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trans people in population censuses

Abstract | The work presented wants to express the magnitude of the responsibility held by 

the institutions in charge of generating information regarding the country's population 

and its characteristics, specifically information related to gender identity and sexual orien-

tation. This research analyzes two surveys conducted in previous years, where especially 

trans people were considered, the first one is ENDOSIG, planned and executed by CONA-

PRED in 2018, and the second one conducted by the office of national statistics, INEGI, with 

the title ENDISEG 2021. The specific purpose in both surveys is far from similar to each 

other, but both of them show the incapacity to recollect essential information about 

trans-people and important characteristics of their lives and needs, and most importantly 

the surveys fail to recollect information about trans-people beyond discrimination and vi-

olence towards them. Creating a survey that collects information about trans-people and 

their conditions is considered highly necessary for policymakers and the work that can be 

done to implement a public mechanism or policy that reduces economic, political, and so-

cial disparities among the Mexican trans-population.

Keywords | gender | trans | policy | ENDOSIG | ENDISEG | gender identity law. 

Resumen | El presente trabajo busca externar la importancia de que las instituciones encar-

gadas en la contabilidad poblacional tomen en cuenta como factor fundamental la diversi-

dad de la identidad de género, teniendo en cuenta a la población trans y al paraguas de la 

población no binaria. Es por lo cual se hace un breve análisis de dos ejercicios donde se 

toma en cuenta a la población trans: el primero es la ENDOSIG del 2018, llevada a cabo por 

CONAPRED; el segundo es la ENDISEG 2021 realizada por INEGI. Aunque el fin concreto de 

ambos ejercicios es distinto, la realidad es que muestran lo evidente: la escasez de un ins-

trumento donde se tome en cuenta la transgeneridad como una característica posible den-

tro de los censos poblacionales, más allá de la discriminación y violencia interseccional a la 
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que puede estar sujeta dicha población. Esto no responde únicamente a una deuda histórica 

que las instituciones tienen hacía la población trans, también es una necesidad para la crea-

ción e implementación de políticas públicas que posibiliten la disminución de las brechas 

de desigualdad económica, política y social sufridas por la población trans en México. 

Palabras clave | género | trans | políticas públicas | ENDOSIG | ENDISEG | ley de identidad de 

género.

ξ 
Los censos pobLacionaLes son una de las bases para la creación de políticas pú-
blicas, dichos ejercicios estadísticos van desde el conteo de cuántas personas 
hay en todo el territorio nacional —como los censos poblacionales que se reali-
zan cada 10 años o los inter-censos cada cinco años—, incluyendo nacimientos, 
defunciones y movimientos migratorios. Con ellos, también se pueden obtener 
estimaciones y estadísticas sobre ocupación y empleo —como la Encuesta Na-
cional de Ocupación y Empleo, con la cual se puede dar un vistazo a los niveles 
de formalidad e informalidad, así como edades en las cuales la población se in-
serta al ámbito laboral—, hasta pirámides poblacionales y características espe-
cíficas de los grupos por edad, entre otros elementos. 

¿Pero, qué sucede cuando hay factores y características fundamentales de la 
población residente de México que no se toman en cuenta? Un ejemplo de ello es 
la población trans. 

Han existido pocos y recientes ejercicios con los cuales se ha buscado reca-
bar información acerca de dicha población en nuestro país. Uno de ellos es la 
Encuesta sobre Discriminación por Motivos de Orientación sexual e Identidad de 
género (ENDOSIG), realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discrimina-
ción (CONAPRED), en 2018.1 En donde se tomó en cuenta a personas de 16 años 
o más que residen en México; aunado a lo anterior y tomando en cuenta la infor-
mación del portal de Internet de la institución, este ejercicio se realizó con el fin 
de conocer las experiencias de discriminación, exclusión y violencia sufridos por 
la población LGBTQ+ desde el núcleo familiar, social, así como en instancias gu-
bernamentales y privadas que brindan servicios médicos, escolares, servicios 
mercantiles no financieros y financieros, por mencionar algunos.

La información presentada por CONAPRED en el 2018 muestra una diferencia 
en los resultados a lo largo del territorio nacional. En este sentido, la muestra fue 
de 12,331 personas, de las cuales el 44.2%, es decir, aproximadamente 5,450 per-
sonas residen en la Ciudad de México y el Estado de México. Lo anterior corres-

1 El muestreo de la ENDOSIG 2018 se realizó del 12 de marzo al 31 de mayo, según la pre-
sentación de resultados de dicho ejercicio. 
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ponde a que la mayor parte de quienes respondieron la encuesta se enteró a tra-
vés de redes sociales, por lo cual existe una exclusión de aplicación para quienes 
no tienen acceso fácilmente a Internet y a los medios de comunicación masiva 
como las redes sociales. Por otro lado, el 12.92% representa población transmas-
culina, transfemenina y personas con otra identidad de género no normativa, tal 
como se puede ver en la gráfica 1. Sin embargo, podría considerarse no haberse 
tomado en cuenta la posibilidad de las interseccionalidades que existen dentro 
de la población —puede haber personas no cisgénero con orientación sexual no 
normativa, por ejemplo, hombres trans gay y bisexuales—, ya que en los resulta-
dos generales no se muestran dichas intersecciones. 

Otro aspecto para destacar de este ejercicio es que quienes lo respondieron 
fueron mayoritariamente personas con una orientación sexual no normativa más 
que personas con identidad de género no normativa. Por otro lado, se puede dar 
un vistazo a la distribución de la población trans en México con acceso a Internet. 
Como se puede apreciar en la gráfica 2, la mayor presencia de hombres y mujeres 
trans, así como de personas con otra identidad de género no normativa se en-
cuentra presente en la zona centro del país, y si se desagregan los datos, se regre-
sa al mismo punto: la encuesta llega a ser inaccesible para toda la población LGB-
TIQ+ que no tiene acceso a un dispositivo móvil o equipo de cómputo con acceso 
a Internet, y al ser un ejercicio por medio del auto reporte no logra tener un al-
cance mayor, consiguiendo respuestas altas en algunos estados y menor índice 
de respuestas en otros. Por lo mismo, estados como la Ciudad de México y el Es-
tado de México terminan dándole un peso importante a la región centro del país, 
representando un total de 501 y 104 personas trans, respectivamente; en tanto la 

Gráfica 1. Personas con orientación sexual e identidad de género y su distribución porcentual (2018)*

* Los datos toman en cuenta a población de 16 a 60 años y más.
Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPRED, ENDOSIG 2018.
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región norte-occidente, representada por Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Du-
rango y Zacatecas, obtienen, en conjunto, únicamente 63 respuestas, siendo la 
región con menos alcance de personas trans. 

 

La ENDOSIG cubre aspectos de violencia tomados en cuenta de forma recu-
rrente cuando se trabaja con población trans. Empero, esta no solo viene por el 
hecho de ser parte de una población con una identidad de género no normativa, 
como se mencionó anteriormente, se suele olvidar la interseccionalidad que 
atraviesa a las personas, por lo cual, hablar sobre violencia sin hablar sobre vio-
lencia interseccional es dejar de lado, en términos de Salem (2014), que ser parte 
de la población trans es una característica más y no la única fuente de violencia 
hacia el sujeto. Es decir, aquella violencia que discrimina y vulnera en distintos 
ámbitos (político, social, cultural y de la toma de decisiones económicas) debido 
a motivos como raza, orientación sexual, identidad de género, posición social y 
económica, por mencionar algunos. En este sentido, la población trans en México 
ha sido fuertemente vulnerada de forma interseccionalizada e histórica en la 
toma de decisiones de política pública y en materia de derechos humanos bási-
cos; en primer lugar, debido a una ineficiente e inexistente ley nacional de reco-
nocimiento a la identidad de género. En México se reconoce la identidad de gé-
nero únicamente en 18 entidades federativas: Ciudad de México (CDMX) desde 
2008 y sin juicio desde 2015; en Nayarit y Michoacán desde 2017; en Coahuila 
desde 2018; San Luis Potosí, Hidalgo, Oaxaca, Tlaxcala, Colima y Chihuahua des-
de 2019; Sonora, Jalisco y Quintana Roo desde 2020; Puebla, Estado de México 
(Edomex), Baja California Sur y Morelos desde 2021; para finalizar con Baja Cali-
fornia Norte y Sinaloa al momento del 2022.

Gráfica 2. Distribución de población trans en México por región.

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPRED, ENDOSIG 2018.
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La implicación de que una población específica sea reconocida por poco más 
de la mitad de las entidades totales lleva a que el mismo sector de individuos lo-
calizados fuera de estos espacios tenga que movilizarse, principalmente a la 
CDMX, por temas legales, de empleo, acceso a la salud en clínicas especializadas 
del sector público y privado, bienestar, entre otros. En la CDMX, se encuentra 
ubicado el registro primario civil de la población, lo cual facilita, a quienes deci-
den y tienen  posibilidad económica de moverse, de cambiar sus papeles en la 
capital; empero, dicho proceso, aunque sea exitoso, no mantiene necesariamente 
un resguardo del acta primigenia en su estado de origen, lo cual, a la larga, pue-
de atraer problemas de doble identidad debido a la falta de reconocimiento de 
identidad de género en su estado de procedencia mientras su estado no apruebe 
la ley de identidad. 

El que la población trans no tenga la posibilidad de tener documentos oficia-
les, sumado al rechazo y violencia —física, psicológica, económica, por mencio-
nar solo algunas— vivida en el entorno familiar y/o social próximo, significa y 
obliga en muchos casos a la deserción escolar, la pérdida de trabajo o incluso la 
imposibilidad de encontrar uno de forma estable y con derechos laborales míni-
mos, representando también la pérdida de estabilidad económica. Otro aspecto 
en el que dicha población se ve marginada es en el sector salud, aunque la Or-
ganización de la Salud considera el acceso a la misma como “uno de los dere-
chos fundamentales de todo ser humano” (OMS 2017). El acceso a derechos en 
materia de salud es mínimo debido a la falta de claridad en cuanto a protocolos 
aplicados para la atención médica a la población trans; un ejemplo de lo ante-
rior es el que se vive en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): aunque 
existe un protocolo de cambio y actualización de documentos para los derecho-
habientes, el proceso es tardado y confuso debido a que los propios funciona-
rios no siempre tienen claridad de cómo se lleva a cabo dicho proceso. Asimis-
mo, existen pocas clínicas públicas especializadas en atención a esta población. 
Tres ejemplos conocidos del sector público se encuentran en la CDMX: las pri-
meras dos llamadas Condesa y Condesa Iztapalapa y la tercera llamada Unidad 
de Salud Integral para Personas Trans (USIPT). Aunque el servicio se centra en la 
atención a la población trans, principalmente en áreas de psicología y servicios 
generales, la principal área de atención es la endocrinóloga, donde se llevan a  
cabo los tratamientos de remplazo hormonal; empero, dichas clínicas no se dan 
abasto con el servicio —principalmente las dos primeras, por ello se creó e in-
auguró la USIPT, en noviembre del 2021—, por lo cual se suman a la problemá-
tica del sector salud en México respecto a la saturación, ineficiencia, falta de 
atención y desabasto de medicamentos y de hormonas usadas para el trata-
miento hormonal. Dicho desabasto se ha profundizado durante la emergencia 
sanitaria por el Covid-19 y la ahora llamada postpandemia.
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Por otro lado, el ejercicio más reciente de conteo a población LGBTIQ+ fue lle-
vado a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), por medio 
de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021, 
misma que se llevó a cabo del 23 de agosto del 2021 al 16 de enero del 2022, por 
medio de tres etapas, y cuyo objetivo fue identificar a la población de 15 años y 
más que se auto reconoce dentro de la población LGBTI+ según el portal del INE-
GI. Para ello, usaron como base la existencia de los 97.2 millones de personas que 
pertenecen a la población de 15 años y más (INEGI, Censo 2020), de las cuales, 
según estimaciones hechas en la ENDOSIG, aproximadamente 5.1 millones de per-
sonas pertenecen a la población LGBTIQ+. Aunque la muestra total de la ENDISEG 
2021 fue mayor a la ENDOSIG 2018, a la hora de trabajar con los datos da una me-
nor perspectiva pensando únicamente en población trans, pues no existe una cla-
ra visión de la distribución de esta población en el territorio nacional y mucho 
menos un claro entendimiento por parte de quienes construyeron la metodología 
y el cuestionario aplicado. En este sentido, dentro del marco conceptual usado 
para crear la encuesta aplicada dentro de las tres etapas de la ENDISEG,  pareciera 
que existe una claridad para manejar el tema y la interseccionalidad así como ne-
cesidades de la población LGBTIQ+, sin embargo, al momento de ahondar dentro 
de los tabulados básicos y en la sección de caracterización de la población, exis-
ten cuadros donde se caracteriza por “sexo asignado al nacer según la identidad 
de género auto declarada”, es decir, aunque la población trans dentro de este ru-
bro del cuestionario declaró una identidad de género no normativa, igualmente 
los resultados se clasifican por sexo asignado al nacer para diferenciar a la pobla-
ción como “hombre o mujer” ignorando el hecho de que se está acotando también 
a población no binaria. Aunado a lo anterior, dentro de los resultados presenta-
dos es difícil diferenciar el número absoluto y porcentual de habitantes trans por 
estado o región —a diferencia de la ENDOSIG, donde en los resultados se puede 
rescatar la información de forma precisa—, pues los datos y mapas utilizados tan-
to en la conferencia de prensa como en la presentación de resultados aglomeran 
las orientaciones sexuales y las identidades de género en conjunto y no como dos 
características que pueden converger como no hacerlo dentro de las característi-
cas de la población en general. 

Se puede decir que la necesidad de creación de un instrumento que contabi-
lice específicamente a la población trans sería en apariencia una necesidad pri-
maria. Empero, la realidad reside en que dentro de los censos poblacionales se 
debe anexar como una posible característica, no solo la etapa adulta sino tam-
bién la niñez y la adolescencia. La importancia de agregar la característica de ser 
parte de la población trans a los cuestionarios de censo poblacional no solo ser-
viría para ver la distribución de esta población en el territorio mexicano, sino 
que, con base en ello, se podrían generar e implementar, en primera instancia 
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una ley nacional que reconozca la identidad de género tanto binaria como no bi-
naria —no normativa—, y, en segundo lugar, políticas públicas que luchen contra 
las brechas y vulnerabilidades sociales, económicas y en ámbitos de derecho al 
acceso a la salud integral, educación y/o laboral. 

Hablar de crear censos poblacionales que consideren la identidad de género 
como una característica posible y convergente con otras de la población es reco-
nocer su existencia dentro del territorio nacional, posibilitando la creación de 
leyes para su protección. Aunque el alcance de este trabajo no da pie a la pro-
puesta de un instrumento que contemple a la población trans, sí inicia la discu-
sión para su inserción en los censos poblacionales, así como a las mesas de tra-
bajo que consideren a personas trans expertas en el tema, como lo pueden ser 
lxs economistas trans. ID
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