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RESUMEN: 

La Covid-19 ha sido una de las pandemias que causó estragos fuertes en la sociedad, dejando como visibilidad 
principal las desigualdades sociales, y poniendo en evidencia el factor discriminatorio a poblaciones vulnerables. El 
objetivo de la investigación es develar los factores de riesgos presentados durante la pandemia de covid-19 en la 
población de mujeres transgénero de la ciudad de Portoviejo. Para desarrollar el levantamiento de datos, se aplicó 
una metodología con un enfoque fenomenológico, y el método cualitativo, los cuales utilizaron el instrumento de 
entrevista para la obtención de resultados, además para la convalidación efectiva de las derivaciones en donde se 
utilizó el rigor científico y la aplicación de un software que permitió la validación y correlación descriptiva de dicha 
información obtenida. Los principales hallazgos demuestran que las mujeres transgéneros sufrieron 
condicionamiento en atención del área de salud, donde también se limitó las opciones laborales, dejando a varias 
de ellas sin empleo e ingreso de recursos económicos. Las metas reflexiones de la investigación apuntan que, los 
factores asociados a esta pandemia se generaron en la atención de salud, porque al ser este uno de los sistemas más 
afectados, no cumplía con el nivel de atención, demostrado la poca igualdad en condiciones de derechos en esta 
población. 

Palabras Clave: Covid-19, mujer transgénero, perspectiva de género, precarización laboral, sistema de salud. 

ABSTRACT: 

Covid-19 has been one of the pandemics that has wreaked havoc on society, leaving social inequalities as the main 
visibility, and highlighting the discriminatory factor against vulnerable populations. The objective of the research is 
to reveal the risk factors presented during the covid-19 pandemic in the population of transgender women in the 
city of Portoviejo. In order to develop the data collection, a methodology with a phenomenological approach and 
the qualitative method was applied, which used the interview instrument to obtain the results. In addition, for the 
effective validation of the results, scientific rigour and the application of software were used to allow the validation 
and descriptive correlation of the information obtained. The main findings show that transgender women suffered 
conditioning in health care, which also limited employment options, leaving several of them without employment 
and income. The research's conclusions point to the fact that the factors associated with this pandemic were 
generated in health care, because this being one of the most affected systems, it did not comply with the level of 
care, demonstrating the lack of equality in conditions of rights in this population. 
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1. INTRODUCCIÓN

En las condiciones actuales los seres 

humanos enfrentan diferentes situaciones 

que están asociadas a los problemas 

globales, dichas dificultades exponen el 

bienestar desde el aspecto interno hasta el 

externo. De acuerdo con Ocampo y Valencia 

(2019), una de las condiciones más fuertes a 

las que se han enfrentado, es el comprender 

en el entorno social, es el dar una solución a 

los factores que están asociados a perjudicar 

la integridad de la persona. 

En relación a lo que menciona Maguiña et al. 

(2020), la pandemia de Covid-19, producida 

por una cepa mutante de coronavirus el 

SARS-CoV-2, ha generado en todo el mundo, 

en el siglo 21, una severa crisis económica, 

social y de salud, nunca antes vista” (p.125). 

En el entorno de esta situación se puede 

verificar que el impacto que tuvo esta 

enfermedad en la sociedad fue muy alto, 

porque cambio la vida de las personas.  

Es necesario profundizar en el estudio del 

mecanismo de infección, manifestaciones 

clínicas, complicaciones y futuras 

consecuencias de la infección secundaria por 

SARS-CoV-2 (Vargas et al., 2020). En esta 

situación también era necesario comprender 

que factores asociados estaban relacionados 

con este tipo de virus, y a estos qué puntos 

causaba secuelas dentro de las personas.  

Otro dato que se genera en esta situación, 

era que los coronavirus son viriones con 

envoltura, de aspecto esférico, con un 

diámetro de 120 nm; la nucleocápsida es de 

simetría helicoidal y contiene un genoma de 

RNA monocatenario, de polaridad positiva, 

que, con un tamaño de 27 a 32 kilobases, es 

el mayor entre los virus RNA (Ruíz y Jiménez, 

2020). Al ser este un virus de nivel 

respiratorio, se pudo comprender que su 

nivel de contagio era muy rápido entre las 

personas, sin embargo, estas marcaciones 

son parte de los antecedentes como 

fragmento de la pandemia.  

Siguiendo esta misma situación, la Covid- 19, 

afecta de manera directa a cualquier 

persona, demostrando que toda afectación 

se daba a múltiples formas de sociedades. 

De acuerdo a un reporte presentado por la 

UNICEF (2020), sobre la presencia de la 

covid-19, el 12% de hogares tiene algún 

miembro en el grupo de riesgo que convive 

con personas exceptuadas de cumplir la 

cuarentena. Por otro lado, se observa un 

21% de hogares que reportan una salida el 



Revista Científica y Arbitrada de Ciencias Sociales y Trabajo Social ‘‘Tejedora’’: Vol. 6 (Núm. 12) (jul-dic 2023). ISSN: 2697-3626 

Factores de Riesgo asociados a la pandemia Covid-19 en mujeres transgéneros: “Asociación GBLTI Unidos Somos Más” 

  
77 

 

día anterior y cuentan a la vez con un 

miembro en grupo de riesgo.  

Es necesario interpretar los factores que 

inciden en problematizar el bienestar de los 

seres humanos, más aún cuando estos son 

capaces de ejercer un tipo de enfoque social 

en las actuales generaciones. En las 

percepciones de Montenegro et al. (2020), 

es preciso la aplicación de estudios técnicos 

y científicos que estén destinados en la 

concentración y levantamiento de las 

realidades sociales que se instauran con el 

medio y llega a producir aclaraciones sobre 

las afectaciones en los entornos sociales.  

Si dentro del entorno social se suscitan estas 

problemáticas, sobre: calidad de vida, 

vivienda, estado sociodemográfico, salud, 

educación, aprendizajes y mejoras para las 

comunidades que se encuentran en este 

enfoque, se puede indicar que es necesario 

que las ciencias sociales y los profesionales 

de esta área produzcan una compresión 

amplia sobre el panorama y la diversidad de 

criterios, basados en la aplicación y en los 

enfoques que se generan en esta realidad. 

Cuando se habla de situaciones de 

comunidad, se enuncia la integración desde 

un enfoque de corporalidades, atenuando la 

evocación de una perspectiva diferente, con 

necesidades y filosofías de vidas que van 

más allá de la percepción social. Además, se 

debe comprender que las corporalidades, y 

su construcción también surge como un 

efecto propio y de análisis en donde se 

pueda identificar la realidad de necesidades 

sobre la población de mujeres transgéneros.   

En el contexto mundial, la mayor parte de los 

estudios que están direccionados en los 

procesos de la población trans, ayuda a 

comprender el estado situacional de estas 

personas. Uno de los aspectos que más 

resalta entre las problemáticas de 

exposición es el prejuicio sexual, que está 

enmarcado en consecuencias negativas, y 

que comprende el análisis del aspecto 

psicológico y social (Barrientos et al., 2019).  

Las mujeres transgéneros es el grupo clave 

discriminado por la sociedad, en donde se 

puede determinar que la parte económica 

de las mujeres trans suele ser menor, y esto 

se explicaría en base a una serie de factores 

de riesgos que están asociados directamente 

al estigma y segregación que otros grupos 

tienen dentro de la sociedad, así como 

mayor índice de violencia tanto física como 

verbal o sexual y sin dejar de un lado el poco 

acceso en el ámbito laboral como en el 
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educativo (Gutiérrez, 2020), estos exteriores 

están visibilizados dentro del contexto 

macro del entorno social.  

La falta de recursos económicos que se 

presentaron durante la pandemia de la 

Covid-19, fue uno de los principales 

problemas por los que la población de 

mujeres transgéneros cursaron.  De acuerdo 

a una investigación realizada por Sornoza y 

Díaz (2021), los oficios laborales de esta 

población están direccionados a los servicios 

comunitarios de prevención del VIH y otras 

se dedican al trabajo sexual. Siendo la 

pandemia un factor de riesgo sobre la 

estabilidad económica de esta población. 

Es así, que la falta de reconocimiento causa 

diferentes exposiciones que son parte del 

riesgo a lo que se expone este grupo 

(Gutiérrez et al., 2018). De acuerdo a esta 

afirmación los factores de riesgos, es una de 

las preocupaciones que precariza a la 

población de mujeres trans, es decir su 

enfoque esta visibilizado en no dar paso a 

una calidad de vida dentro de este grupo. 

Al ser la población transgénero una de las 

más vulnerable en los accesos laborales, la 

Covid-19 tuvo un efecto negativo en los 

ingresos económicos de ellas, además que 

sus plazas laborales se detuvieron y su 

entorno cambio drásticamente, ya que 

fueron víctimas de discriminación hacia los 

procesos de ayuda humanitaria, lo cual 

provoco el aislamiento y en ciertos casos 

perdieron la vida por la falta de atención en 

el área de salud.  

De acuerdo a lo que menciona Defendi 

Oliveira (2020), entre algunas situaciones 

tan indignas como diversas, se puede 

mencionar el hecho de que hay mujeres 

trans en situación de calle (con todos los 

riegos que aquello involucra), que hay 

quienes no pueden salir de sus casas debido 

al riesgo de violencia que sufre su identidad 

(por ejemplo, la transfobia), que muchas no 

logran tener acceso a su tratamiento 

hormonal debido a la crisis en los hospitales, 

y que no pocas inmigrantes son deportadas 

a sus países de origen. 

 Las dificultades que enfrentan las 

poblaciones trans en Ecuador son 

determinadas por prejuicios y estigmas de la 

sociedad en torno a lo diferente, a lo 

desconocido, basados en criterios no 

científicos y anclados en posturas e 

ideologías conservadoras inconsecuentes 

con el principio de igualdad y no 

discriminación (Paredes Peralta, 2020). 
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De acuerdo con Tobías Olarte (2018), 

Debemos ser conscientes de que toda 

intervención social tiene un impacto de 

género, y   que   la   inclusión   de   la   

perspectiva   de   género   no   es   algo 

“automático”, pues transformar la realidad 

requiere de un (re)análisis y reflexión. En 

donde el estudio mencionado, sostiene que 

es necesario que la población que se desea 

intervenir pueda ser comprendida por los 

diferentes factores que cursaron durante la 

pandemia. 

Gayle Rubin (1989)- Reflexionando sobre el sexo: notas para una teoría radical de la sexualidad. 

 
 

En dicho entorno, la pandemia causo 

diferencializaciones entre lo que es, y lo que 

no puede existir en torno al sexo, bueno o 

malo, en dichas acciones esta situación se 

vuelve imperiosa de análisis, porque en esta 

formulación la pandemia hizo denotar 

quienes podrían acceder a un sistema de 

atención más integral. A lo que responde 

Rosende et al. (2020), sobre la pandemia en 

las corporalidades diferentes, y es que, en el 

entorno, la cuarentena y las exigencias que 

ésta conlleva visibilizan desigualdades 

estructurales en el acceso a la salud en 

sentido integral y en las condiciones 

sanitarias, habitacionales y laborales.  

El confinamiento implicó que gran parte de 

la población travesti y trans, fuera 

cuestionada sobre el pensar de quienes son 

y como se construyeron socialmente, así 

como en la suspensión y emergencia de 

nuevas formas de habitar que nos muestran 

el carácter dinámico y nómade del escenario 

urbano (Boy y Paiva, 2022). En este entorno, 

al restringir el acceso a las mujeres 

transgéneros, se vuelve una verdadera 

lucha, por el mismo hecho que la sociedad 

ha ejecutado acciones de desiguales por ser 

parte de las diferencializaciones entre el 

género y lo biológico. 
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Figura 1. Confinamiento, una cuestión entre el sexo y el género 

 
 

Fuente: (Lira Delcore, 2020) https://especiales.elcomercio.pe/?q=especiales/mujeres-trans-en-tiempos-de-
pandemia-ecpm/index.html

En concordancia con los hechos vividos, en el 

pleno de la pandemia, Lira Delcore (2020), 

menciona de manera muy detenida que 

existió el condicionamiento por salida, de 

acuerdo al DNI, de las personas, en cierta 

forma, esta situación perjudico a la 

población transgéneros femenina, ya que 

dichas medidas restringieron la circulación, 

más sabiendo sobre tipo de diferencia que se 

suscitaba en las calles. En el 2021, la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, en 

su estudio relacionado a los derechos 

humanos, complementa que durante la 

pandemia se violaron derechos como parte 

de los procesos de desigualdad, que 

generaron un análisis de situación y efecto 

en todo a la relación de la mujer.  

En el entorno de la investigación, fue 

necesario reconocer las principales 

afectaciones que tuvieron las mujeres 

transgéneros femeninas en el contexto local 

de Portoviejo, partiendo desde insumos 

claves como existieron las organizaciones 

líderes que llevaron un proceso colateral 

ante el desarrollo de la pandemia, y que 

fueron quienes ejecutaron planes para 

poder operar estrategias en entorno a esta 

población. De acuerdo a los antecedentes 

presentados en la investigación surge la 

siguiente pregunta: ¿Cuáles fueron los 

principales factores de riesgos que afectaron 

a las mujeres transgéneros durante la 

pandemia de la Covid- 19? Para desarrollar 

esta investigación, se propuso el siguiente 

objetivo, develar los factores de riesgos 

presentados durante la pandemia de covid-

19 en la población de mujeres transgénero 

de la ciudad de Portoviejo.  

 

https://especiales.elcomercio.pe/?q=especiales/mujeres-trans-en-tiempos-de-pandemia-ecpm/index.html
https://especiales.elcomercio.pe/?q=especiales/mujeres-trans-en-tiempos-de-pandemia-ecpm/index.html
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2. METODOLOGÍA (MATERIALES Y 

MÉTODOS) 

El enfoque de la investigación, estuvo 

estimado en comprender los proceso y 

parámetros establecidos para la agudeza de 

fenómenos o estudios que necesitan 

analizar el comportamiento de las personas 

y que a su vez surgen como parte de las 

problemáticas sociales. El método 

cualitativo realizó registros narrativos de 

hechos o fenómenos estudiados, aplicando 

para ello las técnicas de la observación 

participante y las entrevistas no 

estructuradas. En consecuencia, la 

investigación cualitativa está orientada a la 

identificación de los aspectos más profundos 

de las realidades sociales, para de esta forma 

conocer su sistema de relaciones, así como 

su estructura dinámica (Escudero y Cortez, 

2018). 

El enfoque hermenéutico fenomenológico, 

con el contraste descriptivo a profundidad, 

permitió dichas acciones que están 

emergidas en la investigación, las cuales son 

el producto de sistemas y formulaciones de 

experiencias de la muestra de estudio. De 

acuerdo con Pérez et al. (2019), “tanto la 

fenomenología como la hermenéutica, en el 

ámbito de la investigación en ciencias 

humanas y sociales, son abordadas de 

distintas maneras: enfoques, paradigmas y 

métodos, entre otros” (p. 22). 

Para establecer el estudio a profundidad se 

conjuga el uso de la diagramación y 

formulación del proceso cualitativo y 

descriptivo como parte de los criterios de 

rigor científico. (Erazo Jiménez, 2011). El 

alcance de la investigación, pretende la 

validación de datos mediante la 

confirmación del rigor científico, el cual esta 

validado por La propuesta de Krause (1994) 

y Pérez (1994).  De acuerdo a su desarrollo, 

este tipo de acciones se validaron con los 

siguientes aspectos que se establecen en la 

figura 2. 

Figura 2. 

 
Fuente: La propuesta de Krause (1994) y Pérez (1994). 
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Para la caracterización y selección de 

muestra se realizó de manera directa, es 

decir no existió formulación para la 

selección, al ser un estudio a profundidad 

descriptivo la muestra se formuló mediante 

la identificación de la Organización Unidos 

Somos Más del cantón Portoviejo. En dicho 

enfoque los criterios de selección fueron 

determinados desde los siguientes aspectos: 

Mujeres transgéneros de 18 años (mayoría 

de edad en Ecuador). Y que además que 

vivieran en la ciudad de Portoviejo, que 

estén asociadas a la organización y que se 

auto identifiquen como mujeres 

transgéneros. En su totalidad serán 9 

mujeres.  

Para el desarrollo metodológico a 

profundidad se establece el diseño de una 

entrevista abierta, con estructura de 

categorización y función de medición en 

aspectos claves y relevantes. Estos 

parámetros de intervención se formulan en 

la sección de la data obtenida durante el 

procesamiento de datos. La función del 

modelado de la entrevista estará de manera 

cualitativa, con enfoque de operatividad de 

variables, las cuales representaran la 

categorización. A profundidad de la 

entrevista: Contiene preguntas abiertas, 

esquematiza la realidad de las mujeres 

transgéneros durante la pandemia, es un 

cuestionario validado por expertos. 

El software que se utilizó para realizar el 

análisis descriptivo de los datos fue el Atlas 

ti. 23, el cual ayudó a gestionar de manera 

correlacional los principales datos sobre los 

principales factores de riesgos que afectaron 

a las mujeres transgéneros, dichos datos se 

extrajeron de las entrevistas que fueron 

autorizadas por las participantes y que 

propusieron el dinamismo informacional 

como resultados investigativos.   

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para establecer los resultados se estableció 

un protocolo de entrevista, la cual 

permitiera identificar cada uno de los casos 

presentados, y su clasificación como 

informante dentro del procesamiento de los 

datos. En el caso de los resultados, se 

establecieron los criterios de cada una de 

ellas en análisis propio, y unidades de 

significado transcendental sobre el tipo de 

data gestionada. Los cuales llegaron a ser 

parte de las reflexiones y meta reflexiones 

del objeto de estudio.  

 



Revista Científica y Arbitrada de Ciencias Sociales y Trabajo Social ‘‘Tejedora’’: Vol. 6 (Núm. 12) (jul-dic 2023). ISSN: 2697-3626 

Factores de Riesgo asociados a la pandemia Covid-19 en mujeres transgéneros: “Asociación GBLTI Unidos Somos Más” 

  
83 

 

Unidades de significado transcendental 

sobre atención de salud 

• Se debe analizar la situación de porque 

no se pudo atender a otros casos en 

mujeres transgéneros 

• Comprender el estado actual de salud 

de las pacientes luego de la pandemia.  

• Indagar porque no les generaron los 

suministros médicos a las mujeres 

transgéneros.  

• Analizar la situación de salud de la 

informante y que cuadro médico 

presenta en los actuales momentos.  

• Indagar sobre porque hubo 

discriminación en la sección de atención 

justo en mujer transgéneros.  

• Establecer los cuestionamientos 

indagatorios ante los documentos 

legales. 

• Indagación sobre la solicitud de 

exámenes que no corresponde al listado 

de la enfermedad que presenta.  

• Discriminación por identidad de género. 

• La falta de recursos económicos causo 

exposición al virus de la Covid-19. 

• La adquisición de medicamentos no se 

pudo realizar por vías del Ministerio de 

Salud Pública.  

• Las redes (amistades), permitieron una 

cobertura inicial. 

• Sobre movilidad humana, es necesario 

indagar si pudieron establecer las 

principales atenciones en las mujeres 

transgéneros en el caso de las 

extranjeras.  

• Se priorizó la atención a grupos que son 

identificados como ciudadanos dentro 

del entorno de Ecuador. 

Unidades de significado transcendental 

sobre el área económica 

• Analizar porque no pudieron realizar 

los refinanciamientos de las deudas y 

créditos  

• Vigilar porque fueron vulneradas antes 

los despidos en consecuencia de la 

pandemia.  

• Identificar la actividad económica que 

les ayudó a sobrevivir y generar el 

análisis sobre la conversión de su 

estado económico actual.  

Reflexiones finales  

• La pandemia tuvo un efecto negativo en 

las mujeres transgéneros, no solo 

porque se instauro la desigualdad en la 

atención y precarización de los servicios, 

sino que esta población estuvo expuesto 
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a factores económicos y de salud, los 

cuales se generaban dentro su entorno.  

• En el caso del área de salud, hubo 

acciones discriminatorias por no poder 

ser atendidas de manera integral, hubo 

situaciones donde compañeras de las 

entrevistadas no pudieron obtener 

medicamentos como retrovirales u 

otras acciones médicas.  

• Las personas que tenían sus negocios 

tuvieron que cerrarlos, causando mayor 

nivel de endeudamiento, además no 

pudieron acceder a créditos por parte 

de organismos públicos.  

• Se visibilizo la participación activa de las 

Organizaciones no Gubernamentales 

como parte de los apoyos cooperantes 

con énfasis en población transgéneros.  

• Se realizarón una serie de actos para 

poder impedir el avance progresivo ante 

la necesidad laboral, discriminación y 

confinamiento como fuentes de 

incidencia. 

 

4. CONCLUSIONES 

Los factores asociados a esta pandemia se 

generaron en la atención de salud, porque al 

ser este uno de los sistemas más afectados, 

no cumplía con el nivel de atención, 

demostrada la poca igualdad en condiciones 

de derechos en esta población. 

Factor de salud: Indicó la desigualdad de 

derechos en las mujeres transgéneros, no 

permitió dar cobertura para los procesos de 

tratamientos y causo ciertas inconsistencias 

de estigmatización ante el control y registro 

de exámenes ante una patología especifica.  

Factor económico: causo el endeudamiento 

continuo a quienes tenían negocios, mayor 

aumento de desempleo en población trans, 

invisibilidad a los aseguramientos y procesos 

cooperantes de apoyo. 
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