configuraron como vínculos de cuidado entre las 

propias mujeres trans y travestis en la medida que funcionaron como una manera de 

confrontar los procesos de exclusión, discriminación y vulneración de derechos. En un 

cruce entre tareas militantes y laborales, activistas travestis y trans* jugaron un rol de 

trabajadoras de género voluntarias [Malatino 2021] llevando adelante una praxis 

solidaria de construcción de redes de apoyo como una forma de garantizar la 

supervivencia de otras compañeras. 

La invitación es a continuar profundizando, con los interrogantes que se desprendieron 

de este ejercicio etnográfico: ¿Qué nexos se pueden establecer entre los saberes 

desprendidos de las experiencias de vida de las travestis y mujeres trans, y la feminización 

de las actividades referidas al cuidado de otrxs? ¿Qué características específicas de los 

modos de cuidado aparecen en el desempeño laboral? ¿De qué manera influyeron estos 

modos de cuidado aprendido en sus trayectorias laborales?  

En particular, mis avances parciales me sugieren indagar acerca de la posibilidad de 

considerar al activismo en sí mismo como un trabajo de cuidados, como una problemática 

de relevancia central en la agenda feminista. 
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