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TRANSODIO FAMILIAR COMO DISPOSITIVO PRIMARIO 
DE VULNERABILIZACIÓN TRANSGÉNERO: UNA REVISIÓN 
SISTEMÁTICA CRÍTICA
Carpio, Carlos; Criollo, Marco
Universidad Técnica de Machala. Machala, Ecuador.

RESUMEN
Este artículo explora el transodio familiar como dispositivo de 
vulnerabilización temprana que sienta las bases para posterio-
res exclusiones hacia personas transgénero. Mediante una re-
visión sistemática cualitativa, se analizan los mecanismos del 
transodio expresados en prácticas de disciplinamiento, vigilancia 
y expulsión, que impactan profundamente en las subjetividades 
transgénero, generando altos niveles de depresión, autolesiones 
y dificultades para construir vínculos afectivos. Se visibilizan es-
trategias de resistencia individuales y colectivas frente al tran-
sodio, el cual se intersecta con otros sistemas de opresión, pro-
duciendo experiencias diferenciales de exclusión. Se concluye 
sobre la necesidad de desarrollar investigaciones participativas 
e interseccionales para abordar el transodio y abrir nuevos es-
pacios de inteligibilidad transgénero, junto con políticas públicas 
e intervenciones psicosociales integrales para erradicarlo. Estos 
hallazgos contribuyen a desnaturalizar el transodio familiar, re-
cuperar las agencias de este colectivo vulnerado y motivar accio-
nes transformadoras junto a los activismos locales.
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ABSTRACT
FAMILY TRANSHATE AS A PRIMARY DEVICE FOR TRANSGENDER 
VULNERABILITY: A CRITICAL SYSTEMATIC REVIEW
This article explores family transhate as a device of early vul-
nerability that lays the foundations for further exclusions to-
wards transgender people. Through a qualitative systematic 
review, the mechanisms of transhate expressed in practices of 
discipline, surveillance, and expulsion are analyzed, which pro-
foundly impact transgender subjectivities, generating high lev-
els of depression, self-harm, and difficulties in building affective 
bonds. Individual and collective resistance strategies against 
transhate are made visible, which intersects with other systems 
of oppression, producing differential experiences of exclusion. 
The article concludes on the need to develop participatory and 
intersectional research to address transhate and open up new 
spaces for transgender intelligibility, along with comprehensive 
public policies and psychosocial interventions to eradicate it. 
These findings contribute to denaturalizing family transhate, re-

covering the agencies of this vulnerable group, and motivating 
transformative actions alongside local activisms.

Keywords
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Introducción 
La diversidad de género enfrenta altos niveles de discriminación 
y violencia, especialmente en Latinoamérica, donde la expectati-
va de vida de las mujeres trans ha sido de 35 años (CIDH, 2015) 
y el 78% de trans han sido víctimas de violencia transfóbica en el 
ámbito familiar (CIDH, 2021). En este contexto se propone el uso 
del término transodio porque pone énfasis en la intencionalidad y 
sistematicidad de la violencia hacia las personas trans. Transodio 
se diferencia de transfobia porque este término sugiere un miedo 
irracional que haría inimputable al agresor (Carpio et al., 2024). 
El transodio familiar, entendido como el rechazo y la violencia 
hacia las personas trans en su hogar, opera como un dispositivo 
temprano de vulnerabilización que sienta las bases para poste-
riores exclusiones (Carpio et al., 2020).
Este artículo se propone explorar: ¿Cómo opera el transodio en 
las dinámicas familiares de exclusión y qué efectos diferen-
ciales produce en las biografías trans? ¿Cómo se enlazan con 
el transodio otros dispositivos de desigualación? Para ello, se 
realiza una revisión crítica de estudios recientes que visibilizan 
a la familia como escenario primario de vulnerabilización, re-
cuperando también las estrategias agentivas de travesti-trans 
(Wayar, 2018, 2019).
El estudio se nutre de aportes conceptuales que problematizan 
la construcción social del género y sus exclusiones. Se recupera 
la noción de cisheteronormatividad (Serano, 2020) y performa-
tividad (Butler, 1990) para analizar cómo la familia impone una 
matriz que solo reconoce como válidas las identidades corres-
pondientes al género asignado al nacer, percibiendo como ame-
naza a quienes la transgreden. Siguiendo a Foucault (2007), se 
conceptualiza al transodio familiar como un dispositivo biopolí-
tico que, mediante tecnologías punitivas sobre cuerpos y subje-
tividades no conformes con el género asignado, mecanismo que 
produce vulnerabilizaciones. La familia deviene engranaje clave 
de la maquinaria biopolítica cisexista, a través de prácticas coti-
dianas de hostigamiento, patologización y expulsión.
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No obstante, desde el pensamiento Travesti-trans situado se re-
conocen estrategias de agencia de travestis y trans para dispu-
tar sentidos patologizantes y reinventar otros modos de existir 
(Bertolini, 2020; Wayar, 2019). Es así como, se indagan formas 
creativas de desafiar los marcos normativos familiares, constru-
yendo lazos afectivos disidentes. Estas resistencias evidencian 
que el transodio, aún como dispositivo biopolítico, es contestado 
por los activismos corporales transgénero.
Finalmente, se incorpora una mirada interseccional (Crenshaw, 
1991) para analizar cómo el transodio se imbrica con otros 
sistemas de opresión, produciendo experiencias diferenciales 
de exclusión. Así, este marco conceptual aborda el transodio 
familiar en su complejidad, atendiendo a sus lógicas de poder 
situadas y a las resistencias localizadas.

Metodología 
Se realizó una revisión sistemática de literatura cualitativa sobre 
transodio familiar publicada en los últimos 15 años, efectuando 
una búsqueda exhaustiva en bases de datos académicas (Web 
of Science, Scopus, Google Scholar) y referencias de artículos 
clave, con términos como “transodio”, “transfobia”, “rechazo 
familiar”, “expulsión” y “ transgéneros”, “travesti-trans” en in-
glés y español. Los estudios seleccionados cumplieron criterios 
de calidad y pertinencia teórica, verificados mediante la herra-
mienta Critical Appraisal Skills Programme (2018) para investi-
gación cualitativa.
El análisis cualitativo siguió los lineamientos de la teoría funda-
mentada (Strauss y Corbin, 2002). Mediante codificación abierta 
y axial asistida por el software MAXQDA, se identificaron ca-
tegorías emergentes sobre mecanismos, efectos y resistencias 
situadas frente al transodio familiar, integradas en una narrativa 
analítica atenta a diferencias contextuales. Participaron tres co-
dificadores (los autores y una investigadora externa especializa-
da en estudios trans), quienes triangularon sus interpretaciones 
en sesiones de discusión, alcanzando un 85% de acuerdo inter-
subjetivo.

Resultados y discusión 

Mecanismos del transodio familiar 
El transodio opera mediante la imposición temprana de una 
matriz cisheteronormativa que patologiza las identidades no 
cisgéneros, expresada en prácticas de disciplinamiento corpo-
ral, vigilancia y microagresiones cotidianas para “corregir” las 
performatividades no cisgéneros. Estos mandatos cisexistas se 
imbrican con otros sistemas de opresión como el machismo y 
la heteronormatividad, profundizando esta violencia. Cuando la 
persuasión falla, algunas familias invisibilizan la identidad trans 
de sus hijas o las expulsan del hogar, situación menos frecuente 
en contextos con mayores garantías legales (Siverskog, 2014; 
Cosner et al., 2024).

Efectos psicosociales del transodio 
Estas dinámicas de rechazo impactan profundamente en las 
subjetividades trans, con altos niveles de depresión, ansiedad, 
autolesiones e intentos suicidas asociados a la exclusión fa-
miliar hacia trans (Klein y Golub, 2016; Sánchez-Varela et al. 
(2024), especialmente en quienes cargan múltiples opresiones. 
Además, la expulsión temprana frecuentemente interrumpe tra-
yectorias educativas y deriva en inserción laboral precaria. El 
transodio también dificulta construir vínculos afectivos saluda-
bles y redes de apoyo duraderas, profundizando la vulnerabili-
dad en la adultez mayor (Insausti, 2024).

Estrategias de resistencia trans 
No obstante, los estudios visibilizan múltiples tácticas de resis-
tencia, individuales y colectivas, trans frente al rechazo familiar 
que varían según los contextos. Entre ellas, la conformación 
de familias alternas con pares que brindan contención afectiva 
(Varela, 2016), la participación en activismos que operan como 
espacios de politización subjetiva y las prácticas artísticas dis-
ruptivas que permiten resignificar el dolor. Estas estrategias 
colectivas parecen tener mayor presencia en Latinoamérica, 
donde los movimientos junto a travesti-trans han desarrollado 
leyes inéditas y potentes entramados comunitarios de resisten-
cia frente a la histórica desprotección estatal (Bertolini, 2020).

Intersecciones del transodio con otros sistemas de opresión 
En todos los casos, el transodio familiar aparece atravesado 
por otros ejes de desigualdad. Las personas trans racializadas, 
migrantes y empobrecidas, entre otras, enfrentan mayores difi-
cultades para lograr el reconocimiento social de su identidad. 
Ingraham y Hann (2022) señalan que las identidades trans son 
objeto de una violencia intensificada debido a su transgresión 
de los imperativos heterocisexistas, lo que genera respuestas 
agresivas destinadas a reforzar la hegemonía cisgénero y disci-
plinar a quienes desafían las estructuras de poder predominan-
tes. Esta violencia se manifiesta en diversas formas, incluyendo 
agresiones físicas y verbales, así como la exclusión sistemática 
en ámbitos fundamentales como la salud, la educación y el em-
pleo. La transgresión de las normas cisgénero por parte de trans 
desafía las estructuras de poder predominantes, lo que genera 
respuestas violentas destinadas a reforzar la cis-hegemonía y a 
disciplinar las identidades que no se ajustan a la normatividad 
sexo-género establecida. Además, las personas trans adultas 
mayores suelen tener menos recursos materiales y afectivos 
para afrontar el rechazo, tras una vida de exclusiones acumula-
das (Radi, 2019). Esto subraya la necesidad de abordar el tran-
sodio familiar de manera interseccional.
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Conclusiones
Esta revisión devela al transodio familiar como dispositivo bio-
político de vulnerabilización temprana que sienta las bases para 
posteriores exclusiones hacia trans en otros ámbitos sociales 
como educativo y laboral, entre otros. Visibiliza también las es-
trategias de resistencia desplegadas frente al rechazo. El estu-
dio invita a desnaturalizar el transodio, recuperar las agencias 
de este colectivo vulnerado y construir intervenciones transfor-
madoras junto a los activismos locales. Se necesitan más inves-
tigaciones participativas e interseccionales que abarquen diver-
sos contextos, generaciones trans y perspectivas familiares. En 
última instancia, se aspira a motivar acciones académicas para 
analizar el transodio y abrir nuevos espacios de inteligibilidad 
transgénero.
Los hallazgos de esta revisión sistemática apuntan a la urgen-
te necesidad de desarrollar políticas públicas e intervenciones 
psicosociales integrales para prevenir y erradicar el transodio 
familiar. No basta con sancionar la violencia transfóbica, se re-
quiere un trabajo profundo de deconstrucción de los estereoti-
pos y prejuicios que la sustentan
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