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Por otra parte, al relacionar los ingresos con el 
nivel educaivo observamos que entre quienes no 
terminaron la educación obligatoria el promedio 
era de $9.488, siempre a valores de noviembre 

 Por úlimo, cabe destacar que el Estado asiste al 
31% de las personas encuestadas, ya sea mediante 
pensiones, subsidios o planes sociales. Analizando 
esto por región, observamos que en Neuquén llega 
a más personas (38%) que en Río Negro (17%), 
mientras que comparando por género se visualiza 
que dicha asistencia es mayor en mujeres (36%) 
que en varones (15%). Por otra parte, un 10% de 
las personas encuestadas no ienen ningún ipo de 
ingreso monetario.

Acceso a la Jusicia

El acceso a la jusicia es un derecho que permite 
hacer efecivos otros que han sido vulnerados, o 
que deben ser reconocidos a quienes acuden a ella 
para solucionar sus conlictos jurídicos. Esto implica 
que todes les ciudadanes deben tener las mismas 

Por otra parte, el 34% de las personas encuestadas 
no presentó denuncias a pesar de haber atravesado 
situaciones que lo ameritaban. El principal moivo 

de 2017, mientras que entre quienes alcanzaron a 
completar el secundario es un 61% mayor ($15.255) 
y entre quienes coninuaron con estudios terciarios 
o universitarios es un 72% más alto ($16.356). 

oportunidades sin sufrir discriminación alguna. Bajo 
este entendimiento, en este bloque se realizaron 
preguntas acerca de las denuncias realizadas y la 
experiencia de acceso en las disintas insituciones 
en donde se presentaron las mismas, así como 
acerca del conocimiento y alcances de las leyes de 
Idenidad de Género y Matrimonio Igualitario. 

En cuanto a las denuncias por vivencias de 
discriminación, exclusión o violencia, se percibe una 
clara diferencia entre géneros. Mientras que solo el 
20% de los varones manifestó haber realizado una 
denuncia, entre las mujeres lo hizo el 48%, de las 
cuales cabe destacar que la mitad ejerce acividad 
sexual. A su vez, en cuanto a quienes nunca tuvieron 
que realizar una denuncia, es mayor el porcentaje de 
varones (30%) que el de mujeres (22%).

Sí

de esto es el haber considerado que no valía la pena 
(57%), y en menor medida mencionaron el no querer 
hacerlo (30%), y el no saber dónde realizarla (10%).
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4 9

La mayoría de las personas que realizó denuncias 
las presentó en comisarías. Mientras en Río Negro 
todas fueron presentadas en dichas dependencias 

Respecto al seguimiento de los casos, dado que 
el 68% las realizó en comisarías, la mayoría de les 
encuestades (63%) no iene conocimiento sobre 
el estado de su denuncia, dado que en dichos 
organismos no se inician acciones si no es por pedido 
de Fiscalía. A su vez, el 73% de les que no saben qué 
sucedió con la denuncia realizada considera que no 
valió la pena presentarla. Vale destacar que solo el 
23% de quienes la realizaron tuvo acceso a patrocinio 
letrado, reside en Neuquén, iene conocimiento de 
acerca del estado de la misma y la mayoría considera 
que valió la pena realizarla.

Por úlimo, buscamos conocer el impacto que 
tuvieron hasta el momento las leyes de Idenidad de 
género (26.743) y Matrimonio Igualitario (26.618). En 
primer lugar, si las personas trans conocían ambas 
leyes y en segundo lugar si percibieron cambios 

policiales, en Neuquén el 59% hizo lo propio y el resto 
lo realizó en iscalías (17%), INADI (17%), medios de 
comunicación (3%) y organizaciones LGBTI (3%). 

luego de las correspondientes aprobaciones.  El 97% 
de las personas encuestadas en Neuquén manifestó 
conocerlas mientras que en Río Negro los porcentajes 
son menores: 83% y 72% respecivamente. Casi 
todas las personas encuestadas (96%) manifestaron 
haber percibido cambios posiivos a parir de la 
sanción de estas leyes en referencia a aspectos 
como aceptación social, aceptación laboral, acceso 
a educación, acceso a salud, Idenidad de Género, 
el poder casarse, mayor inclusión, la conquista de 
derechos, la igualdad de oportunidades y el hecho 
de que se hable del tema en disintos ámbitos.
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Expectaivas y Sugerencias 

Como corolario de la encuesta buscamos una 
retroalimentación que ayude a indagar en las 
expectaivas de les encuestades sobre este 
relevamiento y sugerencias que podrían tener sobre 
el mismo.

Del total de las personas encuestadas, 
aproximadamente el 96% airmó tener deseos de 
que tanto sus vidas como las de otras personas 
mejore. En general, dichas expectaivas hacen 
referencia a una mejor calidad de vida, trabajo, a la 
implementación del cupo laboral, mayor aceptación 
social, visibilización, acceso a la vivienda, salud 
integral, educación y mejoras en la vejez. 

Debemos destacar que algunas personas 
manifestaron que hubiesen deseado que la encuesta 
tuviese mayor profundidad en la indagación sobre 
algunas temáicas, en paricular sobre trabajo y 
vivienda. Por otra parte, resulta signiicaivo que 
varias personas consideraron que se debería haber 
considerado el rol de las mascotas en cuanto a los 
afectos.

Finalmente, se les pidió que prioricen las diferentes 
temáicas trabajadas en la encuesta, y el orden - en 
una escala de mayor a menor-  sería el siguiente: 
Trabajo, Vida afeciva, Salud médica, Vivienda, 
Económica, Educaiva, Vida coleciva y, por úlimo, 
Acceso a la jusicia.
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5 3Resumen de resultados

Luego de haber inalizado el relevamiento 
de población trans, consideramos necesario 
destacar dos ejes que son transversales a los 
diferentes bloques temáicos que trabajamos en el 
relevamiento. Lejos de querer mostrar una foto en 
términos cuanitaivos, intentamos comprender 
la complejidad de los procesos que vivencian las 
personas trans.

El primero de esos ejes se vincula con la manera de 
analizar este colecivo ya que, a diferencia de otros, 
no responde a los parámetros binarios tradicionales 
de la estructura de población, es decir, a la división 
del sexo entre varón y mujer. En este senido, 
podemos señalar que la población encuestada 
está comprendida mayoritariamente por mujeres 
(78%) y en menor medida por varones (22%). A la 
luz de conversaciones con organizaciones trans, 
la diferencia en estas cifras pareciera responder a 
que el proceso de construcción de reconocimiento 
del colecivo de mujeres es muy disinto al de 
los varones, quizás respondiendo a aspectos 
heteronormaivos instaurados en nuestra sociedad 
que colocan en una posición desigual a las mujeres 
respecto de los varones. En este senido, la Ley de 
Idenidad de Género (2012) ha sido para las primeras 
la reivindicación de años de lucha, en tanto para los 
segundos una oportunidad de visibilización.

Otro eje importante para mencionar es la 
discriminación estructural que las personas trans 
sufren en las disintas etapas y ámbitos que 
atraviesan. Fuera de los marcos conceptuales que 
históricamente nos rigen, fuera de los paradigmas 
insitucionales (familia, estado, religión, etc.) que 
establecen formatos del deber ser, elles enfrentan 
altos niveles de esigmaización y expulsión, 
percepibles en los vínculos familiares y amorosos, 
la educación, la salud, y el ámbito laboral.

Realizados estos señalamientos, procederemos 
a sinteizar los datos más preponderantes de los 
bloques analizados en el informe:

En cuanto a la idenidad de género, observamos 

una pluralidad de categorías idenitarias que 
expresan disintas trayectorias en las que las 
personas trans han ido conigurando los modelos 
de idenidad en los que se representan. Al ser 
el género una construcción social, los procesos 
de coniguración idenitarios están vinculados a 
contextos sociohistóricos. La ley de idenidad de 
género se hizo eco de esto y estableció el derecho 
a ser ideniicades por el Estado de acuerdo a su 
autopercepción lo que, por ejemplo, posibilitó 
que aproximadamente el 70% realizara el cambio 
registral. No obstante, hay quienes no lo hicieron por 
no senirse ideniicades con las opciones binarias 
femenino/masculino del DNI y otres por falta de 
información. Esto es especialmente marcado en Río 
Negro, donde el porcentaje que no lo hizo representa 
el 52% a pesar de que la mayoría de ellos desearía 
hacerlo.

En este trabajo, la indagación por los afectos fue 
novedosa y procuró dar cuenta de las trayectorias 
afecivas en cuanto a los vínculos amorosos y las 
relaciones familiares, ambas importantes para 
comprender parte de los procesos de discriminación 
por los cuales atraviesan. Más de la mitad de la 
población encuestada, el 56%, tuvo diicultades 
para establecer vínculos amorosos por su idenidad 
de género y algo más del 40% ha visto afectada 
su relación ya consituida. Esto estuvo vinculado, 
en la gran mayoría de los casos, con la mirada 
discriminatoria de la sociedad y de las familias 
de sus compañeres. Dicha mirada se materializa 
también en que para la mayoría de las personas 
trans encuestadas el asumir la idenidad de género 
autopercibida en el lugar de residencia fue un 
proceso entre diícil y muy diícil (62%).

Respecto a las relaciones con les padres/madres, 
el 63% declaró haber tenido diicultades en esos 
vínculos. Las mismas estuvieron relacionadas con 
la no aceptación de su idenidad de género, lo que 
atribuyeron en muchos casos a cuesiones culturales 
como el patriarcado/machismo, la religión, "el qué 
dirán" y situaciones misotrans13. En algunos casos 
aclararon que incluso ello derivó en su expulsión 
del hogar. La vida afeciva de la mayoría (87%) está 
conformada por amigues, lo que nos conirma 

13 Concepto que surgió en el INDES, UNSE, 2016 para definir la violencia contra las mujeres trans. Es retomado en relación 
al cuerpo escolarizado por la etnografía realizada por Jorge López y Luisa Paz (2017) que fuera presentada en una de las 
actividades realizadas en el marco del Proyecto Trans-formando Realidades.
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que las redes de sostén más signiicaivas son las 
construidas entre pares. También es en la vida 
coleciva donde las personas trans encuentran 
contención emocional y material. Así, algo más de 
la mitad paricipa de alguna organización social que 
por lo general es una organización LGTB.

Seis preguntas estuvieron dedicadas al acceso a 
la vivienda, uno de los derechos más vulnerados 
de esta población. De cada 10 personas trans, 6 
no ienen vivienda propia; es decir que el lugar en 
el que habitan es alquilado o prestado. Además, 
quienes alquilan han tenido diicultades para hacerlo 
ya sea por discriminación, moivos económicos o 
sobreprecios. Al mismo iempo, la mayoría nunca 
intentó ser propietarie, lo que demuestra un alto 
nivel de vulnerabilidad en la materia.

En lo que reiere a la salud, sólo el 3% iene 56 años o 
más mientras que, de acuerdo al censo nacional, ese 
porcentaje es aproximadamente del 19%. Entre las 
razones que podrían explicar esto encontramos que 
menos de la mitad (44%) cuenta con una cobertura 
que, por lo general, es una obra social. Al indagar por 
los moivos más frecuentes por los cuales asisieron 
a un establecimiento de salud en el úlimo año, 
resultó que ellos fueron el chequeo y los controles de 
ruina. Asimismo, las modiicaciones del cuerpo son 
parte de los procesos que viven las personas trans y 
en el caso de nuestra región comprende al 63% de 
les encuestades, siendo las mujeres las que más las 
realizan. Casi la totalidad en ambos casos siente la 
necesidad de realizar modiicaciones en su cuerpo 
como parte de su proceso idenitario. Los cambios 
corporales más frecuentes están relacionados a 
los tratamientos de hormonización (53% de les 
encuestades) y a implantes de prótesis mamarias 
(32% de las mujeres). Es preocupante que entre 
quienes manifestaron haberse inyectado siliconas u 
otros líquidos solo el 32% recibió información previa 
y el 92% no tuvo control médico. Mientras que en el 
caso de los tratamientos de hormonización, si bien 
el 43% no los realiza bajo control médico, quienes sí 
lo hacen reciben información acerca de los efectos 
adversos.

En relación a de los métodos prevenivos contra 
el contagio de enfermedades sexuales, el 76% de 
la población encuestada uiliza preservaivo y un 
preocupante 18% no uiliza ninguno.  Por otro 
lado, el 23% de las mujeres iene VIH, y la mitad 
de ellas (8 mujeres) mencionó a la acividad sexual 

como fuente ingresos, lo que probablemente esté 
relacionado a una mayor exposición a este ipo de 
riesgos. En este bloque también indagamos acerca 
de la percepción del propio estado de salud y por 
las acciones que realizan para cuidarse. Respecto 
a lo primero, la mayoría considera que el mismo 
es bueno y nuevamente la vida coleciva ocupa un 
lugar muy importante en ello, siendo esto señalado 
por el 80%. Esto es acompañado por alimentación 
saludable (60%) y la acividad ísica (55%). A pesar de 
ello, es preocupante que el 30% consume de manera 
dependiente alcohol o drogas.

En cuanto al acceso a la educación, alrededor del 
60% no completó la educación obligatoria (entre les 
que se incluye un preocupante 8% que no completó 
el primario), aunque hay un 22% que alcanzó el 
nivel superior. Dar a conocer la idenidad de género 
durante el transcurso de la educación obligatoria 
y vivir de acuerdo a ella parece ser una variable 
importante en este tema. El 58% (42 sobre 72) de les 
que lo contaron antes de los 20 años no la terminó. 
En cambio, entre les que lo contaron desde los 20 
años en adelante, el porcentaje baja a 31% (5 sobre 
16). Esto nos lleva a pensar que dicha variable expone 
a las personas trans a situaciones que consituyen 
barreras para su derecho a la educación.

En lo que a acceso a la jusicia se reiere, puede 
airmarse que en las denuncias por vivencias de 
discriminación, exclusión o violencia se percibe una 
clara diferencia entre géneros. Mientras que solo 
el 20% de los varones manifestó haber realizado 
una denuncia, entre las mujeres lo hizo el 48%, 
de las cuales - cabe destacar- la mitad ejerce la 
acividad sexual a cambio de dinero. Por otra parte, 
el 34% de las personas encuestadas no presentó 
denuncias a pesar de haber atravesado situaciones 
que lo ameritaban. El principal moivo de esto es el 
considerar que no valía la pena (57%), y en menor 
medida también se mencionó el no querer hacerlo 
(30%) y el no saber dónde realizarlas (10%).

Las posibilidades y las condiciones laborales 
para esta población evidencian importantes 
desigualdades respecto a las personas cis, lo que nos 
remite a pensar en las fuentes de ingresos. El 82% 
de las personas trans realiza una acividad por la 
cual obiene un ingreso monetario y de elles, solo 
un 32% cumple con una acividad registrada. Las 
que realizan están relacionadas en primer lugar, 
con la acividad sexual (45%) y en segundo lugar se 
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5 5encuentran las tareas administraivas (15%), seguido 
del cuidado de personas (10%), docencia (8%) y 
comercio (8%). Al realizar la comparación según 
género las diferencias son marcadas, la acividad 
sexual es casi exclusivamente desarrollada por 
mujeres, entre quienes también resulta habitual el 
trabajo administraivo. Entre los varones, en cambio, 
predominan el comercio y la docencia. Puede verse 
entonces cierta correspondencia con los estereoipos 
de lo femenino y lo masculino, que quizás pueda 
explicarse en parte por una segregación sectorial y 
ocupacional.

Respecto de situaciones de discriminación 
vivenciadas podemos destacar que hay quienes 
tuvieron diicultades en sus relaciones afecivas 
con la familia biológica a tal punto que tuvieron que 
mudarse a otra localidad por el rechazo a la idenidad 
de género autopercibida. En las insituciones de 
salud alrededor del 25% fue discriminado en algún 
sector, siendo la admisión y los consultorios los más 
frecuentes (ambos con 50%), seguidos de la atención 
en emergencia (45%).

En los ámbitos educaivos la discriminación 
es ejercida en la mayoría de los casos por sus 
compañeres (79%) y en menor medida - aunque con 
el agravante que los roles en cuesión supone - por 
parte del cuerpo docente (42%), direcives (25%) y 
personal no docente (13%). Estas diferencias podrían 
estar relacionadas con el ipo de relación que se 
construye a parir del iempo comparido con cada 
une de estes actores. Por su parte, la acividad sexual 
es ejercida por el 45% de les encuestades. De ese 
total, el 64% padeció agresiones ísicas y verbales 
de les clientes, un 33% sufrió lo propio por parte de 
vecines y el 33% tuvo conlictos con la policía.

Aprendizajes

Creemos que los datos presentados en este 
informe suponen un insumo valioso para el diseño de 
políicas públicas que partan desde un diagnósico 
sólido en relación al conocimiento de la situación de 
la población trans.

La decisión de hacer una encuesta solo para esta 
población se tomó en función de generar datos 
sobre personas que en general están invisiblizadas 
como trans, por lo que se pierde el registro del 
efecto que esta situación iene en sus condiciones 
de vida. Esto, debido a que las encuestas no incluyen 

formas de categorizar que contemplen la posibilidad 
de existencia de una idenidad de género diferente al 
binario varón- mujer, por lo que se diluyen los datos 
acerca de las personas que se autoperciben trans: 
cuántas son, cómo viven, de qué manera acceden a 
la salud, a la educación, al amor. 

En relación con el diseño del instrumento y el 
proceso de elaboración colecivo, construido a 
parir de talleres paricipaivos con organizaciones 
trans, personas trans independientes y aliades 
de diversas disciplinas, la revisión de lo actuado 
nos lleva a destacar la experiencia como una de 
las aristas más enriquecedoras del proyecto. Esto 
no signiica desconocer las diicultades que se 
suscitaron producto de la dinámica de construcción 
que nos dimos, sino valorar las maneras en que 
fuimos resolviendo la mayoria de ellas.

Otras cuesiones, vinculadas a las limitaciones en 
términos concretos del diseño de la herramienta - 
preguntas que hubo que reelaborar, determinadas 
formas de analizar la información, límites del método 
de bola de nieve- o en general, referidas a otras 
etapas del proceso de indagación, quedarán para ser 
revisitadas por futuras invesigaciones que puedan 
uilizar la experiencia aquí relejada como punto 
de parida para reelaborar la propuesta de generar 
datos sobre la población de manera periódica y 
sistemáica. Esperamos que este trabajo pueda 
proyectarse en líneas de coninuidad temporal y 
espacial, esto es, que garanice una administración 
periódica de la encuesta que permita análisis 
comparaivos de los datos obtenidos y a la vez, que 
amplíe paulainamente el territorio relevado hasta 
llegar a abarcar la totalidad de ambas provincias. 

Finalmente, reiteramos nuestra convicción acerca 
de que el trabajo sobre las categorías sociales 
nos permite ir más allá: hacia la deinición de 
problemáicas que requieren una reorientación 
conceptual que permita su análisis. La actualidad y 
urgencia de ciertas temáicas nos demandan análisis 
novedosos para comprender las diferencias, las 
similitudes y las posibilidades de nuestras regiones.

Líneas de acción

Como señaláramos al comienzo de la conclusión 
y tal como se puede apreciar a lo largo del 
informe, constatamos que la discriminación hacia 
las personas trans es estructural en nuestras 



56

T
R

A
N

S
-

F
O

R
M

A
N

D
O

 
R

E
A

L
I

D
A

D
E

S
 

-
 

sociedades. Se trata de las consecuencias de una 
cultura que concibe al género en términos binarios y 
jerarquizados, y a la sexualidad desde la perspeciva 
de un régimen heteronormaivo orientado a la 
reproducción. Lo trans, en tanto pone en cuesión 
ese orden establecido, pone en tensión los valores 
hegemónicos. Las personas trans son reconocidas 
como sujetos de derecho gracias a la Ley de Idenidad 
de Género, sin embargo, este reconocimiento legal 
no iene aun correlato en lo social/cultural, por lo 
que dicha concepción de género muchas veces se 
reproduce una y otra vez bajo disintas prácicas que 
naturalizan hechos de discriminación. 

  
Una de las líneas de acción en políicas públicas 

entonces deberá trabajar para lograr una 
transformación cultural, lo que implica un proceso 
de largo plazo en el que la educación, formal y no 
formal, iene un rol fundamental. En este senido, 
resulta indispensable la enseñanza del respeto a 
la diversidad en los establecimientos educaivos 
de todos los niveles, como propone la Educación 
Sexual Integral. Esto, sobre todo teniendo en cuenta 
que es mayormente en edad escolar el momento 
de asumir su idenidad de género, un momento 
clave para el acceso a derechos a lo largo de su 
vida que hoy en muchos casos lleva al rechazo por 
parte de su familia y la escuela. Así, es necesario 
revisar pedagogías normalizadoras que reproducen 
prácicas heteronormaivas y desarrollar aquellas 
que contemplen que tanto las infancias como las 
adolescencias son construcciones sociales situadas 
en la historia y en constante transformación.

En cuanto a la salud, además de los protocolos 
de atención deben exisir espacios de formación y 
diálogo entre profesionales, que permitan considerar 
las realidades y necesidades especíicas de la 
población trans. De esta manera, es fundamental 
que las prácicas profesionales presten atención a 
las narraivas de quienes consultan, acompañando 
a las personas y brindándoles información necesaria 
acerca de sus derechos y las implicancias de los 
tratamientos. 

Sin embargo, es preciso reconocer que este ipo de 
políicas de largo plazo tendrían poco impacto sobre 
las personas trans que viven actualmente en nuestra 
sociedad, en especial aquellas personas adultas que, 
como consecuencia de la discriminación sistemáica 
sufrida, hoy se encuentran en desigualdad de 
condiciones para acceder a sus derechos. En esta 

línea, creemos necesario llevar adelante acciones 
concretas en el corto plazo como:

•  Incenivar la inalización de la educación 
obligatoria, por ejemplo a través de becas.

• Acompañar a las personas trans y sus familias 
tomando las escuelas como eje. 

• Fomentar la incorporación de las personas 
trans al empleo formal, siendo una posibilidad 
la implementación del cupo laboral trans en los 
ámbitos estatales y universitarios.

• Garanizar el acceso a tratamientos contemplados 
en la Ley de Idenidad de Género.

• Brindar asesoramiento sobre tratamientos de 
adecuación, consumos problemáicos y métodos de 
prevención de enfermedades de transmisión sexual. 

• Desarrollar herramientas que permitan el acceso 
a la compra y el alquiler de vivienda, como cupo 
de viviendas sociales o seguros de caución como 
garanía de alquiler. 

• Difundir la posibilidad de realizar el cambio en DNI.

• Capacitar y asesorar legalmente sobre herramientas 
para enfrentar la discriminación insitucional.

• Capacitar y sensibilizar a les agentes del Estado de 
las áreas de salud, seguridad y jusicia.

• Fomentar la paricipación en acividades culturales.
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5 7

“De la experiencia personal en el Relevamiento de Población de Personas Trans, me 
queda como posiivo que conocí compañeres nueves y vi las situaciones que vivían. 
No es que me sení directamente relejada en sus experiencias de vida, porque cada 

une de nosotres es diferente. Pero sí siento que acompañé y les brindé mis aportes, mi 
escucha. Lo que vi a parir de esta experiencia es que los hombres trans ienen más 
posibilidades en el momento de poder elevarse a un puesto, como funcionarios o un 
puesto empresarial. En cambio, con una chica trans siempre aparecen más excusas 

para dejar que se eleve.” 
 - Mía - 

“Lo posiivo de la experiencia del Trans-formando Realidades fue el relevamiento en 
sí, porque pudimos conocer diferentes realidades, situaciones en las cuales muches 
de nosotres están marginades, viven todo ipo de problemas por el solo hecho de 

ser trans. Me pareció importante que hayamos sido nosotres, las personas trans, les 
encuestadores. Porque nosotres nos conocemos entre pares. Fijate que nos costó 

llegar a les compañeres, porque es diícil abrirse al diálogo y más con les compañeres 
... me parece que la gran mayoría del colecivo se invisibiliza a sí mismo, no quiere 

paricipar de algunas cosas. Por no querer senirse usade para algo sin fundamento, o 
sin peso... cómo decirte... que quede solo en los números. Ya hicimos el relevamiento, 

ya tenemos los números, ya sabemos quiénes estudiaron y quiénes no, quiénes 
necesitan ayuda... es el momento de abrir otro ipo de metas. Tenemos una encuesta 
que nos dice que muchas chicas trans no terminaron ni la secundaria ni la primaria, 
bueno, entonces que se gesione ese ipo de políica pública para que así podamos 

desarrollarnos como personas, estudiar y salir adelante. Lo que vemos coidianamente 
y ahora también con el relevamiento es que surgieron varones trans que nosotras 

vemos que ienen muchas más posibilidades por el solo hecho de ser varones. 
Porque al ser nosotras chicas trans, nuestros cuerpos hablan por sí mismos y generan 

incomodidad; y eso nos lleva a que si llevamos un curriculum a un trabajo no sé, lo 
piensan dos mil veces y lo archivan o te dicen volvé después...”

 - Aldana - 

Aportes de les encuestadores
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Finalización de capacitación y entrega de ceriicados. 

“Lo bueno de la experiencia del relevamiento es que me hayan incluido y ser 
parte del sistema, que nosotras podemos y somos capaces como todos los demás. 

El empezar me hizo más fuerte, me hizo visible. Lo malo es ver en qué situación 
están mis compañeras, ninguna iene trabajo… viven muy precariamente. Somos 
ignoradas, olvidadas por este sistema, por este gobierno, por esta sociedad. Creo 

que fue saber cómo estamos y senir que yo soy una sobreviviente.”
 -Tamara - 

“A parir del relevamiento salí, después de tanto iempo. Salí de mi casa, conocí 
gente buena … me di cuenta que hay derechos, que no todas las personas son 
malas. Fue lindo comparir, fue lindo ser úil para la sociedad, para la gente. 

Negaivo fue ver que hay personas que sufren como nosotras, que hay mucha 
necesidad, que hay mucha gente que no sabía sus derechos, eso.  Pero me gustó 

hacer el relevamiento porque fue más lo posiivo, después de tanto iempo de estar 
encerrada, de odiar a la gente -porque odiaba en ese momento a la gente, a la 

sociedad- pude salir.”
- Denisse - 
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