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PRESENTACIÓN 

En la actualidad las condiciones de vida son variables de una profesión a otra, de una 

Institución a otra, y de un país a otro, de manera que para el ciudadano común 

colocarse en un estilo de vida ad hoc a sus necesidades, es el mayor reto. Además de 

contar con la cobertura de necesidades básicas, cada día se vuelven necesarias 

características personales, habilidades sociales y una amplia visión del devenir de 

nuestras sociedades, que permita al individuo identificar aquellos espacios en donde 

pueda dar lo mejor de sí y responder al reto que plantea Zygmunt Bauman “Lo que 

antes era un proyecto para toda la vida, hoy se ha convertido en un atributo del 

momento. Una vez diseñado el futuro ya no es para siempre, sino que necesita ser 

montado y desmontado continuamente…”. 

En este sentido, el Programa Académico de Psicología perteneciente a la Universidad 

Autónoma de Nayarit tuvo el honor de ser sede del XLIV Congreso Nacional de 

Psicología “PSICOLOGIA INTEGRAL AL SERVICIO DE LA HUMANIDAD” cuyo 

objetivo es: Analizar y debatir acerca de las características del entorno social, cultura, 

organizaciones y condiciones de vida, tanto en nuestra sociedad como en instituciones 

de salud, familias e individuos, desde las múltiples perspectivas de la Psicología como 

ciencia del comportamiento humano.  

Como resultado de este importante evento, se presenta a usted estimado lector, la 

Memoria en extenso del XLIV Congreso Nacional de Psicología “PSICOLOGIA 

INTEGRAL AL SERVICIO DE LA HUMANIDAD”, comprometidos en el fortalecimiento 

de la enseñanza e investigación en Psicología. 

Magda Lidiana Sánchez Aranda 
Presidenta del XLIV Congreso del 

Consejo Nacional para la Enseñanza e 
Investigación en Psicología. 
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¿CÓMO ME DESCUBRÍ TRANS? VIVENCIA DE UN GRUPO DE CHICOS 

TRANSEXUALES 

Itzel Margarita Torruco López, Gloria Ángela Domínguez Aguirre, Roberto Carlos 

González Fócil. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

maggiemind_15@hotmail.com 

Resumen 

Las personas transexuales son un segmento de la población que continúa siendo objeto de 

discriminación constante. Conocer más sobre las realidades de diferentes grupos humanos puede 

contribuir a mejorar el conocimiento y trato a grupos desprotegidos como este. Se reportan 

resultados de una investigación cualitativa a través de un grupo focal con 7 hombres trans jóvenes 

de edades entre 18 y 23 años, llevado a cabo en una universidad pública de Tabasco, México. 

Todos los participantes concuerdan en manifestaciones de disforia de género presentes desde la 

infancia. La tecnología y redes sociales brindaron impulso en la búsqueda de información y 

apoyo que les permitieron entender lo que ocurría con ellos y emprender en un camino difícil con 

momentos de sufrimiento, debido a la discriminación y violencia recibida en diversas ocasiones, 

pero, sobre todo, con decisiones importantes que les llevaron a expresarse con libertad, cambiar 

su cuerpo, identificarse con este poco a poco y a ser felices. Se concluye que esta muestra ha 

estado y sigue en constante situación de vulnerabilidad. Su situación los obliga a lidiar con 

obstáculos jurídicos, laborales y familiares en la búsqueda de sentirse ellos mismos. Se recalca la 

importancia de la educación en términos de diversidad sexual, y de promover la inclusión, el 

respeto y la no violencia, así como la necesidad de mayor investigación, más espacios de libre 

expresión y reconsiderar la manera en que el personal de salud y de atención al público aborda 

estos temas y situaciones. 

Palabras clave: Transexualidad, género, diversidad sexual. 

Introducción 
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El término transgénero se refiere a varias condiciones en las que las personas no se identifican 

con el sexo o género con el que fueron asignados al nacer, o con las expresiones o conductas 

relacionadas con el sexo de asignación. La condición transexual comienza cuando una personas 

transgénero modifica su cuerpo de forma hormonal y/o quirúrgica para que este tenga 

congruencia con su identidad sexo-génerica. De forma general, se conoce como hombre trans a la 

persona que al nacer fue designada como mujer pero cuya identidad es de hombre, y una mujer 

trans es la persona que al nacer fue designada como hombre pero cuya identidad es de mujer.   Si 

bien el origen de estas condiciones no está del todo identificado y comprobado, existen 

documentados muchos casos en los que el bienestar general de estas personas es mayor cuando 

viven y son respetadas por la identidad sexual propia y no la designada socialmente (American 

Psychological Association, 2011). 

A nivel clínico, existe el término de disforia de género (American Psychiatric Association, 

2013), el cual también es sujeto a debate y re-evaluación, como cualquier otra categoría 

diagnóstica. La importancia de un diagnóstico como este, es que permite a muchas personas 

acceder a servicios de salud que pueden ser de utilidad en el proceso de vivir conforme a su 

identidad sexual y genérica. Al mismo tiempo, el uso del término puede volverse estigmatizante 

en muchos contextos en los cuales el personal de salud podría no estar entrenado y sensibilizado 

con esta población.  

Más allá de cualquier categorización diagnóstica, de sus utilidades y aspectos debatibles, 

el papel del personal de psicología incluye el acompañamiento profesional con sensibilidad, ética 

y enfoque en las personas. Es a través del acercamiento y conocimiento de casos que se puede 

obtener una visión más próxima a las necesidades de estos grupos, que en nuestro contexto actual 

siguen siendo víctimas de prejuicios y discriminación.  Uno de los retos en los estudios con esta 

población es la obtención de muestras de gran tamaño; así mismo, la mayoría de los estudios 

publicados son realizados en ciudades grandes que no siempre representan la realidad de personas 

en otros contextos. El conocer las vivencias de personas en un contexto único determinado, como 

el de una población del sur de México, aporta datos de cómo estos grupos pueden ser apoyados 

profesional y socialmente.  

Objetivo 
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Conocer las vivencias personales de jóvenes transexuales para recabar información referente a 

este segmento de la población y sus necesidades. 

Método 

El enfoque metodológico elegido fue cualitativo. Las personas participantes fueron invitadas a 

participar en un grupo focal en donde se discutieron temáticas relacionadas a sus experiencias 

personales como hombres trans.  La muestra incluyó 7 hombres trans de entre 18 y 23 años de 

edad, quienes aceptaron participar de forma voluntaria, guardando los criterios de anonimato y 

confidencialidad pertinentes. Los participantes de la muestra se eligieron siguiendo un tipo de 

muestreo intencional o de conveniencia, debido a los retos de obtener muestras aleatorias en este 

segmento poblacional.  La sesión del grupo focal tuvo una duración de 2:45 horas, y se llevó a 

cabo en las instalaciones de una universidad pública del estado de Tabasco.  Posterior a la sesión 

se realizó la transcripción y análisis de la información obtenida. 

Aspectos éticos 

Los participantes aceptaron colaborar una vez que fueron informados de los objetivos, métodos y 

el trato confidencial de la información a obtener. 

Resultados 

Todos los chicos concuerdan en siempre haberse sentido diferentes e inconformes con su cuerpo 

y sexo asignado. Desde los primeros recuerdos de la infancia, mencionan que deseaban 

involucrarse con las cuestiones sociales relacionadas con el sexo opuesto al asignado, por 

ejemplo, el uso de ropa, juegos y juguetes de “hombres”, o inclusive hasta orinar de pie.  Varios 

de ellos reportaron reprimir esas situaciones para evitar problemas, no ser juzgados ni rechazados 

por sus amigos y sobre todo por el miedo a la reacción de la familia, además de que en esos 

momentos de infancia y pre adolescencia no sabían realmente que estaba ocurriendo con ellos 

puesto que no tenían información suficiente ni adecuada. 

“Yo en mi caso, no fui femenina, pero sí era de ponte vestidos, arréglate, maquíllate, porque mi 

entorno social, con la familia y papás son maestros. Era de que, es la hija de la maestra, yo ya 

no podía hablar, no tenía ni voz ni voto… no podía decir nada porque eran mis papás y son 
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situaciones en ese aspecto.  Yo a los 4, 5 años, quería hacer pipí de pie, pero lo hacía a 

escondidas. Como fui a colegios católicos, es que era pecado, era del diablo…” 

“Desde que estaba en pañales, mi mamá fue la que me dijo. Desde que tengo memoria, sé que 

era diferente. No me sentía cómodo, no me gustaban ciertas cosas. Pero calladito, porque me 

iban a pegar en la boca. Mi mamá me lo decía, cuidadito y me salgan así…” 

“Me di cuenta desde que estaba chiquito, incluso mi mamá me lo contaba: ´Es que tú te ponías 

la ropa de tu papá y las botas, y decías que ya te ibas a ir a trabajar con él’, pero lo callan, 

porque si lo ven normal o no, no lo sabemos, porque no lo dicen. Pero te enseñan a ser femenino, 

a ser algo que, aunque no te sientas así, tienes que llevarlo porque así lo llevan el rol social. Yo 

me sentía diferente, pero tenía que actuarlo, porque sólo tengo una hermana. Igual mi mamá es 

muy femenina. Es bien fresa mi mamá. Ella también, a pesar de que nosotros no éramos gemelos, 

nos vestían igual. A los dos el vestido rosita con flores. Hasta la secundaria nos vistieron igual 

pero ahí ya no me reprimía tanto. Pero entré a un colegio de monjas, así que no podías dar una 

señal de que fueras lesbiana o gay…” 

 “A mi igual mi mamá me contó que como a los tres años hacía pipí parado, y yo decía:´no me 

llamo con mi nombre femenino, yo me llamo E--------´, y mi mamá lo ignoró. Pensó que era una 

etapa, es lo típico. Lo ignoran porque lo ven como algo de risa, algo inocente, cosa de niños.” 

La adolescencia fue crucial, les permitió tomar decisiones importantes en su actuar y vestir, 

además del rechazo a los cambios físicos experimentados con los cuales no se identificaba. Todo 

esto generó la búsqueda de información que les ayudó a ubicarse y no saberse solos. Gracias al 

internet encontraron apoyo y datos científicos, siendo un alivio y una herramienta para conocer 

más personas trans que les compartieran experiencias, descubrir tratamientos y obtener la 

información adecuada para explicar a los demás lo que son, liberándose gradualmente de una 

vida llena de sufrimientos en la cual tenían que fingir algo que no eran. 

“Escuchar las palabras transexual y transgénero a mí me abrió las puertas, porque sí sabía, 

pero no para dónde. Cuando empiezas a investigar que es transexual y que es transgénero dices:  

ok de aquí soy.” 
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”Entonces, desde que yo sé lo que soy, tiene como 4 años; y de que estoy en tratamiento, hace 

como un año dos meses.  Me decidí a decirle a mi mamá como un año cuatro meses. Eso que me 

empujaron, porque el hecho de que tu mamá te acepte o no es lo más difícil; saber que esa 

persona te va a ver cambiar y no te va a aceptar, no al qué dirán. Eso siempre me ha valido, 

pero de mi mamá, que va a sufrir, qué me va a decir, que me va a extrañar…” 

Los jóvenes parecen diferenciar entre lo que es sexo y género, en relación a su identidad 

sexual/genérica: 

“Pues al menos, yo sí diferencio el sexo con lo biológico y la cuestión de identidad sexual o 

mejor dicho identidad de género con cómo me siento, como me identifico. Porque a pesar de que 

nuestro sexo biológico es de una manera, nos identificamos totalmente con lo opuesto.” 

También se abordó el tema de la importancia del físico en la comunidad transexual. La mayoría 

coinciden en que es de gran relevancia, porque identificarse físicamente con el cómo se sienten 

psicológicamente es algo que les haría encontrar esa armonía consigo mismos:  

“Para mí, en lo personal, el físico sí tiene mucho que ver, porque verme en el cuerpo de una 

mujer me causaba muchas emociones, me hacía sentir muy triste, con mucho enojo hacia mi 

persona y más bien hacia mi cuerpo. Sentía que mi cuerpo no concordaba con lo que yo era. 

Estoy operado de la mastectomía porque no quería usar ropa que no me hacía sentir bien, 

entonces creo que sí tiene que ver mucho con la personalidad de cada quien.”  

“El físico para mí también es importante, porque la verdad, desde siempre, nunca me ha gustado 

como me visto. Ahora sí me está agradando un poco, porque falta mucho por recorrer. Pero 

ambas partes son importantes, es un proceso largo, costoso, cansado, si no tienes apoyo; pero al 

final tiene uno su recompensa que pases por un espejo y digas -wow esa persona que está ahí soy 

yo-, vale la pena.”  

“Sí, es importante el físico porque ayuda en tu autoestima. Yo igual sufrí disforia. Hasta ahorita, 

no llevo mucho con mi tratamiento hormonal, poco a poco veo los cambios y me agrada porque 

conforme voy cambiando físicamente está concordando con mi interior.” 
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La violencia y discriminación por las cuales atraviesan las personas transexuales se puede 

observar en distintas instituciones sociales, como en las escuelas, los servicios de salud, en la 

propia familia y en el ambiente laboral: 

“He estado trabajando y me ha costado mucho trabajo el aspecto de que me acepten, porque a 

pesar de que les explicas, nomás por molestar están diciendo que eres mujer y esto o el otro.  Me 

molesta, porque no hay respeto.  ¿Por qué me vas a llamar de la forma en que yo no quiero”? 

Algo de mucha importancia para ellos es poder cambiar sus documentos legales para evitar este 

tipo de acciones: 

 “Ahorita por la cuestión hormonal, ya pasamos más como varones. No se imaginan que eres 

una mujer biológicamente. A menos que no hayas cambiado tus documentos se dan cuenta, y es 

cuando viene la cuestión de la agresión psicológica. Aunque depende con quien te topes, porque 

hay gente que sí ha vivido violencia física o incluso violencia sexual. De que tú te dices ser 

hombre, pero tienes el sexo de una mujer, pues te agarran y te violan.  Hay gente que te dice 

insultos y ya, no hay problemas. Quizá no te importe, pero cuando vas empezando es muy difícil, 

porque todo mundo se da cuenta de que estás haciendo esa transición y como pasas 

completamente como hombre te tienden a agredir más.” 

Sin embargo, la obtención de documentos legales que coincidan con su identidad sexual y de 

género es uno de los tantos procesos largos por los que tienen que atraviesan y que consideran, 

pone en manifiesto los prejuicios sexistas y falta de información en la sociedad en la viven:  

“Cuando la misma sociedad se dé cuenta de que sí podemos ser iguales, de que no hay 

etiquetas... creo que podremos avanzar bastante. No depende de uno sino de poco a poco a 

nuestros hijos enseñarles que sean tolerantes a todos”. 

“Una cosa es no estar de acuerdo con los ideales de una persona y otra es no respetarlos, 

porque yo puedo estar de acuerdo o no con alguien y lo que haga, pero no me voy a meter en su 

vida y decirle no hagas esto, porque no es mi vida. Si la mujer quiere hacer un trabajo pesado 

pues adelante, es decisión de cada quien, no voy a decir que porque eres mujer no puedes 

hacerlo, es cuestión de respeto y educación.”  
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“…No vivimos en una cueva, nos desenvolvemos en el ambiente social por la aceptación social, 

no sufrir más discriminación, que quieran pisotear nuestros derechos…. Varias veces estuve a 

punto de suicidarme, pero no tengo el valor de desperdiciar mi vida de esa manera…” 

Los chicos están muy informados y conocen ampliamente términos médicos, psicológicos, de 

diversidad sexual y demás áreas que tienen que ver con su situación. A raíz de todo, se han visto 

en la necesidad de conocer para apoyarse entre ellos y compartir información de lugares donde 

pueden ser atendidos éticamente, sin sufrir ningún tipo de violencia. Hacen hincapié en la 

urgencia de educar a las personas de una forma adecuada y también en que se prepare a más 

profesionistas del área de salud para que ellos tengan más opciones a dónde acudir y poco a poco 

se les vea con normalidad, no como personas con una enfermedad mental: 

“Desde una primaria. Está comprobadísimo que desde los 3 a 5 años ya tú sabes lo que eres, o 

eres niña o niño, e ir fomentándole a los padres que hay una diversidad, para no generar el 

rechazo. Por ejemplo, los uniformes, o no poderse cortar el cabello a las niñas.” 

 “Al momento de decir transexual no toman la palabra trans si no la palabra sexual y la 

confunden con homosexualidad y muchos términos; entonces, en vez de que se pongan a 

investigar ya dicen: ´Ah, es que es gay”.  No saben diferencias entre las cosas; solo existen los 

gays… La preferencia sexual es otra cosa. Sí considero que sería muy bueno que las personas 

sepan sobre el tema y que no se confundan.” 

Conclusiones 

Los jóvenes expresaron sus vivencias y se pudo constatar muchas similaridades. Desde pequeños 

se sintieron diferentes e incómodos con su físico y sexo asignado porque no sentían una 

identificación con los mismos, lo que entra en las características de lo que se considera “disforia 

de género” (American Psychological Association, 2011). Ellos no consideran lo anterior un 

trastorno de personalidad que se haya presentado en la pubertad o adolescencia, si no que las 

conductas propias de esta característica estuvieron siempre en sus vidas, conductas que incluso 

eran notadas por la familia y comúnmente las veían como “cosas de niños”. Dicha contradicción 

entre cuerpo e identidad los llevan a solicitar ayuda profesional, la cual al principio encuentran 

gracias al internet, que les sirve para informarse de lo que está ocurriendo con ellos y encontrar 
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una red de apoyo en más personas que pasan por la misma situación. Lamentablemente, en base a 

los reportes de las personas en la muestra, existen muchas carencias a nivel local en cuestiones de 

servicios de salud y profesionales que tengan la actualización, entrenamiento y sensibilidad hacia 

esta población.  

El tema de la familia es de suma relevancia en la vivencia de los jóvenes trans debido al miedo al 

ser rechazados, sobre todo por los padres y las madres. Sin embargo, llega el momento en el que 

superan este miedo y logran decir lo que está sucediendo con ellos. Ellos también comparten la 

idea de que, si hubiera mayores espacios de atención, con gente especializada en las ciudades en 

donde viven, este proceso de informar a la familia sería mucho más sencillo, debido a que los 

familiares no sólo escucharían lo que ellos tienen que decir y la información que conocen, sino 

que también tendrían opiniones pertinentes de especialistas en salud física y psicológica que les 

aportaría tranquilidad y mayor claridad. Sin embargo, la formación continuada que se imparte a 

los profesionales de salud mental y de medicina con respecto a los temas relacionados con el 

tema género y sexualidad es muy escasa, a lo que se le atribuye mantener situaciones de 

discriminación y prejuicios al acceder servicios.  

Espacios gratuitos como la Clínica Especializada Condesa, en la Ciudad de México, son de gran 

importancia porque han servido de apoyo para el proceso de transición en la comunidad 

transgénero. Lamentablemente para las personas de provincia esta institución no es accesible, ya 

que necesitarían tener al menos seis meses de residencia en la Ciudad de México, por lo cual 

tienen que recurrir a clínicas particulares en donde la atención puede ser de mejor calidad que en 

los servicios de salud pública del estado de Tabasco, pero con elevados costos. Sería de gran 

beneficio generar mayor investigación y demostrar que es necesario que se abran más lugares de 

atención de ese tipo en otros estados del país, ya que promueven la inclusión social, el respeto y 

la aceptación de la diversidad, en lugar del rechazo y las etiquetas sociales que parecieran 

promover cierta parte de personal de servicios de salud al seguir refiriéndose a la transexualidad 

como un trastorno que necesitan ser curado.  

Las temáticas derivadas de las experiencias de esta muestra, son numerosas, pero uno de los 

aspectos más importantes es como la identidad grupal apoya en la validación de la identidad 

individual. Futuras investigaciones pueden centrarse en conocer más sobre el proceso grupal 
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vivido y lo valioso que es en la obtención de información y recursos en un contexto en el que los 

servicios de salud y de asistencia social no son adecuados. Esta situación, que está presente en 

otros tipos de poblaciones, es un modelo para la atención de problemáticas en grupos vulnerables. 
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