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Resumen 

Durante la última década se han realizado diferentes relevamientos estadísticos en la región de 

América Latina y el Caribe que abordan la medición de la identidad de género y la orientación 

sexual. A pesar de la importancia que revisten este tipo de iniciativas para la garantía y el 

reconocimiento de derechos de la población LGBT+ se presentan en su mayoría como 

experiencias puntuales que no cuentan con una cierta periodicidad temporal y sistematicidad. 

Esta serie de estudios revelan la necesidad de establecer determinados criterios de 

estandarización conceptual y operacional en los diseños metodológicos que rigen estas 

iniciativas.  

La presente ponencia aborda la compleja problemática de la medición de identidad de género 

y orientación sexual (IGOS), centrándose especialmente en el caso argentino. En este marco, 

se destaca la importancia de promover la colaboración regional y la adopción de criterios 

uniformes que faciliten la generación de información para esta población, y que en 

consecuencia permitan la construcción e implementación de políticas públicas inclusivas y 

respetuosas de la diversidad. 
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Introducción 

Este trabajo se propone profundizar la propuesta presentada oportunamente en el congreso de 

AEPA 2023 denominada “Antecedentes y desafíos en torno a la medición de la Orientación 

Sexual y la Identidad de Género en Argentina y en la Región de América Latina y el Caribe”.  

En los últimos años ha aumentado la visibilidad de las problemáticas estructurales del colectivo 

LGBTIQ+1 en todo el mundo y en particular en la región de América Latina y el Caribe, 

vinculadas con situaciones de discriminación, torturas y violencia de todo tipo (CIDH, 2015). 

Además del acceso desigual a derechos sociales, económicos y culturales, como son aquellos 

relacionados a la vivienda y el hábitat, la educación, las condiciones laborales, la salud, 

cuidados, ocio, entre otros (Naciones Unidas, 2016). 

En este sentido la capacidad de agencia y movilización de las organizaciones de la sociedad 

civil, en especial aquellas vinculadas al colectivo LGBTIQ+, traccionó la sanción e 

implementación de leyes y normas que ampliaron los derechos para esta población (López 

Sanchez, 2019). Sin embargo, estos avances no se dan de forma generalizada en todos los 

países. Por el contrario, existen notables desigualdades en el reconocimiento de los derechos 

de la población LGBTIQ+ en la región (Zucco, N. & Rabbia H., 2023). 

Estamos atravesando una época caracterizada por la inestabilidad institucional, política y 

económica en la región, donde se pone en cuestión los propios fundamentos de la convivencia 

democrática en general y el reconocimiento de los derechos de la población LGBTIQ+ en 

particular (Ansaldi, 2024; Kaltwasser, 2023). 

Concretamente en Argentina, la emergencia de un nuevo gobierno de ultraderecha, genera una 

coyuntura desfavorable para la población LGBTIQ+. Esto se da a través de sus decisiones de 

gestión, que implican el desmantelamiento y desfinanciamiento de políticas públicas destinadas 

especialmente al colectivo, y a través de las declaraciones públicas de las y los integrantes del 

gobierno, que habilitan de arriba hacia abajo la circulación de ciertos discursos y 

manifestaciones odiantes (Ansaldi, 2024). 

 
1 Se considera como LGBTIQ+ a todas aquellas personas que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales, 

trans, intersex, queer o cualquier otra identidad, expresión de género, orientación o características sexuales 

diversas. 
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En este contexto, cobra especial relevancia la elaboración de estadísticas con perspectiva de 

género como herramienta para defender políticas públicas acertadas, generar mejores insumos 

para la toma de decisiones y combatir representaciones que desacreditan o niegan las realidades 

concretas que atraviesan los sujetos que integran el colectivo LGTBIQ+ (INE, 2018, 2015; 

Naciones Unidas, 2015, 2010). En especial fortaleciendo la producción de estadísticas que se 

posicionan desde una mirada superadora del binarismo biologicista asociado a la medición del 

sexo asignado al momento del nacimiento (mujer - varón) que se realiza desde la 

sociodemografía (Stang Alba, 2019; INDEC, 2019). 

A pesar de la resistencia que pueden manifestar los institutos oficiales de estadística aparecen 

en el plano internacional diversas experiencias recientes de generación de estándares 

conceptuales y operacionales para fuentes de estadística oficial -censos, encuestas y registros 

administrativos- en Canadá (Statistics Canada, 2018), Australia (ABS, 2020), Nueva Zelanda 

(Stats NZ, 2021), Estados Unidos (Holzberg J. L. et al., 2018), Chile (INE, 2018), entre otros, 

que tienen como objetivo la medición de la identidad de género y la orientación sexual (en 

adelante IGOS) siguiendo criterios de validez, confiabilidad y comparabilidad (Cea D’ancona, 

1996). Asimismo, algunos países están evaluando o han avanzado en incluir la medición de 

IGOS en sus operativos censales más recientes como son los casos de Inglaterra y Gales (2021), 

Nueva Zelanda (2023), Australia (2026), y Uruguay (2023). 

Esta ponencia forma parte del proyecto de trabajo colectivo del “Relevamiento nacional de 

condiciones de vida de la diversidad sexual y de género de Argentina” (PICTO-GENERO 

00021) y buscar dar cuenta de la tradición de relevamientos estadísticos sobre la población del 

colectivo LGTBIQ+ en Argentina y las características de la medición de las variables IGOS.  

Objetivos 

Los objetivos del presente trabajo son, por un lado, compilar y sistematizar las propuestas de 

medición de las variables de identidad de género trans o no binaria y de orientación sexual para 

el caso argentino presentes en estudios cuantitativos llevados a cabo por institutos oficiales de 

estadística y otras instituciones u organizaciones de la sociedad civil. Por el otro se busca 

analizarlas en términos conceptuales y operacionales con el fin de generar una tipología que 

agrupe y sintetice estas propuestas. Asimismo, se interpretarán los resultados de estos 

relevamientos a la luz de las potencialidades y limitaciones que presentan cada fuente de datos.    
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Metodología / procedimientos 

Para la realización de los objetivos descriptos más arriba se utilizará la metodología de revisión 

bibliográfica. El material analizado para esta ponencia está compuesto de documentos como 

cuestionarios, formularios web, manuales operativos, conceptuales y de capacitación, glosarios 

de definiciones, presentaciones e informes de resultados, entre otros, publicados por los 

institutos oficiales de estadística nacionales y provinciales, y demás organismos estatales y 

organizaciones de la sociedad civil involucrados en censos de población y vivienda, encuestas 

temáticas, encuestas a hogares y registros administrativos entre 2012 y 2024. 

En función de la disponibilidad y acceso a las fuentes documentales se analizarán las 

definiciones conceptuales de identidad de género y orientación sexual, la metodología de 

relevamiento empleada para alcanzar a esta población, las definiciones operacionales de cada 

variable y los sistemas de categorías empleados, las temáticas puntuales que se abordan y los 

resultados obtenidos. 

El análisis de estos aspectos permitirá conocer el desarrollo reciente y el estado actual de la 

medición de la identidad de género y orientación sexual en Argentina. De este modo se espera 

identificar regularidades que habiliten el ejercicio de comparabilidad entre estos estudios, y por 

otro, vislumbrar algunas recomendaciones para próximos relevamientos.  

Análisis 

“Relevar es poner en condición de visibilidad, elevar algo en el orden de lo conocido, 

hacer foco para ver mejor” (Colectivo Transformando Realidades, 2017) 

 

La región de América Latina y el Caribe, tiene un largo recorrido dedicado a la realización de 

relevamientos estadísticos sobre la población del colectivo LGTBIQ+ (Stang Alba, 2019). En 

particular en Argentina se vienen realizando desde finales de la década del 902.  

 
2 En este sentido el “Informe preliminar sobre la situación de las travestis en la Ciudad de Buenos Aires” (1999) 

realizado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y Asociación de Lucha por la Identidad 

Travesti y Transexual (ALITT) fue primer estudio cuantitativo registrado que inaugura esta tradición de 

relevamientos estadísticos sobre la diversidad sexo genérica en el país. 
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De acuerdo con el mapeo propio de estudios que se hicieron sobre la temática, hasta la 

actualidad se realizaron 38 relevamientos cuantitativos entre censos, encuestas y registros 

poblacionales (ver tabla N°1 p. 12). 

Existe una variedad de relevamientos de diverso alcance, magnitud, cobertura temática, tipo de 

población y grado de institucionalización. Para el periodo analizado de 2012 a 2024 (n=32) se 

pudo observar que tres cuartas partes de los estudios tienen como población objetivo a la 

población travesti trans, y en menor medida no binaries. Mientras que el resto releva al 

paraguas de identidades sexo genéricas que conforman el colectivo LGTBIQ+.  

La definición conceptual para la pregunta de identidad de género que se mencionan en los 

informes de resultados, o en los fraseos de las preguntas, se enmarcan en el artículo 2 de la Ley 

N°26.7433. Con respecto a la orientación sexual los antecedentes relevados toman como 

referencia la definición presente en los Principios de Yogyakarta (2007).   

En cuanto a la cobertura temática se presentan similitudes entre los estudios cuantitativos 

LGBTIQ+ y los relevamientos sociodemográficos tradicionales (censo de población y 

encuestas sobre condiciones de vida en el marco del SEN4): vivienda, educación, salud, 

migraciones, trabajo. No obstante, aparecen dimensiones específicas que afectan al colectivo 

como son: discriminación, afectividad, socialización, violencias, justicia, modificaciones 

corporales (en identidades trans), entre otras.  

Los dos principales grupos de instituciones que llevan a cabo estos relevamientos son: 

1. Los organismos públicos de los 3 niveles: Estado nacional, compuesto por INDEC, 

INADI, y los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Mujeres, Géneros y 

Diversidades; estados subnacionales, a través de los institutos provinciales de 

estadística y sus ministerios; y los gobiernos locales mediante las áreas de mujer o de 

diversidad sexual. 

 
3 Conocida como Ley de Identidad de Género. Sancionada el 9 de mayo de 2012 y promulgada el 23 de mayo de 

2012.  
4 El Sistema Estadístico Nacional está integrado por los Servicios Estadísticos (SE) de los organismos 

nacionales, provinciales y municipales, que son las unidades orgánicas encargadas de elaborar, recopilar, 

interpretar y/o divulgar estadísticas oficiales. (Disponible en https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-

Indec-SistemaEstadistico-2) 

https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-SistemaEstadistico-2
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-SistemaEstadistico-2
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2. Las organizaciones de la sociedad civil que representan y agrupan a sujetos del 

colectivo, organismos de derechos humanos con líneas de trabajo vinculadas a la 

temática, universidades nacionales y organizaciones no gubernamentales que brindan 

apoyo a estas iniciativas.  

Aparecen de forma frecuente la asociación de estos dos grupos de instituciones para la puesta 

en marcha los relevamientos. En este sentido el segundo grupo de instituciones tiene como 

característica principal ejercer un doble rol que implica, por un lado, en términos operativos la 

ejecución de los relevamientos junto con el Estado, y por otro ser un actor de consulta y 

validación permanente para las instituciones y organismos públicos en todos los niveles del 

Estado. En este sentido los informes de resultados dan cuenta de procesos de colaboración y 

participación, que se cristaliza sobre todo en aquellos orientados a la población travesti trans.  

Esas tareas implican la participación de las organizaciones durante las etapas de diseño de los 

instrumentos de recolección (preguntas y categorías de respuesta), en el abordaje de las 

dimensiones de análisis, el armado de la estructura de relevamiento y la estrategia de 

capacitación, entre otras. Asimismo, las organizaciones suelen aportar como insumo su propia 

red de contactos de potenciales encuestados. 

Con respecto al alcance geográfico de estos estudios se pudo relevar que se hicieron: 

• 25 relevamientos de población trans y no binarie de carácter micro y de alcance 

subnacional (compuestos de encuestas y registros poblacionales). En términos 

metodológicos, al tratarse de poblaciones ocultas (Van Meter, 1990) o difíciles de 

medir (Atkinson y Flint, 2001), y ante la falta de listados que permitan un muestreo de 

tipo probabilístico los estudios trans apelan a la utilización de estrategias de carácter 

no probabilísticos, de contacto por “bola de nieve” (Wiebel, 1990) e intencionales 

(Padua, 1997). 

• 7 relevamientos nacionales (censo, encuestas a hogares y encuestas puntuales) 

orientados a medir a la población LGTBIQ+. En estos casos se observa la utilización 

de estrategias de recolección probabilísticas y no probabilísticas de acuerdo con el tipo 

de relevamiento que se trate. 
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Dentro de este último grupo aparecen dos antecedentes que tienen una cierta relevancia en la 

medición de la IGOS debido a los objetivos de universalidad y cobertura de cada uno. El 

primero de ellos es el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 (INDEC), 

donde por un lado se incluyó por primera vez en el cuestionario de población una pregunta 

sobre identidad de género (N=266.787). 

Imagen N°1. Pregunta identidad de género. Censo 2022. 

 

Fuente: INDEC. 

Por otro se rediseñó la pregunta tradicional de sexo adaptándola como “sexo registrado al 

nacer”5 y modificando las categorías mujer-varón por tres opciones de respuesta que incluye la 

categoría “x/ninguna de las anteriores”, para dar respuesta a la incorporación del DNI no 

binarie6. 

Imagen N°2. Pregunta sexo registrado al nacer. Censo 2022. 

 

Fuente: INDEC. 

El otro relevamiento que se destaca es el Censo Diversidad 2023 (PICTO-GENERO 00021) 

debido a que, a pesar de tratarse de un relevamiento no probabilístico, tuvo una magnitud 

 
5 No están disponibles en los resultados definitivos del Censo 2022 la frecuencia de la categoría “x/ninguna de 

las anteriores”. El INDEC alude que por problemas de calidad de la información se decidió reasignar esos casos 

entre las opciones mujer y varón de la pregunta “Sexo asignado al nacer”. 
6 Decreto 476/2021. Cabe aclarar que la opción X no forma parte de los registros de estadísticas vitales 

elaborados por la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud (DEIS-MINSAL). 
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significativa (N=15.211) y una amplia cobertura geográfica, en relación con los estudios sobre 

población LGBTIQ+ que se hicieron en el país hasta la actualidad. El Censo Diversidad midió 

las identidades sexuales y de género desde una perspectiva sexo genérica por fuera del 

binarismo, e interseccional según dimensiones vinculadas a la diversidad funcional, origen 

étnico, lugar de nacimiento, entre otros.  

Imagen N°3. Pregunta identidad de género. Censo Diversidad 2023 

 

Fuente: Relevamiento Nacional de Condiciones de Vida de la Diversidad Sexual y de Género. 

Para indagar identidad de género se utilizaron las siguientes opciones de respuesta: Mujer / 

Mujer cis; Mujer trans; Travesti; Varón / Varón cis; Varón trans; Transgénero; Transexual; No 

binarie; Género fluido; Feminidad trans; Masculinidad trans; No sé; No respondo; Otra 

identificación, ¿Cuál? (especificar).  

 

Imagen N°4. Pregunta orientación sexual. Censo Diversidad 2023. 

 

Fuente: Relevamiento Nacional de Condiciones de Vida de la Diversidad Sexual y de Género. 
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Para indagar orientación sexual se establecieron las siguientes opciones de respuesta: Lesbiana; 

Gay; Homosexual; Bisexual; Pansexual; Demisexual; Asexual; Heterosexual; No sé; No 

respondo; Otra, ¿cuál? (especificar). 

De acuerdo con las características generales que presentan los estudios mapeados se pueden 

agrupar de la siguiente manera: 

1. Relevamientos proyectados a escala micro y orientados hacia segmentos identitarios 

específicos de la población LGTBIQ+. Poseen la ventaja de generar información 

cualitativa de calidad sobre las condiciones actuales de las personas, focalizados en 

dominios puntuales, pero con limitaciones en términos comparativos.  

2. Relevamientos de gran escala orientados en contabilizar al conjunto de la población 

LGTBIQ+. Permiten relevar condiciones estructurales que atraviesa la población, 

rescindiendo la posibilidad de indagar dimensiones en profundad de cada grupo. 

Suelen demandar una serie de esfuerzos en términos presupuestarios, de recursos 

humanos, y de coordinación.    

3. Registros de población a través de fuentes de encuestas y registros administrativos. De 

carácter incipiente, pero con potencialidades en cuanto a su periodicidad de 

actualización, trazabilidad y comparabilidad. 

Los estudios muestran que hay una preeminencia de la medición de la identidad de género, 

caracterizada como una pregunta diseñada para relevar población travesti trans y no binarie, 

por sobre la de orientación sexual. Sin embargo, se presentan algunos estudios puntuales, como 

el caso del Censo Diversidad (2023), la Encuesta sobre realidades laborales de LGBTI+ en 

Argentina (2023) o las encuestas de la marcha del orgullo (2014), que abordan la medición de 

IGOS desde una perspectiva que integra ambas conceptualizaciones en una variable de 

identidad sexo genérica. 

A pesar de la heterogeneidad que presentan los diseños operacionales y los resultados de las 

preguntas IGOS, pueden mencionarse algunos aspectos generales a destacar: 

• Mayores frecuencias relativas de identidades travesti y feminidades trans. 

• Menores frecuencias relativas de varones y masculinidades trans. 



 

 

10 

 

• Aumento de la visibilidad de identidades comprendidas dentro del paraguas no binarie 

(por ejemplo, trans no binarie, queer, agénero, etc.). 

• Invisibilidad de identidades inter/intersex y bisexuales en algunos sistemas de 

categorías y en las frecuencias porcentuales donde si aparecen las opciones de 

respuesta. 

• Elevados porcentajes en la categoría residual “otra identidad”. Este aspecto da indicios 

sobre el dinamismo que tienen los procesos identitarios, la emergencia de nuevas 

formas de denominarse, y el desafío de diseñar preguntas con criterios de exhaustividad 

e inteligibilidad.  

Conclusiones 

La matriz elaborada para esta presentación da cuenta que existe una tradición consolidada en 

la medición de la población LGTBIQ+ en el país. Asimismo, se observa un dinamismo en el 

diseño de las variables vinculadas con la IGOS.  

Los fundamentos presentes en los informes de resultados y las propias dimensiones que 

abordan los estudios indican que los mismos se llevan a cabo con el objetivo de generar 

información para visibilizar las identidades y sus condiciones materiales de vida, como también 

proveer insumos para la gestión de las políticas públicas que atienden a la población LGBTIQ+.  

Aparece una asimetría con respecto a los grupos poblacionales que abordan los estudios 

recogidos. Es decir, hay una sobrerrepresentación de relevamientos micro para poblaciones 

travesti trans por sobre otras identidades. Esto posiblemente se deba a la configuración política 

y al recorrido histórico de este movimiento, vinculado a la reivindicación de sus demandas, la 

capacidad de movilización y agencia de las organizaciones, y su llegada a las instituciones del 

Estado.  

El resto de los grupos que conforman la población LGBTIQ+, como las identidades no binarias 

u orientaciones sexuales como las bi no tienen la misma presencia en los relevamientos, aunque 

en los relevamientos más recién comienzan a cobrar mayor visibilidad. 

A pesar de que algunos relevamientos toman como antecedente la prueba piloto de La Matanza 

para elaborar sus propuestas de medición sobre identidad de género, además del avance 
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significativo que implica la incorporación de la pregunta en el Censo 2022, el relevamiento de 

estudios da cuenta de la falta de criterios homogéneos para el diseño de la pregunta.  

Es necesario avanzar en la formalización de estándares nacionales que permitan la 

comparabilidad local, regional e internacional. En este sentido se aprecia que los estudios 

presentan sus hallazgos de forma aislada, sin relacionarlos con otros operativos de similares 

características. 

En este escenario fructífero de estudios cuantitativos sobre población sexo género disidente, se 

debe evaluar la frecuencia y el grado de exposición que pueden enfrentar las personas a los 

mismos. Es por este motivo que se debe considerar la posibilidad que las personas perciban un 

cierto nivel de saturación a la hora de responder que generen actitudes de rechazo hacia futuros 

relevamientos.  

En este sentido es deseable avanzar en dos direcciones: por lado la incorporación de estas 

preguntas en encuestas nacionales y registros administrativos para evitar la sobreexposición de 

la población a estos estudios, y por el otro en la realización de una encuesta nacional a partir 

de la utilización del marco muestral que brinda la pregunta en el Censo 2022.   

A través de organismos multilaterales, se debe avanzar en la generación de recomendaciones 

internacionales para que cada país se adhiera y las adapte de acuerdo con su realidad local, tal 

como se hace con los censos de población y las encuestas a hogares. Mientras este escenario 

no se presente esta tarea debería ser encarada con celeridad por los organismos que integran el 

SEN. Sino continuaremos generando relevamientos de escasa comparabilidad y confiabilidad 

en términos metodológicos. 
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Tabla N°1. Mapeo de relevamientos 1999-2024. Argentina. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Título del relevamiento / estudio Tipo de organismo Metodología Nivel de cobertura N Año

Informe preliminar sobre la situación de las travestis en 

la Ciudad de Buenos Aires

Público y Organización de 

la sociedad civil
No probabilistico Subnacional. CABA.

No 

disponible
1999

La Marcha del Orgullo GLllB de Buenos Aires 2004. 

Primera encuesta

Público. Universidad y 

centro de estudios
No probabilistico. Muestreo intencional Subnacional. CABA 631 2004

La Marcha del Orgullo GLllBI de Buenos Aires 2005. 

Segunda encuesta

Público. Universidad y 

centro de estudios

No probabilistico. Muestreo intencional con 

cuotas por sexo y edad
Subnacional. CABA 731 2005

Gesta del Nombre Propio
Organización de la 

sociedad civil
No probabilistico. Muestreo intencional

Subnacional. CABA y 

localidades de PBA

No 

disponible
2005

Cumbia, copeteo y lágrimas. Informe nacional sobre la 

comunidad travesti, transexual y transgénero

Organización de la 

sociedad civil

No probabilistico. Muestreo intencional y 

por bola de nieve
Subnacional. 8 ciudades 257 2006

Primera Encuesta Marcha del Orgullo y la Diversidad, 

Córdoba Argentina 2010

Público. Universidad y 

centro de estudios

No probabilistico. Muestreo intencional con 

cuotas por denominación sexual y edad
Subnacional. Ciudad de Córdoba 462 2010

Primera Encuesta sobre Población Trans 2012: 

Travestis, Transexuales, Transgéneros y Hombres 

Trans

Público y Organización de 

la sociedad civil

No probabilístico. Muestreo por bola de 

nieve
Subnacional. La Matanza, PBA 209 2012

LEY DE IDENTIDAD DE  GÉNERO Y ACCESO AL 

CUIDADO DE LA SALUD DE LAS PERSONAS 

TRANS EN ARGENTINA

Organizaciones de la 

sociedad civil

No probabilístico. Muestreo por cuotas y 

bola de nieve

Subnacional. CABA, Conurbano 

bonaerense y regiones 

Pampeana, NOA, NEA y 

Patagonia

498 2013

Encuesta Marcha del orgullo 2014 Público No probabilístico. Muestreo coincidental Subnacional. CABA 358 2014

Encuesta Trans Misiones 2015
Público y Organización de 

la sociedad civil

No probabilístico. Muestreo por bola de 

nieve
Subnacional. Misiones 55 2015

La revolución de las mariposas: A diez años de la La 

gesta del nombre propio

Público y Organización de 

la sociedad civil

No probabilístico. Muestreo intencional y 

por bola de nieve
Subnacional. CABA 202 2016

Relevamiento a la Población Trans Travesti, 

Transexuales, Transgénero, Intersexuales y Hombres 

Trans de Salta

Público y Organización de 

la sociedad civil

No probabilístico. Muestreo por bola de 

nieve
Subnacional. Ciudad de Salta 202 2016

Encuesta a población trans en el departamento General 

San Martín, provincia de Salta
Público

No probabilístico. Muestreo por bola de 

nieve

Subnacional. Departamento 

General San Martín, Salta
54 2016

Encuesta a población trans e identidades disidentes
Público y Organización de 

la sociedad civil

No probabilístico. Muestreo por bola de 

nieve

Subnacional. Ciudad de 

Bariloche
31 2017

Relevamiento de la población trans de las provincias de 

Rio Negro y Neuquén

Público y Organización de 

la sociedad civil

No probabilístico. Muestreo por bola de 

nieve

Subnacional. Neuquén y Río 

Negro
133 2017

Relevamiento sobre condiciones socio sanitarias de 

personas trans en la Argentina
Público

No probabilístico. Registros administrativos 

del MinSal
Nacional 509 2017 - 2018

Censo de población trans femenina
Público y Organización de 

la sociedad civil
No probabilístico Subnacional. Jujuy 162 2017 - 2018

Primer relevamiento sobre condiciones de vida de la 

población trans/travesti de la Provincia de Buenos 

Aires

Público
No probabilístico. Muestreo por bola de 

nieve
Subnacional. PBA 322 2019

Prueba piloto para la Encuesta de Condiciones de Vida 

de la población trans en Argentina
Público

No probabilístico. Muestreo por bola de 

nieve
Subnacional. Ciudad de Paraná 60 2019

1er Encuesta Provincial de Vulnerabilidad de la 

Población Trans
Público

Mixto. probabilístico (listado de cambios 

registrales) y no probabilístico por bola de 

nieve

Subnacional. Santa Fé 372 2019

Estudio ConocerT. Relevamiento de Personas Trans y 

No Binarias de la Provincia de Córdoba
Público No probabilístico. Registro de población Subnacional. Córdoba

No 

disponible
2019 - 2022

Relevamiento de Infancias y Adolescencias trans
Público y Organización de 

la sociedad civil

No probabilístico. Muestreo por bola de 

nieve

Subnacional. Río Negro y 

Neuquén
90 2020

Primera Encuesta Provincial Trans e Intersex Público
No probabilístico. Muestreo por bola de 

nieve
Subnacional. San Luis 88 2020

Monitoreo sobre las condiciones de vida de la 

población trans, travesti y no binaria durante la 

pandemia del covid-19 y el ASPO

Organización de la 

sociedad civil
No probabilístico. Muestreo intencional Subnacional. 19 provincias 41 2020

Encuesta Trans Misiones 2020-2023 Público
No probabilístico. Muestreo por bola de 

nieve
Subnacional. Misiones

No 

disponible
2020 - 2023

Primer relevamiento federal transmasculino y no binarie 

de Argentina

Organización de la 

sociedad civil

No probabilístico. Muestreo coincidental 

por redes sociales
Nacional. 840 2021

Encuesta a la población Travesti, Trans y No Binarie de 

Río Negro
Público

No probabilístico. Muestreo por bola de 

nieve
Subnacional. Río Negro 196 2021

Informe sobre la Situación laboral de las personas 

LGBT+

Organización de la 

sociedad civil
No probabiístico. Muestreo intencional Nacional. 9 provincias y CABA 116 2021

Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 

2022
Público Censal Nacional 266.787 2022

Encuesta sobre condiciones de vida y acceso a 

derechos de personas de la diversidad sexo-afectiva en 

Bariloche

Público
No probabilístico. Muestreo por bola de 

nieve

Subnacional. Rio Negro, 

Bariloche
37 2022

Encuesta Trans Femenina y Masculina 2023
Público y Organización de 

la sociedad civil
No probabilístico Subnacional. Jujuy 223 2023

Relevamiento de la población Travesti, Trans y No 

Binarie
Público No probabilístico. Muestreo intencional Subnacional. Córdoba

No 

disponible
2023

Relevamiento Tiera del Fuego. Informe de datos de la 

población LGBTIQ+ en Tierra del Fuego
Público No disponible Subnacional. Tierra del Fuego

No 

disponible
2023

Censo Diversidad 2023 Público No probabilística. Muestreo intencional Nacional 15.211 2023

Encuesta sobre realidades laborales de LGBTI+ en 

Argentina
Público No probabilística. Muestreo intencional Nacional

No 

disponible
2023

Encuesta Anual de Hogares: Bloque preguntas IGOS Público Probabilístico Subnacional. CABA
No 

disponible
2017 - actualmente

Encuesta de Calidad de Vida. Informe Colectivo Trans. 

Aglomerados Corrientes, Goya, Paso de los Libres, 

Curuzú Cuatiá, Ituzaingó

Público Probabilístico
Subnacional. Conglomerados 

urbanos de Corrientes

No 

disponible
2020 - actualmente

Registro Provincial de Población Trans (RPPT) de 

Misiones
Público No probabiístico. Registros administrativos Subnacional. Misiones

123 (a julio 

2021)
2021 - actualmente
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