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Resumen 
Lo trans implica no correspondencia entre identidad de género autopercibida y el género asignado al nacer. 
En respuesta, se produce el tránsito de género con modificaciones corporales ocasionales. Aunque los 
derechos de personas no heterosexuales dependen de tomar decisiones sobre el cuerpo y la salud, éstas no 
son posibles por considerar la heterosexualidad una normalidad universal. Exponiendo así, a personas con 
identidades no normativas a vulnerabilidad social incidente en su salud. Como compromiso social de 
desarrollo, esta investigación planteó el siguiente objetivo: reconstruir la subjetividad en la producción del sí, 
la autopercepción de imagen corporal y tecnologías del yo respecto al dispositivo de la sexualidad, estándares 
de belleza femenina versus hábitos alimentarios en el proceso histórico de adaptación corporal para la 
asunción identitaria en una mujer trans residente en el estado de Tlaxcala, México en el periodo 2019-2022. 
Con enfoque del paradigma interpretativo. Empleando métodos, como: genealogía y etnografía. Analizando 
el discurso a partir de categorías de observación derivadas de la teoría queer. Aspectos éticos. preservación 
de autonomía, protección de identidad y confidencialidad por consentimiento informado. Resultados: la 
producción de sí es condicionada por la violencia e inversión biotecnológica. La no compatibilidad entre cuerpo 
e imaginario social genera insatisfacción corporal, otra forma de exposición a violencia emocional. Las 
tecnologías del yo son ejecutadas en función de la disponibilidad, el valor corporal es sujeto a la suma de 
éstas, destacando hormonación y maquillar el rostro. La alimentación restrictiva, no comer, comer poco o 
ayunar se relaciona con el rechazo del cuidador y ruptura del vínculo familiar.  
Palabras clave: mujer trans, corporalidad, violencia de género, tecnologías del yo, alimentación  
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Trans implies a mismatching lies between self-identified gender and the gender assigned at birth. In response, 
gender transitioning occurs with occasional body modifications. Although the rights of non-heterosexual people 
depend on making choices about their body and health, these are not possible because heterosexuality is 
considered a universal normality. Thus, exposing people with non-normative identities to social vulnerability 
and health incidents. As a social commitment to development, this research set out the following objective: to 
reconstruct subjectivity in the production of the self, self-perception of body image and technologies of the self 
about the device of sexuality, female beauty standards versus eating habits in the historical process of body 
adaptation for identity assumption in a trans woman resident in the state of Tlaxcala, Mexico in the period 
2019-2022. With an interpretive paradigm approach using methods such as: genealogy and ethnography. 
Analyzing discourse from observation categories derived from queer theory. Preservation of autonomy, 
protection of identity and confidentiality by informed consent. Results: The production of the self is conditioned 
by violence and biotechnology investment. The lack of compatibility between the body and social imaginary 
generates physical dissatisfaction, another form of exposure to emotional violence. The technologies of the 
self are executed according to the availability, the corporal value is subject to the sum of these, highlighting 
hormone treatment and make-up the face. Restrictive feeding, not eating, eating less or fasting is related to 
the caregiver’s rejection and rupture of the family bond. 
Keywords: trans woman, corporality, gender violence, technologies of the self, feeding 

 
 

 

Introducción 

El género en la diversidad sexual involucra 

facultades para posesionarse, comunicar y 

experimentar la sexualidad, mediante 

orientaciones e identidades (Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNODC, 2023, p.10). Principios de los que 

deriva la condición trans, donde, la identidad 

de género permite percatarse interna e 

individualmente que no hay correspondencia 

entre el género auto percibido y el asignado al 

nacer (UNODC, 2023, p.11). 

Así, las mujeres trans o transfemeninas (MT), 

a partir de lo anatómico y social han sido 

situadas como hombres, en contraste éstas, 

manifiestan identificación con la femineidad 

(Comisión Nacional de Derechos Humanos 

México (CNDH), 2018, p.7; LGBTQIA+ Health 

Education Center, 2018, p.6) A partir de la 

experiencia discordante expuesta, se han 

producido formas para armonizar con su auto 

identificación; proceso en el que se transita de 

lo masculino a lo femenino (MtF, male to 

female) en diferentes áreas de la vida 

(Rahman & Linsenmeyer, 2019).  

Dicho paso, ocasionalmente demanda 

modificaciones corporales (UNODC, 2023) En 

relación a éstos cambios, todas las personas 

deberían construir su propia identidad de 

género en libertad, autonomía y sin 

discriminación (Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México [CDHCM], 

2023, párr.1,2) Sin embargo y a pesar de 

reconocerse que los derechos de las 

personas no heteronormadas y/o de 

identidades disidentes, dependen en gran 

parte de decidir sobre sus cuerpos y la salud, 

éstos son inaccesibles en numerosos 

contextos (Organización de las Naciones 

Unidas, Mujeres [ONU Mujeres], 2022, párr.1) 

Tal complicación, es producto de un supuesto 

cimentado en la existencia de dos únicas 

posibilidades genitales que definen a partir de 

diferencias a mujeres y hombres (Fausto-

Sterling, 2006, pp.15-46; Organización de las 

Naciones Unidas, SIDA [ONUSIDA], 2020) 

Siendo éstas, distinciones que respaldan a la 
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heterosexualidad como la normalidad 

universal (Foucault, 1976, 2007 pp.93-140) 

exponiendo a los discrepantes, a 

vulnerabilidad social, marginalidad de género, 

desventajas de las minorías sexuales por 

carecer de poder o recursos para enfrentar la 

adversidad cotidiana (Feito, 2007, párr.14; 

Chilevisión, 2021,11m35s) 

Lo dicho, es evidenciado por el rechazo, el 

estigma, la discriminación y violencia 

(ONUSIDA, 2020). Observados entre 

mexicanos a través de la Encuesta Nacional 

sobre Discriminación (ENADIS) un 20,2% de 

la población enfrentó discriminación por su 

“forma de vestir, arreglo personal… estatura y 

peso” (Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, 2017, párr.33,35) siendo éstas, 

algunas de las principales características 

opuestas a la heternorma enfatizadas en la 

apariencia de las mujeres trans. 

Al respecto, Mendoza-Pérez, Ortiz-

Hernández & Salazar (2019) a través de un 

estudio sobre violencia y salud en mujeres 

trans mexicanas, reportaron que un 76,52% 

alguna vez fue discriminada debido a su 

identidad de género (p.72). Lo que se 

mencionó con mayor frecuencia, respecto al 

trato diferenciado fue la negación de un 

servicio (38.64%) (p.74), en el mismo sentido, 

las personas cercanas evadían hablar sobre 

la identidad de las encuestadas (22.73 %), a 

pesar de conocer este aspecto de sus vidas 

(p.75). 

Otro origen de violencia para las MT es la 

familia, su trascendencia se centra en la 

convivencia y vínculos afectivos implicados, 

sin embargo, mostró ser un centro de 

exigencias, por ejemplo: “ser más masculinos” 

36.61%, nula apertura para hablar sobre su 

identidad de género 34,09 %, evadir 

comunicación 26,52 % o forzarlas para acudir 

a un servicio religioso o psiquiátrico a causa 

de su identidad de género o sexual 24,24% 

(Mendoza-Pérez, Ortiz-Hernández & Salazar, 

2019) 

En otro sentido se identificó como los motivos 

de discriminación se relacionaba a 

características personales: ser persona una 

trans 49 %, apariencia física 26 % y su trabajo 

u obtención de recursos económicos 13 % 

(Vermandere, et al., 2023). 

 

Salud  

El siglo XX y la modernidad, han promovido 

cambios en la identidad humana orientados a 

superar los límites biológicos del cuerpo 

(Chavarría, 2015, p.97-107) para proyectar 

una existencia humana libre de instrucciones 

(Vásquez, 2008, p.1-12). En el transcurso, se 

emplean recursos para construir una 

sexualidad política, centro de la “era 

farmacopornográfica” (Preciado, 2008, p.25) 

tales innovaciones, ocasionalmente son 

accesibles para feminizar la corporalidad.  

De estas prácticas la que tuvo mayor 

incidencia, fue el uso de sustancias 

hormonales entre las MT en Ciudad de 

México, dedicadas al trabajo sexual y 

estilismo, comunicaron, usarlos por lo menos 

una vez durante su vida en proporciones que 

van desde 77 % hasta un 91 % (Colchero, et 

al., 2013) 
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En el mismo sentido, se observó que MT con 

procedencia, preparación escolar y ocupación 

heterogéneas, coincidió el uso frecuente de 

hormonales (44,09 %) o con historia de uso 

(18,90 %). Entre los casos de consumo, un 

profesional de la salud supervisó su uso 

(49.37%) (Mendoza-Pérez, et al., 2019). 

Respecto a ésta misma práctica, otra 

encuesta en MT del Instituto Nacional de 

Salud Pública, identificó uso de hormonales 

en un 80% de las encuestadas. De éstas, 65 

% los emplea sin supervisión médica 

(Vermandere, et al., 2023) 

Vivir una sexualidad no normativa, provoca 

como respuesta social reacciones violentas 

constantes, siendo la violencia de tipo sutil, 

causante en quienes la enfrentan, altos 

grados de distrés, ideación e intento suicida 

(Ortiz-Hernández & Mendoza-Pérez, 2020, 

p.10-27) Otro efecto violento con 

repercusiones en la salud de disidentes 

sexuales, es observado en la conducta y 

patrones relacionados a la alimentación. En 

adolescentes heterosexuales se ha 

relacionado a la conducta alimentaria alterada 

tiene con antecedentes de violencia 

emocional derivada de sus cuidadores, a 

través de críticas y adjetivos calificativos 

relacionados a la apariencia física (Lechuga, 

et al., 2018). 

Por lo anterior, una condición violenta de 

interacción familiar (cuidador, burlas sobre 

apariencia y alimentación) parece acentuarse 

en personas no heterosexuales, pues según 

Gómez-Peresmitré menciona que si bien, la 

orientación homosexual se asocia a trastornos 

alimentarios, esta particularidad por si sola no 

es suficiente, ya que requiere de una imagen 

corporal negativa (2013, p.18). - esta última, 

en parte construida a partir de los vínculos 

afectivos con cercanos -.  

Al profundizar en esta relación conceptual, 

Cervantes-Luna, et al., 2019, contrastaron 

percepciones con prácticas alimentarias entre 

personas heterosexuales y no 

heterosexuales, observando qué en éstas 

últimas, existía mayor malestar por imagen 

corporal y restricción alimentaria.   

Diferentes publicaciones sobre minorías 

sexuales, han analizado la relación entre 

estrés minoritario, desigualdad sociocultural, 

alimentación entre otros comportamientos 

alterados (control de peso y figura corporal) 

evidenciando las más altas tasas de 

trastornos alimentarios, en específico, las 

personas transgénero mostraron indicadores 

de desorden alimentario patológico (Calzo, 

2017; Retamal, 2021) Además reportan 

prácticas para adelgazar poco saludables: 

comer excesivo, ayunar y vomitar (Watsonet, 

et al., 2017; Rahman, et al., 2019; Retamal, et 

al., 2021)  

Por otra parte, y a pesar de que Seren-Novoa 

& Pedrón (2023) no reportan correlación entre 

ser trans y prevalencia de trastornos 

alimentarios, pero enfatizan que en esta 

población la tendencia de presentar puntajes 

más altos al aplicar tamizaje para los 

trastornos de conducta alimentaria e 

identificación de insatisfacción corporal. Por 

ello se recomienda retomar y orientar la 

investigación para profundizar en la evidencia 
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de alteración de la conducta alimentaria en 

personas trans.  

En consonancia, la responsabilidad social es 

un agente transformador de labores 

universitarias como investigación y 

divulgación del conocimiento para el logro de 

los objetivos del desarrollo sostenible. 

Reconocer las vidas de MT y las adversidades 

que enfrentan para ejercer sus derechos 

humanos, involucra al bienestar, la justicia 

social, equidad e inclusión, además de 

promover el desarrollo como posición social, 

humano y ambiental, a partir de la ética 

(Ordaz, 2022). 

Orientando reflexiones éticas de nuestro 

compromiso humano con el contexto natural y 

social con apego a derechos humanos (Ibarra, 

et al., 2020) para generar y difundir 

conocimiento que permita mejorar la 

interacción con la sociedad, propiciando así, 

un impacto institucional y de procesos de 

intercambio comunitarios (Andia, et al., 2021)  

La problemática descrita en conjunción con el 

compromiso social universitario permite 

formular el siguiente objetivo: Reconstruir la 

subjetividad en la producción del sí, la 

autopercepción de imagen corporal y 

tecnologías del yo respecto al dispositivo de la 

sexualidad, estándares de belleza femenina 

versus hábitos alimentarios en el proceso 

histórico de adaptación corporal para la 

asunción identitaria en una mujer trans 

residente en el estado de Tlaxcala, México en 

el Periodo 2019-2022.  

 

Metodología 

El presente estudio, empleó al paradigma 

interpretativo, de visión multimetódica para el 

estudio del sujeto en su contexto, descifrando 

así al fenómeno social según el sentido de las 

personas (Álvarez-Gayou, et al., 2014) Este 

conjunto interrelacional, teórico-científico se 

apoya en posiciones epistemológicas y 

metodológicas de experiencias subjetivas e 

intersubjetivas de las personas, orientando la 

práctica hacia la sociedad fundada por el 

hombre; desde la opinión de los actores 

sociales que construyen la realidad de manera 

cooperativa y dinámica (Corona, 2018).  

El primer método, la genealogía: reúne la 

ciencia y las memorias locales en la 

edificación de un saber histórico, de lucha y la 

utilización en tácticas actuales. Echando a 

andar los saberes locales, que no son parte de 

la norma, contra una postulación teórica 

unitaria que pretende depurarles, valorarles y 

ordenarles en nombre del conocimiento 

incuestionable. Esto, con intención de separar 

al sujeto de saberes históricos, autorizar 

discusiones. Desde un punto clave; atender 

los procesos de constitución histórica a partir 

de prácticas, transformando objetos (Revilla, 

2013). 

En adición, la etnografía, forma de entender 

situada desde elementos como geografía, 

posición social, cultural o histórica. Integra 

cuerpo y emociones a partir de la experiencia 

investigativa (Restrepo, 2018.p.134). 

Permitiendo focalizar modos en que las 

personas aplican normas vagas y manifiestas 

como respuestas a eventualidades 

significantes. En otras palabras, la ganancia 
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práctica personal basada en las causas de las 

acciones (Taylor & Bogdan,1994) Cuyo limite 

es la localidad de conocimientos (Restrepo, 

2018). 

Este enfoque permitió la descripción 

experiencial individual e interrelacional en el 

contexto tlaxcalteca de una mujer trans quien 

construye y recrea su identidad al margen de 

la normalidad sexual, apreciando en ello 

coincidencias entre el lenguaje y las prácticas, 

condición que da mayor credibilidad a la 

información registrada (Hernández, 2023) 

El trabajo de campo, o desarrollo investigativo 

para obtener datos en respuesta a la pregunta 

de investigación, representa la mayor parte de 

la labor empírica, lo que implica articular 

varias técnicas demandantes de empatía y 

paciencia con las personas durante periodos 

prolongados, permitiendo una comprensión 

situada y profunda de lo social. Las técnicas 

sustanciales y de mayor uso son: observación 

participante, diario de campo, el informante y 

entrevista etnográfica (Restrepo, 2018, p.56) 

Observar permite testificar lo que la gente 

hace y comprender directamente aspectos de 

la vida social hecho que transforma lo distante 

en familiar por medio de la participación hasta 

“saturar la información” (p.63). Dichos datos 

se registran en el diario de campo que 

captura, sistematiza y da sentido a la 

investigación mediante notas diarias hechas 

en público sobre lo sucedido en el terreno, 

para revivir observaciones, experiencias y 

emociones, características que en conjunto 

permiten comprender reflexivamente el 

problema (p.65). Otra técnica que ayuda a 

generar datos es la de informante que implica 

una relación de diálogo bidireccional que 

constituye el principio del conocimiento 

respecto a la vida social en estudio, en un 

marco colaborativo de “horizontalidad y 

respeto” (Restrepo, 2018, p.72) 

El nivel de conocimiento de la informante está 

respaldado por características como:  

autoridad epistémica de reconocerse como 

mujer trans y lesbiana de edad mayor a 60 

años, académica, sexóloga y activista por los 

derechos trans quien, además de crear 

materiales sobre el tema, imparte el taller 

vivencial donde relata aspectos de su 

asunción identitaria que complementando con 

preguntas enfocadas a lo alimentario 

colaboraron a crear categorías de 

observación (Hernández, 2022 p.8) 

 

Análisis de datos 

Esta tarea se lleva a cabo a partir de la teoría 

queer, misma que permitió establecer y definir 

las siguientes categorías de observación:  

A) Producción de sí. Implica a la 

performatividad o cualidad del género, 

reiterar, transformar normas que construyen 

imaginarios, estructuras simbólicas situadas 

en la psique y el cuerpo (Guerrero, 2020,18m 

20s; Butler. & Lourties, 1998, p.9) derivan 

subcategorías: condiciones en la producción 

de sí e interiorización de belleza femenina.  

B) Autopercepción de imagen corporal. 

Constructo y sistema ligado a corporalidad 

(Tasa-Vinyals, 2018, p.54-67) Procesos de 

subjetivación en el desarrollo de nuestra 

identidad corporal y sexual (Braidotti, 2004, 



Ágora UNLaR, vol.9, núm. 22, 2024 pp. 9-25 
 
 

 15 

2016 p.187) Indiferencia sexual, cualidades 

no deterministas pero irreductibles de los 

cuerpos; “morfologías privilegiadas en el 

sistema” (Irigaray, 1974, 2007 p.21) 

subcategorías: insatisfacción, satisfacción.  

C) Tecnologías del yo. Operaciones sobre su 

cuerpo y alma, pensamiento, conducta o 

forma de ser para transformarse a sí, con el 

fin de alcanzar cierto estado de felicidad, 

pureza, sabiduría o inmortalidad (Foucault, 

1981,2008 p.45-54) subcategorías: vestirse, 

maquillar rostro, hormonarse, cirugías, 

ejercitarse, lo alimentario 

Esta etapa concluye con la entrevista 

etnográfica a partir del diseño formal de “los 

términos, contenidos y formas del registro del 

diálogo” (Restrepo, 2018 p.77) se conecta con 

el problema de investigación por medio de 

preguntas abiertas que orientan al diálogo 

sobre ámbitos de la vida social, se 

instrumenta en momentos finales de la 

investigación, a partir de conocimientos 

básicos, relaciones de confianza y un contexto 

favorecedor (Restrepo, 2018).  

 

Aspectos éticos 

Puesto que el estudio se enfoca en un grupo 

socialmente vulnerable, se otorgó protección, 

cuidando los riesgos a la salud, dignidad, 

revelación de información de datos sensibles 

y al bienestar social de las participantes 

mediante consentimiento informado, 

confidencialidad de información, el anonimato, 

y texto declaratorio, considerando actividades 

en pro de la dignidad y empoderamiento a 

partir de dar conocer los resultados (Taborda, 

& Brausin, 2020). 

El trabajo realizado, puntualizó la autonomía 

de decidir participar o retirarse. Destacó el 

beneficio de orientar a profesionales de la 

salud sobre las prácticas que las MT llevan a 

cabo en asociación a modificación corporal 

para la identificación y reducción de riesgos 

mediante definición de un esquema de 

atención (Hernández, 2023). 

 

Criterios de selección  

El caso, fue extraído de un grupo de 

participantes en colaboración epistémica, 

para generar investigación. Fueron 

seleccionadas por autopercibirse como MT, 

asumir permanente o intermitente una 

identidad femenina, ser originaria de Tlaxcala 

o tener residencia mínima de quince años, 

mayoría de edad, aceptación de participación 

documentada, agotar el total de datos 

requeridos, firmar texto declaratorio que 

reafirmó colaboración (Hernández, 2023). 

 

Ambientes de estudio 

Tlaxcala, estado del centro de México, 

específicamente en la capital. Los espacios de 

interacción implicaron relación mediante 

actividad económica; estética-barbería, 

desplazada al domicilio particular de la 

protagonista, condiciones generadas por la 

contingencia sanitaria COVID-19 (Hernández, 

2023). 

 

 

Características del caso 
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A partir del anterior trabajo se retoman 

características: De nombre África, con 36 

años, aunque vive en Tlaxcala, es originaria 

de un estado vecino. Estatura de 1.65 metros, 

delgada, con atracción erótica y afectiva por 

los hombres. Vive en casa rentada, estilista y 

sexoservidora. Su red social reducida a pareja 

y un par de amigos, estudió bachillerato y 

estilismo, en el medio LGBT tlaxcalteca es 

reconocida por ser trabajadora sexual 

(Hernández, 2023).  

 

Resultados 

A continuación, se describe el caso a partir de 

categorías.  

 

 Producción de sí 

Al recordar sus inicios como trans expone: 

“siempre fui muy femenino, delgado, muy 

arreglado, -durante el discurso modifica la 

forma de autoreferirse- desde muy chavita use 

cabello corto, rubio, un topcito y shorts… pase 

por esa etapa de ser trasvestida, pero ha 

pasado el tiempo para verme lo más 

femenina, lo más mujer” (África, comunicación 

personal, 07 de mayo, 2022)  

Muestra performatividad, en construcción y 

funcionamiento identitario sexo genérico de 

incursión, adicionando elementos simbólicos: 

expresiones, morfología, arreglo, tinte capilar, 

ropa y otros, facilitando una apariencia 

femenina (Guerrero, 2020; Butler & Lourties 

1998) el relato permite apreciar etapas en el 

proceso.  

 

 Condicionantes en la producción de 

sí 

Nacer en una familia cristiana, acentuó 

reacciones relacionadas al ser y expresarse:  

“en casa, oraban para que se me saliera el 

demonio, pues mi vida estaba en contra de 

Dios…” (África, comunicación personal, 07 de 

mayo 2022) Sus hermanos mayores 

manifestaban una postura respecto a las 

marchas del orgullo gay: “deberían de 

morirse, pinches putos. Hasta que un día, me 

arme de valor, agarre un cuchillo y les grité en 

su cara ¡Que viva la puteríaaaaa!” (África, 

comunicación personal, 2019).  

Sin embargo, la situación recrudeció ante una 

nueva condición de salud: “me diagnosticaron 

VIH, hace 24 años, apenas se empezaba a 

conocer esto y pues… Pueblo chico, infierno 

grande, todo mundo se enteró. En casa 

lavaban por separado los trastes en los que yo 

comía, como si fuera apestada, tomaba doce 

pastillas diarias que provocaban vómito y 

diarrea” (África, comunicación personal, 

2020).  

En conjunto, estos factores aceleraron la 

expulsión de casa, sin rumbo y a pesar de que 

han transcurrido más de quince años, el 

rechazo materno respecto a su expresión se 

ha mantenido: “me ha pedido que, si llego a 

visitarla al pueblo, no lo haga como mujer” 

(África, comunicación personal, 2020). 

La violencia de género -potenciada por lo 

religioso- es condicionante en la producción 

de sí; es reproducida por discriminación en 

campos económicos y sociales, son el núcleo 

del “fenómeno de normalidad”, en el que 
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intervienen reglas que crean y recrean la 

norma (Segato, 2003 p.3).  

También se observa la subjetividad 

masculina, dominio, prestigio, cuyo efecto es 

violento al moralizar, reduce mediante 

subordinación lo escencialmente femenino, 

perpetuando su déficit capital (Segato, 2003 

p15).  

 

 Interiorización de belleza femenina  

África, comenta indignada frente a la amenaza 

de una rival los requisitos para ser trans y 

bella: “para ser trans se necesita mucho más 

que ponerse tanga, hay chicos que la usan y 

quieren hacerme la competencia a mí, que 

estoy en tratamiento hormonal, que me está 

costando tiempo, dinero y quererse ver bien” 

(África, comunicación personal, 07 de mayo 

2022). La belleza implica competencia, 

lograrla, requiere inversión biotecnológica 

(Chavarría, 2015) propiciando una identidad 

sexual política empleando sustancias 

(Preciado, 2008) generando así un signo de 

valor y distinción (Le Bretón, 1990, 2002 

pp133,134). 

 

 Autopercepción de imagen corporal  

Inicialmente, África en su tiempo libre 

recortaba esponja para dar forma a su cuerpo: 

“antes para sentirme y verme más o menos, 

me ponía rellenos como caderas y pompas, 

pero deje eso, ya me siento bien” (África, 

comunicación personal, 11 de noviembre 

2021). 

Su insatisfacción de imagen corporal es una 

comparación frecuente: “antes se me veía una 

colota, estaba más llenita, más roicita y me 

sentía bien. Ahora que estoy delgada, también 

me siento bien” (África, comunicación 

personal, 11 de noviembre 2021) aunque el 

sentirse bien, es autocuestionado: “la modelo 

de la foto tiene unas piernotas y yo unas 

piernitas. Quiero empezar a correr, caminar, 

quiero que se me hagan unas piernotas, así 

gruesas, pero mira mis piernitas'” (África, 

comunicación personal, 11 de noviembre 

2021). 

Se aprecian constructos ligados a la 

corporalidad destacando zonas y formas 

corporales asociadas a la identidad sexual. 

También se destaca el privilegio de poseer 

corporalidad con ciertas características e 

incluso hay indicios de prácticas para su 

alcance (Tasa-Vinyals, 2018, p.54-67; 

Braidotti, 2004, 2016 p.187; Irigaray, 1974, 

2007 p.21). 

El caso expuesto no ha concretado su 

negociación con el imaginario social femenino 

(Butler, 2006) o insatisfacción corporal, siendo 

otra forma de exposición a violencia 

emocional (Lechuga, et al., 2018) muestra la 

importancia de un autoesquema aprendido en 

relación a la apariencia corporal, aspectos del 

yo y autovigilancia (Schaefer & Thompson 

2018). 

 

 Tecnologías del yo  

Hormonarse 

Práctica en ensayo permanente, en la que se 

experimentan efectos secundarios y formas 

de contrarrestarlos: “estoy empezando a 

inyectar estrógenos, pues antes cuando solo 
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me inyectaba la hormona por las noches me 

entraban ganas de caminar, patear, estar 

activa… pero he investigado que los 

estrógenos contrarrestan el efecto y sí, me 

están ayudando mucho, pues esas 

sensaciones no me dejaban dormir…” (África, 

comunicación personal, 11 de noviembre 

2021). Por lo anterior, es importante generar 

servicios que logren atender las necesidades 

en salud para MT (Gómez-Gil, et al., 2012).  

 

Maquillar el rostro 

En su bolso, principalmente guarda 

cosméticos y utensilios de maquillaje. Estar 

maquillada es fundamental en su vida: “tan 

pronto despierto, lo primero que hago es 

ponerme pestañas, es lo que más me cuesta. 

Después la ceja, la base, los delineadores, 

rubor, a lo último me peino y los aretes por si 

vienen los clientes a corte o algo, ando así, 

para sentirme bien, para agradarle a alguien, 

no se” (África, comunicación personal, 11 de 

noviembre 2021). 

 

Cirugías 

Aunque a la fecha no se ha realizado ninguna 

cirugía, esto es un plan presente en su mente: 

“algunos me dicen ¿Por qué no te pones 

senos? He pensado que, si ahorrara por un 

año, si junto para los senos” (África, 

comunicación personal, 11 de noviembre 

2021) “a veces, no me siento completa; por 

eso me quisiera operar, para verme lo más 

realizada… Quiero irme a Estados Unidos 

para operarme toda, me han dicho que allá 

ganan seis mil dólares por servicio si me voy 

de puta” (África, comunicación personal 22 de 

mayo 2022)  

 

 Lo alimentario 

África reporta una manera de comer 

restrictiva: “como una vez al día y hasta la 

noche es que como, no me da mucha 

hambre… No como, aguanto hasta dos días 

sin comer. No desayuno y cuando lo hago es 

café sin pan, desde que vivía en mi pueblo, así 

he comido, como pajarito” (África, 

comunicación personal, 11 de noviembre 

2021) Esta forma de comer la aprendió hace 

mucho tiempo atrás: “cuando era pequeña, 

esperaba a que todos comieran, después 

comía y pedía poquito para que alcanzara 

para los demás”. 

Las tecnologías reportadas observan 

ejecución y planeación de biotecnologías en la 

identidad humana (Chavarría, 2015) 

hormonales y cirugías con diferente acceso. 

Ante la ausencia de instrucciones del uso 

hormonal (Vásquez, 2008, p.1-12) se 

experimenta. Otra forma de distinción se 

presenta en el rostro, manera de individuación 

del cuerpo, marca personal (Le Breton, 2002). 

Mientras que, en lo alimentario, se aprecia 

alteración por violencia emocional; rechazo 

del cuidador, pues la interacción con afectos y 

emociones se asocia a la comida durante la 

vida del sujeto (Lechuga, et al., 2018). 

 

Discusión 

Tanto el vestir como el arreglo personal 

conforman la apariencia y generan 

discriminación (ONUSIDA, 2020, INEGI, 
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2017) confirmando que, mediante la 

producción de sí en la asunción identitaria no 

normativa, la violencia de género es la 

principal limitante en el proceso.  

Ante el surgimiento de la apariencia femenina, 

la forma de violencia de género reportada con 

mayor frecuencia es la 

discriminación(Vermandere, et al., 2023; 

Colchero, et al., 2013) ejercida por cercanos o 

familiares quienes someten a la identidad y 

expresión transfemenina mediante  violencia 

sutil (Ortiz-Hernández, et al., 2020)  no 

reconociendo, ignorando intencionalmente su 

identidad, intentando cambiarles (Mendoza-

Pérez, et al., 2019) datos compatibles con el 

presente estudio pues en el proceso de 

producción, los familiares son obstaculizantes 

mediante empleo de recursos normalizantes.  

Apreciando, además, el ejercicio protagónico 

de la masculinidad de reducir lo femenino y lo 

religioso en la familia que magnifica el efecto 

violento como medio para reemplazar la 

identidad de género. En cuanto a las prácticas 

que feminizan la corporalidad, la 

administración de hormonales o historia de  su 

uso, es reportada con alta frecuencia por 

diferentes estudios (Colchero, et al., 2013; 

Mendoza-Pérez, et al., 2019; Vermandere, et 

al.,  2023) incluso destacando realizarse en su 

mayoría sin supervisión profesional 

(Vermandere,  et al.,  2023) hecho 

corroborado por este estudio que lo devela 

como una práctica de belleza transfemenina 

trascendente, a pesar de efectuarse sin 

supervisión médica, sufrir efectos secundarios 

y constantemente experimentar empleando 

combinaciones entre tipos de sustancias 

hormonales.  

Otra práctica de interés fue la alimentación 

alterada originada por una exposición violenta 

de interacción familiar de cuidador o cercanos 

asociados al comer (Lechuga, et al., 2018) lo 

que puede acentuarse en casos de personas 

no heterosexuales que además tienen una 

imagen corporal negativa (Gómez-

Peresmitré, 2013) relación que otros estudios 

donde se comparan personas heterosexuales 

versus no heterosexuales reportan 

alteraciones alimentarias. En las segundas 

como característica específica por enfrentar 

estrés de minorías (Cervantes-Luna, et al., 

2019, Calzo, 2017; Watson, et al., 2017; 

Rahman, et al., 2019; Ratamal, 2021 & Seren-

Novoa, et al., 2023) esto es a fin con el 

presente caso, quien ha roto vínculos 

familiares, en específico, con la madre, quien 

además ha sufrido rechazo por su apariencia 

femenina hecho que repercute en una 

alimentación restrictiva caracterizada por no 

comer, comer poco o ayunar. 
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