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Transgeneridad infantil desde la perspectiva de los profesores de 
primaria*

Objetivo: analizar las concepciones de los docentes sobre 

la transgeneridad en la infancia e identificar las posibilidades 

y límites de trabajar con estos niños en el contexto escolar. 

Método: investigación cualitativa, realizada con 23 profesores 

de dos escuelas primarias municipales. Para la producción de 

material empírico se utilizaron entrevistas semiestructuradas. 

Como recurso analítico se utilizó la técnica de análisis de 

contenido, modalidad temática. Resultados: de todo el material 

empírico surgieron seis categorías temáticas: La transgeneridad 

en la infancia existe; Construcción de roles de identidad y género 

en la infancia; Experiencia de los niños trans en el contexto 

escolar; Niños trans: ¿cómo tratarlos? Discutir las diferencias 

en el aula: ¿es el camino?; Dilemas de la interacción escuela 

y familia. Se verificó que la dicotomía de género se refuerza 

en el aula, provocando tensiones y divisiones estereotipadas 

para los roles masculino y femenino. Compañeros y profesores 

vienen reproduciendo diversas formas de violencia, por 

desconocimiento o falta de preparación refuerzan conceptos y 

actitudes que sostienen la exclusión. Conclusión: las escuelas 

tienen dificultades para promover la inclusión de niños trans. Es 

necesario crear estrategias dirigidas a sensibilizar y capacitar a 

los profesionales que integran el entorno escolar, especialmente 

a los docentes en los grados iniciales.

Descriptores: Pessoas Transgênero; Disforia de Género; 

Identidad de Género; Preescolar; Crianza del Niño; Docentes.
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Introducción

Tempranamente, los niños van comprendiendo el 

discurso sobre qué es ser niño o niña y qué se le permite 

a cada uno. Desde temprana edad, el encuadre de un 

género en particular está impregnado de influencias 

sociales y familiares, delineando comportamientos, 

gustos y sentimientos basados en una concepción 

heteronormativa(1-2). Este proceso favorece/refuerza 

la matriz binaria, desarrollando roles de género en los 

sujetos desde temprana edad de acuerdo a las condiciones 

situacionales, sus cuerpos biológicos y placeres(3).

En la sociedad actual, el género, como concepto, 

prevé el binarismo masculino/femenino y se refiere a 

formas de identificarse y ser identificado como hombre 

o mujer y esto, es transversal a lo cultural, étnico, racial, 

político y económico. A su vez, el sexo representa el 

binario masculino/femenino, determinado al nacer según 

los genitales del niño. Lo cierto es que la elección a qué 

polo debe pertenecer el individuo es algo socialmente 

preestablecido incluso antes de que el niño venga al 

mundo(4-5).

Comprender la realidad a través de una mirada 

dicotómica es una de las premisas para mantener el 

binarismo que restringe la constitución de singularidades. 

Conceptos como el binarismo de género y la 

heteronormatividad dictan patrones y regulan cuerpos, 

con conceptos rígidos que no representan la complejidad y 

diversidad de los sujetos. Tales circunstancias promueven 

la discriminación y marcan a quienes se atreven a romper 

o modificar las normas y pedagogías hegemónicas(2,5). 

Además, inciden en la conservación de una cultura 

de exclusión, especialmente en quienes no asumen 

plenamente las conductas y/o roles que se consideran 

pertenecientes al género correspondiente al sexo de 

nacimiento(6).

En ocasiones, cuando no hay coincidencia con 

el sistema sexo/género, puede surgir la búsqueda de 

adaptaciones corporales y conductuales que coincidan 

con el género con el que se identifica, esto se denomina 

transgeneridad(4). La transgeneridad (trans) es una posible 

condición para que las personas asuman una identidad 

de género, diferente a la designada en el momento 

de su nacimiento(2). En otras palabras, describe a una 

persona cuya identidad de género es incongruente (o no 

“coincide”) con el sexo biológico(6).

En lo que respecta a la transgeneridad infantil, es 

necesario resaltar que es un tema controvertido y requiere 

mayor difusión(7-8). Aunque la producción científica es 

restringida, los estudios muestran que el universo familiar 

es el primer espacio de socialización, donde ocurren 

las primeras experiencias afectivas y sexuales(7-9). Las 

formas en que una familia se adapta y se ve afectada 

por la identidad trans del niño pueden comprometer 

su desarrollo y acceso a recursos relacionados con su 

identidad de género. Experiencias de silenciamiento 

familiar, imposición de heteronormatividad, discriminación, 

hostilidad y no aceptación de la condición de identidad 

de género interfieren negativamente en el proceso de 

inclusión social(10).

Sin embargo, los movimientos de resistencia y 

exclusión son recurrentes y atraviesan los discursos del 

ámbito escolar. Si bien reconocen el papel social de las 

instituciones escolares a la hora de comprometerse con 

la diversidad y minimizar las formas de prejuicio, ya sean 

étnico-raciales, de género y/o de orientación sexual, las 

estructuras y sujetos involucrados en ellas aún intentan 

expulsar a quienes se resisten a la normalización de sus 

identidades sexuales y de género en base a estándares 

hegemónicos(11).

Ante esto, la tasa de deserción escolar de estas 

personas se ha vuelto más frecuente ya que sufren insultos 

y agresiones por parte de estudiantes y docentes que usan 

como justificativo el hecho de que estas personas tienen 

una apariencia y comportamiento no apto para el sexo 

biológico. Se destacan como barreras la imposibilidad de 

utilizar el nombre social, la disciplina heteronormativa, 

las limitaciones para el uso del baño, el bullying y 

la segregación(8). Temas como estos se han vuelto 

problemáticos para la vida de quienes son considerados 

socialmente diferentes, al estar expuestos a situaciones 

que pueden derivar en enfermedades mentales, con mayor 

riesgo de suicidio, estrés, ansiedad(12-14), además de que se 

les impide disfrutar de sus derechos como ciudadanos(15).

Investigaciones realizadas en Noruega con 

estudiantes de educación superior, mostraron que 

las personas transgénero (trans) tenían un número 

significativamente mayor de demandas psicosociales, 

relacionadas con la soledad, problemas de salud mental, 

autoestima y conducta suicida, en comparación con 

personas cuyas identidades o expresiones de género es 

congruente con el sexo que se les atribuyó al nacer(16). 

Asimismo, un estudio realizado con estudiantes de 

medicina de la Universidad de Boston, EE. UU., demostró 

que el conocimiento autoinformado sobre la salud de las 

personas transgénero es deficiente, lo que implica que 

existe una mayor necesidad de capacitación dirigida a 

este público(17).

Los procesos que sostienen la invisibilidad institucional 

y la supuesta antinaturalidad de la transgeneridad infantil 

han contribuido activamente a la falta de preparación, el 

miedo y la incapacidad de los educadores para atender 

esta demanda(18). Sin preparación y claridad, el espacio 

de aprendizaje no acoge, reconoce ni incentiva a los niños 

trans y/o no binarios, sometiéndolos a la estigmatización 

y discriminación(19).
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Este escenario lleva a reflexionar sobre la importancia 

de develar aspectos aún oscuros de la transgeneridad 

infantil en el contexto escolar. Se asume que los docentes 

de primaria tienen una comprensión deficiente del tema y 

así contribuyen a que la escuela se convierta en un espacio 

de exclusión y propagación de la violencia.

Por lo tanto, el estudio tiene como objetivo analizar 

las concepciones de los docentes sobre la transgeneridad 

en la infancia e identificar las posibilidades y límites de 

trabajar con estos niños en el contexto escolar.

Método

Estudio descriptivo, con análisis de datos 

cualitativos(20), realizado en dos escuelas primarias 

municipales de la ciudad de João Pessoa, PB. Las escuelas 

fueron designadas por el director de la Secretaría de 

Educación Municipal, considerando como criterios de 

selección las siguientes especificidades: conductas 

pedagógicas diferenciadas, una con un sistema educativo 

tradicional, más restringida a contenidos preestablecidos en 

libros de texto y manuales (Escuela A) y otra, responsable 

de una educación más abierta e integral, con el fin de 

satisfacer las necesidades de los estudiantes (Escuela B).

Para la captación de potenciales participantes, 

previamente se contó con la ayuda de los directivos de 

ambas escuelas, quienes compartieron información sobre 

el número total de docentes, nombre, grado en el que 

dictaban clases, antigüedad y si se encontraban trabajando 

al momento de la investigación. En el primer relevamiento, 

se identificaron 38 maestros de escuela primaria registrados 

en las dos Escuelas (A y B). De estos, nueve se encontraban 

retirados de sus funciones (vacaciones, licencia) y no 

fueron incluidos en la investigación. Posteriormente, se 

realizó una reunión en cada establecimiento educativo, 

en la que se les informó a los docentes los objetivos, la 

importancia de la investigación, sus riesgos y beneficios. 

Del total de 29 profesores, seis se negaron a participar 

en la investigación por cuestiones religiosas y personales. 

Entonces, se incluyeron 23 docentes, 14 del colegio A y 9 

del colegio B (Figura 1).

Figura 1 - Diagrama de flujo de investigación. João Pessoa, PB, Brasil, 2019
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Con el fin de permitir una mejor comprensión del 

diseño del estudio, en esta investigación se consideraron 

los criterios consolidados del Consolidated Criteria 

for Reporting Qualitative Research (COREQ) como 

herramienta de apoyo(21). Se utilizó la técnica de entrevista 

semiestructurada, utilizando una guía que abordaba 

cuestiones relacionadas con el conocimiento de los 

profesionales sobre la transgeneridad, sus experiencias 

con el tema, sus límites y sugerencias para trabajar el 

tema en el aula. Las entrevistas tuvieron una duración 

promedio de 40 minutos, fueron grabadas y realizadas 

por la primera autora del estudio. Con el fin de preservar 

la privacidad y minimizar las molestias, las entrevistas 

se llevaron a cabo en un lugar privado y reservado en 

las mismas escuelas. Las entrevistas grabadas fueron 

transcritas por dos personas poco después de su 

finalización, siendo revisadas por un tercero, con el fin 

de mantener el rigor científico.

Para el análisis de los datos recolectados se utilizó 

la técnica de Análisis de Contenido en la modalidad 

temática, la cual se realizó en tres etapas: 1) preanálisis: 

se sintetizaron las ideas iniciales para la interpretación 

de la información recolectada, de acuerdo a los principios 

de exhaustividad, representatividad, homogeneidad y 

pertinencia; 2) exploración del material: se codificaron 

los apartados según la repetición de las palabras, 

construyéndose las unidades registrales que dieron 

lugar a las categorías temáticas. En un principio, se 

originaron veinte categorías iniciales: de ellas surgieron 

once categorías intermedias, a través de las cuales se 

constituyeron las seis categorías finales del estudio: La 

transgeneridad en la infancia existe; Construcción de 

roles de identidad y género en la infancia; Experiencia 

de los niños trans en el contexto escolar; Niños trans: 

¿cómo tratarlos? Discutir las diferencias en el aula: ¿es 

el camino?; Dilemas de interacción escuela y familia; y 

finalmente, se llevó a cabo el tratamiento, la inferencia 

y la interpretación de los resultados(22).

Se respetaron los criterios éticos y se aprobó 

el estudio bajo el protocolo nro. 2.983.380/CAEE 

95992318.6.0000.5188. Cada entrevistado participó 

voluntariamente en la investigación y firmó el Formulario 

de Consentimiento Informado. Para garantizar la 

confidencialidad de la información y el anonimato de 

los participantes, se asignó un número secuencial a las 

entrevistas (P1, P2, P3 …. P23), seguido del código de 

identificación de las escuelas (E.A y E.B). 

Resultados 

Como caracterización de los maestros participantes, 

hubo un predominio del sexo femenino en ambas escuelas. 

La mediana de edad fue de 50 años en la Escuela A 

y de 35 años en la Escuela B. Hubo un predominio de 

maestros casados en la Escuela A, quienes se declararon 

evangélicos o católicos. En la Escuela B, prevalecieron los 

solteros, sin religión definida. La capacitación previa para 

trabajar temas relacionados con la diversidad sexual y 

de género era incipiente, aunque relativamente superior 

en la Escuela B.

La primera categoría, “La transgeneridad en la 

infancia existe”, presentó elementos relacionados con 

la existencia o no de niños transgénero. Se identificaron 

diferentes posturas entre los docentes, pasando por 

concepciones genéticas, científicas o como una realidad 

inexistente. La idea de que los factores genéticos están 

asociados a la transgeneridad se destacó en el siguiente 

enunciado: es algo que ya está en los genes de la persona, que 

el niño nace con eso, nació niña y nació con otro sexo, pero eso 

ya viene en ella (P.01, E.A).

Para otros docentes, la transgeneridad infantil se 

caracteriza desde el punto de vista de un cuerpo que no 

coincide con su identidad de género, en el que los niños y 

niñas, desde el momento en que toman conciencia de su 

rol de género impuesto por la sociedad, no se identifican 

con él. Creo que la transgeneridad se da en la infancia desde 

el momento en el que tiene un cuerpo y se ve en otro, cambia a 

partir de los deseos si es niña los deseos de niño y viceversa (...) 

un alumno de ocho años dice que tiene cuerpo de niño, se viste 

como niño y camina como niño porque su madre quiere, pero él 

dice que no es un niño, sino niña (P.14, P.18, E.B).

Por otro lado, algunos docentes dijeron que la 

transgeneridad no existe en la niñez, ya que el niño aún 

está en proceso de desarrollo: creo que la transgeneridad 

es algo que se puede dar cuando ya está en la adolescencia, 

preadolescencia, porque en esta fase el niño ya tiene una edad 

preformada, y entonces puede decidir lo que quiere ser, pero 

el niño no tiene conciencia para decir lo que quiere ser (P.01, 

P.11, E.A).

La segunda categoría - “Construcción de roles de 

identidad y género en la infancia”, mostró contenidos 

relacionados con los mecanismos de interacción que 

definen y delimitan los roles de género en el espacio 

escolar. Se verificó que la dicotomía de género se refuerza 

en el aula a partir de la segregación de juegos y juguetes 

pertenecientes a determinado género, provocando 

tensiones y divisiones estereotipadas para los roles 

masculino y femeninos: Puse en la pizarra las sugerencias de 

niñas y niños por separado, pero quería maquillaje y como dije 

que este regalo estaba del lado de las chicas, no podía pedirlo. 

Entonces, no pidió ningún regalo de Navidad. Ni siquiera pidió 

una pelota, porque entre las sugerencias de los chicos había 

pelota, juego, cartas y, entre las chicas, había maquillaje y muñeca 

(...). La niña quería jugar más al fútbol, no se identificaba tanto 

con la muñeca, era niña y terminó siendo discriminada por sus 

compañeros, que no la dejaban jugar (P.10, E.A; P.16, E.B).
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La tercera categoría - “Experiencia de los niños 

transgénero en el contexto escolar”, presentó elementos 

relacionados con la discriminación y el prejuicio que están 

presentes en la vida cotidiana de los niños transgénero: 

en el aula sufrió mucho bullying y se dejó abrumar por cualquier 

cosa, pero fue porque por esos descubrimientos que se volvió 

muy sensible (...) esos chicos que tenían aspecto de niña ya eran 

criticados por sus compañeros, los llamaban maricones (...) los 

compañeros siempre le dicen homosexual solo porque le gusta 

usar los tacones de la mamá (...) ya pasé por situaciones en el 

aula de chicos que usaban sandalias rosas, tenían el pelo largo, 

las uñas pintadas y sufrían prejuicios por parte de los compañeros, 

que les decían gay (P.14, P.16, P.17, P.20, E.B).

Si bien identifican los puntos de tensión, los docentes 

no siempre se posicionan ante situaciones vergonzosas 

presenciadas en el aula, quedando en manos del alumno 

ofendido, la responsabilidad de imponerse frente a los 

compañeros: un chico en el aula le dijo a su compañero que 

era delicado y que a veces parecía una niña. Entonces, este niño 

ofendido se impuso y se posicionó cuestionando si este compañero 

estaba tratando de referirse a él como un maricón y le dijo que 

no debería llamarlo maricón, sino niña (P.02, E.A).

Otro dilema experimentado por los alumnos trans 

en la vida cotidiana revela prácticas para ocultar las 

características que los “delatan” como integrantes del 

género rechazado: ella, desde muy temprana edad, usa una 

banda en el pecho y evita usar los baños, porque no quería ir al de 

mujeres y no iba al de varones, sufría mucho por eso (P.13, EB).

En la categoría cuatro - “Niños trans: ¿cómo 

tratarlos?”, se presentaron los comportamientos 

adoptados por los maestros en situaciones que involucran 

a niños trans. En una perspectiva más pedagógica, 

algunos docentes identifican conflictos y buscan manejar 

divergencias: cada vez que hubo conflicto en el aula relacionado 

con un niño trans detuve la clase para discutir el tema (...). 

Cuando hay situaciones vergonzosas, siempre lucho por combatir 

esto, no lo permito, hablo con ellos tratando de llevarlo de la 

manera más natural posible, depende mucho de lo que pase (...) 

(P.12, P.13, E.B).

Por otro lado, se identificaron situaciones en las 

que los profesores se desligan de la responsabilidad y la 

trasladan a otros profesionales: si me pasara una situación de 

niño transgénero aquí, primero le pasaría el caso a la trabajadora 

social, para que los padres pudieran ser invitados a reuniones 

con el psicólogo y acudir a los órganos responsables (P.11, E.A).

Sin embargo, algunos docentes reconocen que esto 

debe ser modificado, sin embargo, ante la rutina que 

impone la institución, terminan reproduciendo actitudes 

consideradas exclusivas y prejuiciosas: el niño quería pedirle 

a Papá Noel un kit de maquillaje, pero yo le dije que este regalo 

era de niña y no lo podía pedir. En este caso, reconozco que me 

equivoqué, debí haberlo dejado elegir lo que quería (...). Hubo 

un alumno que, este año, me sorprendió sin saber qué hacer en 

ese momento, porque a la hora de la presentación, en la que les 

pido que digan de dónde vienen y el nombre, lo traté como a 

una niña, ese día, cuando terminó la clase, el caso fue llevado a 

la supervisión (P.04, E.A; P. 12, E.B).

En la categoría 5 - “Discutir las diferencias en el 

aula: ¿es el camino?”, se destacaron las posibilidades 

y estrategias de trabajo que podrían contribuir al 

reconocimiento de la diversidad de género en el contexto 

escolar.

Para trabajar las diferencias en el aula, se señaló 

como recursos pedagógicos el uso de contenidos que 

fomenten la empatía y el respeto por el otro: Trabajo con 

los estudiantes para empatizar, respetar al otro, el otro es quien 

quiere ser. Siempre trabajo esto, pero en lenguaje infantil (...). 

Traigo películas que muestran mucho el tema de las diferencias, 

trabajamos los valores (...). Ya trabajé con niños en otra escuela 

... vimos que trataban a las personas que eran travestis con un 

término peyorativo, y llamaban maricón al compañero, entonces 

vimos la necesidad de hablar con ellos sobre estos temas. Vemos 

que solo una conversación ya aporta un mayor respeto a la 

identidad del otro (P.18, E.B; P.03, E.A; P.17, E.B).

Pero, destacaron la necesidad de insertar la temática 

en el plan de estudio y en la currícula de las asignaturas 

impartidas, con el fin de facilitar el abordaje entre 

docentes y alumnos: creo que para trabajar mejor con la 

transgeneridad con los niños es necesario que primero este 

incluida en la currícula, teniendo este tema en nuestro plan de 

estudio (...) cada profesor debe incluir este tema de acuerdo 

con su área de especialización. Soy profesor de historia y puedo 

estudiar la transgeneridad en todos los períodos de la historia, 

pero podemos trabajar en matemáticas el número de asesinatos de 

personas transgénero, podemos trabajar en geografía la población 

transgénero en Brasil (P.10, E.A; P.12, E.B).

Sin embargo, algunos docentes no se sienten 

preparados o no cuentan con herramientas internas para 

abordar el tema: aquí hay docentes, que cuando llegan a la 

parte del libro que trata el tema de género y sexualidad, saltan 

la página y pasan a la siguiente. Esto tiene mucho que ver con 

su religiosidad, sus creencias. [Ellos] piensan que es inmundo, 

sucio (P.04, E.A).

En la categoría 6 - “Dilemas de interacción escuela 

y familia”, se destacaron las limitaciones en los procesos 

interactivos entre escuela y familia. Dicho distanciamiento 

dificulta el trabajo e imposibilita las discusiones sobre 

los problemas que enfrentan en su vida diaria. Incluso he 

intentado trabajar con estos temas, pero hay situaciones aquí en el 

aula que me da miedo discutir, porque cuando abordamos el tema 

nos toca a nosotros discutirlo (...) tenemos que abordar este tema 

con las familias, de una forma que no sea un enfrentamiento para 

ellos, porque hay quienes lo ven como una afrenta, no como una 

forma de tratar de entender lo que está pasando en la sociedad 

(...). Yo ya he intentado hablar con la familia, pero muchas veces 
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no lo aceptan y si hablamos de eso aquí, la madre puede querer 

sacar a su hijo de la escuela (...) (P.06, E.A; P.15, P. 16, E.B).

Además del miedo a promover desacuerdos o 

conflictos con los miembros de la familia, algunos maestros 

enfatizaron la invisibilidad de los asuntos escolares en la 

vida de sus hijos: los padres no participan de la vida de sus hijos 

en la escuela, y muchas veces nos ocupamos de asuntos que yo 

pensaba que iba a tener repercusión en casa y no pasa, porque 

los padres no intentan responsabilizarse de lo que realmente 

está pasando en la escuela (...). A menudo, la familia no ayuda. 

Hacemos algo aquí en el colegio, hablamos de las diferencias, y 

la familia deshace lo dicho (...) hay que preparar a tu hijo no para 

que lo niegue, sino para que se prepare para el mundo, y solo la 

familia, junto con la escuela, pueden hacer eso; la escuela sola 

es imposible (P.03, P.06, E.A; P.13, E.B).

Discusión

La identidad de género se refiere al género con 

el que el individuo se reconoce socialmente, pudiendo 

ser hombre, mujer, ambos o ninguno de los géneros. 

Es importante resaltar que la sexualidad y la identidad 

de género no son lo mismo, que una no determina a la 

otra, es decir, que el género con el que la persona se 

identifica no necesariamente determinará su sexualidad, 

de la misma manera que la sexualidad de una persona 

no determinará su género(23).

Estudios recientes, que tenían como objetivo 

investigar la asociación entre genotipo y transexualidad, 

han señalado que varios genes asociados con las hormonas 

sexuales pueden contribuir a la disforia de género(24-25). 

Aunque no se puede descartar que la identidad de género 

de un individuo sea probablemente el resultado de una 

interacción compleja entre varios genes, además de 

factores ambientales y sociales(26).

Por otro lado, un autor(27) señala que solo hay 

transgeneridad cuando se descubren los órganos 

genitales y, de ahí en más, la no adecuación con el género 

impuesto. En este caso, para que el niño sea considerado 

transgénero, es necesario que se descubra dentro del 

proceso cuerpo-género. Si bien esto no sucede en su 

mundo, se puede decir que las actitudes y los juegos que 

elige tienen que ver con roles de género.

Un estudio realizado en Portugal con adultos 

transgénero, con el fin de analizar las situaciones de 

discriminación, descubrió que estos adultos, cuando 

eran niños y adolescentes, enfrentaron situaciones 

de extrañeza, desamparo y violencia en el ámbito 

escolar(28-30).

Desde esta perspectiva, varios países han venido 

reconociendo la diversidad de género en la niñez y la 

juventud y haciéndola cada vez más visible, reconocida y 

respaldada por políticas públicas, incluidas las educativas. 

Hasta hace poco, la legislación nacional existente, a saber, 

las denominadas “leyes de identidad de género”, asumía 

que la identidad de género era una característica exclusiva 

de los adultos, lo que creaba un entorno de ignorancia y 

riesgo para los niños y sus familias(31). 

Actitudes como estas se pueden relacionar con la 

actitud adoptada por el docente en el aula, hecho que se 

hizo evidente por lo que señaló por no que fue señalado(32), 

que a pesar de que los docentes identificaron cuestiones 

de género y de rol de género en la escuela, a través de 

la exposición de dilemas experimentados en la vida diaria 

por los estudiantes transgénero, no se posicionan ante 

tales situaciones.

En la investigación se observó que el juego en 

el aula no respeta las diferencias inherentes a los 

niños transgénero, siendo estos etiquetados como 

pertenecientes a ciertos géneros/sexos. El juego es 

importante en la infancia y está directamente relacionado 

con la construcción de identidades de género. Pero, 

cuando se realizan de manera incorrecta, pueden provocar 

incompatibilidad temprana en los niños entre el universo 

femenino y masculino, además de generar trastornos en 

la construcción de su identidad de género(31).

Actualmente, en el contexto europeo, la educación es 

uno de los ámbitos en los que se contempla “salvaguardar 

el derecho de los niños y jóvenes a la educación en un 

entorno seguro, libre de violencia, bullying, exclusión 

social u otras formas de discriminación y trato degradantes 

asociados a la orientación sexual o identidad de género”(30).

Las actitudes transfóbicas de los educadores, 

o incluso la invisibilidad del tema, influyen en el 

comportamiento de otros estudiantes que los ven como 

modelos a seguir o mentores(31). Eso deja claro que, a 

pesar del reconocimiento de la transfobia experimentada 

en la escuela, la mayoría de los docentes todavía tiene 

cierta resistencia a la hora de abordar el tema de la 

homosexualidad y discutir cuestiones de género, lo que 

puede contribuir al prejuicio en sus aulas(32-36). Sobre este 

tema, el presente estudio mostró que algunos docentes 

reconocen que esto debe ser modificado, sin embargo, 

dada la rutina impuesta por la institución, terminan 

reproduciendo actitudes consideradas excluyentes y 

prejuiciosas(31,37-38). Por otro lado, hay docentes que solo 

reproducen su papel de agentes de ejecución a través de 

la reproducción de contenidos.

La institución escolar se caracteriza por ser un lugar 

que atraviesa los muros del aprendizaje de los contenidos 

curriculares, ya que es uno de los lugares donde ocurren 

las primeras interacciones sociales de los individuos, la 

construcción de vínculos afectivos, identificaciones sociales 

y principalmente la producción de subjetividades. De 

esta forma, se entiende que la escuela juega un papel 

que va mucho más allá de educar, y es por ello que es 
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importante discutir este tema tan actual y necesario, 

para que contribuya con el respeto a la diversidad(31,39).

A través de los discursos de los participantes, se 

ve que reconocen que los recursos pedagógicos y las 

discusiones sobre la identidad de género pueden ser 

trabajadas en el contexto escolar y, al mismo tiempo, 

señalan la falta de recursos, capacitación profesional 

y apoyo institucional como limitantes para abordar el 

tema. Esto es algo preocupante, ya que el silenciamiento 

y/o la negación de múltiples identidades sexuales y de 

género se invisibilizan en el universo escolar y, muchas 

veces, solo logran visibilidad a través de insultos y otras 

manifestaciones de prejuicio(40).

Un autor(31) informa que informa que para que haya 

respeto, diversidad y aceptación de los estudiantes trans 

en el contexto escolar hay que implementar la educación 

continua de los profesionales en el área de la educación en 

temas que aborden las diferencias de la identidad sexual.

Otro tema puesto de manifiesto por este estudio, 

como límite para la recepción de niños, niñas y 

adolescentes trans en el contexto escolar, fue la religión. 

En este sentido, se demostró que la religión interfiere 

con la forma en que algunos docentes tratan los temas 

de género y sexualidad. Se observó que las influencias 

religiosas y las demandas sociales más fuertes y 

obstaculizadoras de los diálogos fueron más recurrentes 

en la Escuela A, donde predominaron las religiones 

evangélica y católica.

Un estudio realizado con personas de distintas 

religiones mostró que, a pesar de respetar la diversidad 

sexual, creen y siguen conceptos y valores religiosos 

para realizar su propia interpretación de perspectivas 

discordantes, promoviendo reinterpretaciones que 

aseguren un lugar más cómodo ante las disonancias entre 

discursos institucionalizados y experiencias personales(41).

Incluso, a partir de los resultados de este estudio, se 

corroboró que además de los insultos de los compañeros 

de clase, las personas transgénero se enfrentan a otras 

formas de violencia, desde la propia organización escolar. 

Una de las medidas que están implementando las escuelas 

y universidades es la creación de un baño unisex, 

promoviendo la no distinción de género, como apoyo para 

que personas transgénero y no binarias asistan a lugares 

públicos. Además, la Resolución nro. 12 del Consejo 

Nacional para Combatir la Discriminación y Promover 

los Derechos de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis 

y Transexuales - CNCD/LGBT, establece que en Brasil no 

se les puede prohibir a las travestis y transexuales el 

uso de los baños de acuerdo a su identidad de género(42).

Sin embargo, parece que la violencia física y 

psicológica ha marcado a las personas trans en diferentes 

escenarios, al ser expuestas a situaciones irritantes e 

irrespetuosas en su propio entorno familiar y escolar(43). 

Como resultado, el número de enfermedades mentales 

y suicidios entre estas personas es significativo. Solo 

en el año 2016, la Rede Trans Brasil logró catalogar 12 

suicidios de personas trans(44), la mayoría de los casos 

entre jóvenes de 15 a 29 años, especialmente mujeres. 

Recientemente, el informe Transexualidades y Salud 

Pública en Brasil, del Centro de Derechos Humanos y 

Ciudadanía LGBT y el Departamento de Antropología y 

Arqueología de la Universidad Federal de Minas Gerais 

(UFMG), señaló que el 85,7% de los hombres trans ya 

han pensado en el suicidio o lo han intentado en algún 

momento(45).

Un estudio realizado por el Instituto Williams (UCLA) 

mostró una alta prevalencia de suicidio entre los hombres 

trans (46%), sobre todo, entre 18 y 24 años (45%). 

Entre las principales motivaciones para el intento de 

suicidio, además de la condición mental, se destacaron 

las experiencias de persecución, acoso, violencia, 

discriminación y rechazo, factores que en conjunto llevan 

al individuo a un estado de mayor vulnerabilidad(46). 

Sin embargo, está claro que la persona transgénero 

no escapa del entorno escolar; de hecho, es expulsada de 

forma agresiva e imparcial. Por lo tanto, está a merced de 

una sociedad que difícilmente le dejará otra salida que no 

sea la prostitución, llevándola a vivir una vida sin garantías 

de seguridad social, laboral y de seguridad personal(47).

Para hacer frente a esto, sería necesario crear 

políticas públicas de educación, orientadas a la 

transformación social, que induzcan a la creación de 

proyectos de capacitación docente, el establecimiento 

de políticas de sensibilización y la creación de grupos 

escolares de discusión de temas de género(47). La escuela 

es considerada como una de las principales formas de 

enfrentar la discriminación y los prejuicios entre las 

personas trans. Por ello, es necesario reflexionar sobre 

las relaciones y los derechos de todas las personas. Solo 

es posible transformar algo que se conoce. Por lo tanto, 

es fundamental ampliar los espacios de reflexión y acceso 

a la información para que los derechos humanos sean 

accesibles a todos/as, desde el respeto, la aceptación, el 

diálogo y la convivencia con las diferencias.

En relación a los límites del estudio, es importante 

recalcar que los datos presentados reflejan la realidad 

de dos escuelas de una capital del noreste de Brasil, de 

una sola ciudad, lo que refleja condiciones socioculturales 

específicas. Sin embargo, considerando el potencial del 

análisis de datos cualitativos y la escasez de estudios 

sobre la transgeneridad infantil, este estudio contribuye 

al avance del conocimiento científico y a la enfermería, 

al revelar información que puede facilitar el desarrollo de 

políticas educativas y estrategias de acción, con el objetivo 

de garantizarles a los niños transgénero el respeto y la 

aceptación en las escuelas. Además, el estudio puede 
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contribuir a la discusión de un tema de actualidad, que 

sigue siendo invisible a los ojos de la escuela y la sociedad. 

Conclusión 

Esta investigación se basó en la necesidad social 

de dar visibilidad a las personas trans, ampliando 

las posibilidades de discusión en pro de garantizar 

los derechos orientados a la educación, la salud y la 

ciudadanía.

La investigación de las concepciones de los 

profesores sobre la transgeneridad en la infancia 

brindó oportunidades para varias reflexiones sobre las 

posibilidades/límites de trabajar con niños transgénero 

en el contexto escolar. La transgeneridad infantil es 

una realidad incuestionable, sin embargo, a pesar de 

los crecientes avances en el ámbito político y social, las 

escuelas tienen dificultades para promover la inclusión 

de los niños trans. Las Escuelas A y B tienen diferentes 

posiciones sociales, religiosas, culturales y personales, que 

las diferencian en su forma de manejar las diversidades. 

Mientras que en la Escuela A predomina una postura 

más conservadora y heteronormativa, en la Escuela B los 

enfoques son más abiertos, participativos y acogedores.

Sin embargo, independientemente de las posiciones 

de las Escuelas, se observó que los dilemas son los 

mismos, posiblemente atravesados por el escaso interés 

y participación de las familias en el proceso educativo de 

sus hijos e hijas. Es necesario crear estrategias efectivas 

dirigidas a sensibilizar a los padres, además de promover 

espacios abiertos de diálogo entre docentes, familiares y 

otras redes de apoyo social sobre temas que involucran 

a niños, niñas y adolescentes.

Además, es necesario desarrollar prácticas 

pedagógicas que reflexionen y discutan temas sobre la 

constitución de sujetos en el contexto escolar, para que 

de hecho exista la promoción de la inclusión de los niños 

trans, contribuyendo a la construcción de su ciudadanía 

y a la efectivización de uno de los derechos básicos 

establecidos por la constitución: educación.

En el campo de la salud, especialmente en 

Enfermería, se fundamenta la importancia del estudio, 

ya que, como profesional con una aproximación histórica 

de la salud del estudiante, el enfermero tiene el rol de 

apropiarse de los conocimientos necesarios para la 

prestación de cuidados, de reforzar y fomentar actitudes 

inclusivas y planificar estrategias de intervención dirigidas 

a diferentes grupos sociales. 
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