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Resumen 

Esta ponencia es resultado de un estudio que coordino desde 2014 en la Universidad 

Federal de Goiás (UFG), en Brasil. La investigación centrase en los significados del 

cuerpo y de la masculinidad, y también en los desafíos en términos de políticas públicas 

para los hombres trans, partiendo de sus propias narrativas y experiencias, con especial 

atención a los temas relacionados con el campo de la salud. Partiré aquí de algunas 

discusiones teóricas con respeto a esos temas, así como de los elementos de trabajo de 

campo de mi investigación, con el fin de presentar el argumento de que el tiempo y la 

espera son categorías antropológicas fundamentales para interpretar las narrativas de los 

hombres trans con los que vengo conviviendo. Presentaré la tensión entre el tiempo 

institucional u oficial y el tiempo vivido o subjetivo como una clave interpretativa 

central para analizar las narrativas de hombres trans brasileños sobre la violencia y la 

espera para el acceso a la atención en salud. 
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Introducción 

 

Esta ponencia parte de un estudio titulado "Antropología, transformaciones del 

cuerpo y las masculinidades: transmasculinidades en el Brasil contemporáneo", que 

coordino desde 2014, vinculado al Ser-Tão, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero 

e Sexualidade, al Programa de Postgrado en Antropología Social (PPGAS) y al 

Programa de Postgrado en Sociología (PPGS) de la Universidad Federal de Goiás 

(UFG) y que, desde 2016, cuenta con el apoyo del CNPq
1
. Es el resultado también de 

las actividades realizadas en el proyecto de extensión Trans UFG, llevado a cabo desde 

2015 por medio de una asociación entre el Ser-Tão y el Colectivo TransAção (formado 

principalmente por estudiantes trans, familiares y partidarios/as de las causas 

relacionadas con la transexualidad), que es un programa interdisciplinario de difusión de 

conocimientos sobre transexualidades y travestilidades en diversas áreas de mi 

universidad. 

Partiendo de la convivencia, de las conversaciones informales y de entrevistas 

con hombres trans, además de mi participación en eventos académicos y en reuniones 

de activistas, así como lecturas, discusiones y actividades del proyecto de extensión 

Trans UFG, los objetivos de mi investigación, además de interpretar los significados del 

cuerpo y de la transmasculinidad, incluyen también analizar los desafíos en términos de 

políticas públicas para los hombres trans partiendo de sus propias narrativas y 

experiencias, con especial atención a los temas relacionados con el campo de la salud. 

Se llevaron a cabo 16 entrevistas semiestructuradas - 4 con profesionales de la salud que 

trabajan en la atención sanitária a personas trans en el Sistema Único de Saúde (SUS) y 

12 con hombres trans que consintieron en colaborar con la investigación. La mayoría de 

los entrevistados residen en la ciudad de Goiânia, en Brasil, o en ciudades de su zona 

metropolitana. 

Argumento aquí que las categorías tiempo y espera son fundamentales para 

interpretar antropologicamente las narrativas acerca de la experiéncia de essas personas. 

Uma mirada antropológica sobre el tema implica considerar la tensión entre el tempo de 

                                                           
1
 A través de la obtención de una beca de Productividad en Investigación, Nivel 2. 
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los sujetos y el tempo protocolar, entre el tempo de cada uno (SAMPAIO e COELHO, 

2013: p. 17) y el tempo institucional, importante para interpretar sean las narrativas 

relacionadas al así llamado cámbio de gênero y las expectativas relacionadas a las 

transformaciones corporales, sean las narrativas relacionadas a la espera por la atención 

en salud. Además, basado em la noción de teleologia heteronormativa, traída por Carlos 

Eduardo Henning (2014; 2016), propongo una interpretación preliminar de las 

expectativas sociales heteronormativas y cisnormativas relacionadas al curso de la vida, 

cuándo comparadas a algunos elementos de mi trabajo de campo. 

 

Categorías, conceptos 

 

Con respecto a la utilización de hombres trans como categoría en el presente 

estudio, se debe a dos razones principales. En primer lugar, sigo una sugerencia de 

Guilherme Almeida, que apunta que, para evitar el uso de múltiples expresiones o 

categorías émicas posibles (por ejemplo, hombre transexual, transhombre, transman, 

FTM (del inglés, female to male) o transexual masculino), se puede utilizar el término 

"hombre trans" analíticamente “no esforço de condensar a experiência da 

'transexualidade masculina'” (Almeida, 2012: 513). Así, aunque provisionalmente, he 

utilizado esta expresión en la investigación, como una referencia a los sujetos que, 

siguiendo el autor (2012: 516), 

 

fazem e/ou desejam modificações corporais através da hormonização por 

testosterona e de uma ou mais intervenções cirúrgicas, além de se 

valerem em larga medida de outros recursos sociais (roupas e calçados 

masculinos, faixas torácicas - a fim de dissimular o volume dos seios - e 

próteses penianas de uso público). Buscam também frequentemente o 

reconhecimento jurídico do sexo e do nome masculinos e têm se tornado 

mais visíveis na cena pública brasileira, em função do Processo 

Transexualizador no Sistema Único de Saúde (SUS), que favorece o 

acesso a modificações corporais de alta complexidade. Tais indivíduos já 

se expressavam de forma diferenciada antes da existência do Processo 
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Transexualizador, distinguindo-se de maneira mais ou menos sutil da 

identidade lésbica. 

En segundo lugar, el uso de la categoría hombres trans en mi investigación se 

debe al hecho de que esa es la categoría que se ha utilizado para la designación de tales 

sujetos políticos en el activismo en torno a las transmasculinidades en Brasil. Tanto es 

así que, en 2015, se celebró el I Encuentro Nacional de Hombres Trans, en la 

Universidad de São Paulo (USP), promovido por el Instituto Brasileño de 

Transmasculinidades (IBRAT) (Braz y Souza, 2016; Carvalho, 2016). 

Poco después de la autorización del Consejo Federal de Medicina (CFM) para 

realización de las llamadas cirugías de reasignación sexual en 1997, las personas trans 

comenzaron a buscar a los hospitales universitarios en Brasil. Eso ocurrió en el Hospital 

de Clínicas (HC) de la Universidad Federal de Goiás (UFG). Después de un período de 

entrenamiento del equipo multidisciplinario que haría posible su existencia, en mayo de 

1999, se creó, en el HC, el denominado "Proyecto Transexualismo", más conocido 

como "Proyecto TX" y que, en 2016, ha cambiado de nombre a "Proyecto 

Transexualidad", con la finalidad de evitar el uso del sufijo “ismo”, denunciado por 

activistas como patologizante. Tal proyecto fue creado y sigue bajo la coordinación y 

los enormes esfuerzos de la Prof.ª. Dr. Mariluza Terra, siendo reconocido a nivel 

nacional, habiendo realizado más de 70 cirugías de reasignación sexual en hombres y 

mujeres trans, además de la atención ambulatoria y psicológica a muchas otras personas. 

Siguiendo la cuestión del tiempo y de la espera, partiendo de la intensa 

movilización de activistas y académicos/as, no fue hasta 2008 que el Ministerio de 

Salud estableció el llamado Proceso Transexualizador en el Sistema Único de Salud 

(SUS), a través de la publicación de la Ordenanza 1.707. Como nos recuerda Simone 

Ávila (2014), en ese momento hubo la incorporación a los procedimientos del llamado 

"cambio de sexo" sólo para mujeres trans. Ya los hombres trans fueron incluidos en el 

Proceso en 2013, cuando el Ministerio de Salud, a través de la Ordenanza 2813, 

redefinió y amplió sus directrices. Los cambios introducidos por la nueva ordenanza han 

llevado a la necesidad de re-registro de los centros en los que ya se estaba haciendo el 

Proceso Transexualizador (en las ciudades de Goiânia, Rio de Janeiro, São Paulo y 

Porto Alegre). 
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En Goiânia, el Proyecto Transexualidad ha enfrentado en los últimos años a 

obstáculos para su continuidad, especialmente con respecto a la recepción de nuevos/as 

pacientes, por encima de todo, por la dificultad de mantener un equipo dedicado 

exclusivamente al proyecto
2
. Después de casi 3 años cerrado a nuevas personas, el 

Proyecto fue reabierto a principios de 2016. El proceso de reapertura implicó la 

movilización de grupos de activistas locales, que, junto con la coordinadora, han 

buscado alternativas con el gobierno y la universidad para que pueda mantenerse en 

funcionamiento. 

Con el fin de desarrollar una perspectiva antropológica sobre las narrativas en 

torno a las transmasculinidades, incluida la cuestión del tiempo y de la espera, he 

buscado un diálogo con el campo de la llamada Antropología de la Salud (Carrara, 

1994; Minayo, 1998; Canesqui, 2003; Sarti, 2010). Ese enfoque ha demostrado ser 

interesante para interpretar las narrativas de los hombres trans en relación con la 

búsqueda de atención médica transespecífica, apuntando las relaciones y las posibles 

tensiones “entre os saberes biopolíticos dominantes e uma multiplicidade de saberes 

locais e minoritários” (Arán y Murta, 2009: p. 16). 

En ese sentido, riesgo que una opción analítica interesante puede ser la noción 

de itinerarios terapéuticos. A pesar de su amplio uso en el campo de la salud pública, 

dicha noción se ha interpuesto por la literatura antropológica sobre la salud con el fin de 

interpretar los procesos de selección, evaluación y adhesión a ciertas formas de atención 

de la salud por parte de los individuos en el plan diario y vivido (Alves y Souza, 1999). 

 

Escenas de campo, tiempo y expectativas sociales 

  

Fui a um evento em Goiânia para uma discussão acerca da possível ampliação do 

Processo Transexualizador na capital. Dele, participaram profissionais de saúde, 

gestores/as e ativistas, além de acadêmicos/as. Cheguei cedo e fiquei na porta do 

saguão onde o evento ocorreria, junto a alguns dos homens trans que eu já conhecia. 

Eles conversavam sobre assuntos diversos. Em dado momento, um deles começou a 

falar sobre a hormonização. Dizia que era impressionante perceber como seu corpo 

estava mudando. Dentre as mudanças, algumas delas materializavam suas 

expectativas: a barba que começava a despontar, os demais pelos corporais, o ganho 

                                                           
2
 Para obtener más información, consulte https://www.ufg.br/n/82681-oferta-de-disciplina-de-

sexualidade-humana-nos-cursos-de-saude-em-debate. Acceso el 19 de enero 2017. 



XIIJORNADAS DE SOCIOLOGÍA 

 
 

6 
 

de massa muscular. Outros o inquietavam: a pele a cada dia mais áspera, 

especialmente a do rosto, que estava “parecendo uma lixa”. O aumento do tesão – a 

sensação de estar “subindo pelas paredes” após a aplicação do hormônio. A oscilação 

do tom de voz, “às vezes super grossa e às vezes esganiçada, como a de um 

adolescente”. E, finalmente, as espinhas que insistentemente espalhavam-se pelo seu 

corpo e, especialmente pelo rosto. Ele falava em tom de brincadeira e os demais riam e 

concordavam com ele, falando de suas próprias experiências. Por fim, ele sentenciou 

que passar pela adolescência uma vez já tinha sido terrível e reclamou ter de passar 

pela segunda adolescência” (Diário de campo, Goiânia, novembro de 2015). 

 

Partiendo de los debates relativos a las “temporalidades queer”, línea de estudios 

surgida en los Estados Unidos a partir de los años 1990, Carlos Eduardo Henning 

propone, a partir de una mirada acerca del panorama heteronormativo relacionado a la 

idea de la vejez (2014), el concepto de teleologia heteronormativa relacionado al curso 

de la vida, entendida como una 

 

forma normativa de estipular metas, fins e objetivos últimos para o percurso biográfico 

(como relações sexuais, conjugalidade, reprodução, parentalidade e conformação 

familiar), os quais são guiados por referenciais heterossexuais inequívocos e 

aparentemente inescapáveis, e cuja finalidade e sequencialidade linear e irretornável se 

tornam – em um efeito social pervasivo e convincente – princípios fundamentais de 

explicação, significação e ordenação da experiência biográfica” (HENNING, 2016: p. 

367-368). 

 

Partiendo de esta mirada, la idea de “segunda adolescencia”, que escuché en el 

trabajo de campo diversas veces por parte de hombres trans, puede ser contrapuesta a 

um conjunto de expectativas sociales heteronormativas y también cisnormativas 

relacionadas al curso de la vida. Esta es una categoría desconcertante de "determinados 

aspectos do modo como as transições entre os distintos períodos da vida são concebidas; 

em especial, como são imaginadas, convencionadas e normatizadas” (Ibid: p. 344), 

permitiendo que preguntemos acerca de las “bases sociais que estipulam padrões, 

regras, pressupostos e expectativas sociais para cada um desses períodos” (Ibid: 345). 

Dicha perspectiva puede ser interesante para contraponer las expectativas sociales y 

subjetivas relativas al tempo y a la espera, partiendo del tema de la transexualidad. 

Al principio de mi estudio, tuve la oportunidad de conocer y hablar con 

Rodolfo
3
, un hombre de 46 años, residente en una ciudad del Nordeste de Brasil, que 

                                                           
3
 Todos los nombres aquí utilizados son ficticios, con el fin de preservar el anonimato de los 

entrevistados. 
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había logrado, después de muchas batallas, una autorización judicial para venir a 

Goiânia con el fin de pasar por la metoidioplastia, que es la técnica quirúrgica de 

reasignación sexual en los hombres transexuales, realizada en Proyecto Transexualidad, 

en el HC de la UFG. 

 

Mi activismo es mi propia historia, porque luché duro para poder 

conseguir esas cirugías, así, completas (...) Si dijera que tuve doctores 

que me dijeron: "No, la cirugía, lo hacemos"... Así es ... Yo tuve que 

seguir llamando varias veces a la puerta para poder conseguir la cirugía. 

Así que ese es mi activismo. Me las arreglé para cavar mi camino ... y 

mis objetivos, que eran las cirugías, ¿sabes?  [Rodolfo, 46 años]. 

 

En su narrativa, la espera es un tema constante. Así como la persistencia. Y la 

paciencia. En más de dos horas de conversación, él narró el largo proceso de más de 12 

años, que lo llevó a Goiânia e incluyó paso a través de diversos servicios de salud en 

distintas partes de Brasil. 

 

Ofereci uma carona para Mateus até o centro da cidade. No carro, 

conversamos sobre várias coisas, como de costume. Em dado momento, 

começamos a falar sobre hormônios, esses objetos que circulam não apenas 

nos corpos, mas em boa parte de nossas conversas. Ele mencionou um vídeo 

no Youtube, que eu “precisava assistir”. Tratava-se de uma produção de um 

conhecido dele, também um jovem homem trans, que em suas palavras estava 

“um monstro, super bombado”. Ele teria criado, a partir de informações 

oriundas da internet, um “ciclo foda” para a ingestão de hormônios. 

Perguntei a Mateus se ele sabia se o amigo estava tendo algum tipo de 

acompanhamento médico, ao que a resposta foi que não (Diário de campo, 

Goiânia, agosto de 2016). 

 

  

Ha sido bastante frecuente escuchar de los hombres trans los informes sobre la 

enorme dificultad de encontrar el cuidado y la atención médica. Por otra parte, 

volviendo al tema de la temporalidad, figura en las narrativas la oposición entre un 

sentimiento de urgencia para comenzar la "transición" del género y la demora de la 

espera por la atención médica, la cual es evidente en las narrativas sobre las rutas del 

proceso de hormonización. 
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Veo la necesidad de supervisión médica, porque tengo problemas de 

salud y no he tenido ni siquiera coraje de buscar saber qué pasa (...) 

pero...no tengo la intención de dejar de tomar la hormona...Prefiero morir 

así [Pedro, 20 años]. 

 

Esta frase es de un joven hombre trans, estudiante universitario y residente de la 

ciudad de Goiânia. En el momento de la entrevista, su tratamiento hormonal cumplía 

alrededor de 6 meses, pero sin ningún tipo de supervisión médica. Las hormonas 

masculinas habían sido compradas "de chicos de farmacia, chicos de fitness, chicos que 

venden medicina para animales..." y así sucesivamente. Durante la entrevista, dijo que 

sentía un dolor difuso en la zona abdominal, pero no sabía decir si tenía o no relación 

con la administración de hormonas por cuenta propia. 

 

Consideraciones finales 

 

Es importante tener en cuenta que existe por lo menos una característica que 

distingue la transexualidad en la lista de muchas formas posibles de intervención en el 

cuerpo, en el Brasil contemporáneo: es la asociación entre "enfermedad" y "terapia" 

para tener libre acceso a modificaciones corporales deseadas (Almeida y Murta, 2013). 

Actualmente, parte de las discusiones en torno a las transexualidades se refieren 

también a las luchas alrededor de su despatologización (Jesús, 2012). En diciembre de 

2012, la Asociación Psiquiátrica Americana (APA), por ejemplo, dejó de clasificar la 

transexualidad como "trastorno de identidad sexual", reemplazándola por la expresión 

"disforia de género". Para muchos/as, es una solución intermedia en un movimiento que 

tiene quizás como su mayor expresión la campaña stop trans pathologization. En Brasil, 

no existe un consenso entre los/as activistas trans sobre el tema de la despatologización, 

debido al temor de perder el acceso a los procedimientos que componen el Proceso 

Transexualizador en el SUS (Sistema Único de Salud). Una posibilidad es la expansión 

de la noción de salud más allá del binomio salud/enfermedad, hacia una perspectiva de 

más amplitud con respecto a la salud - que, sin embargo, sigue siendo un desafío 

importante en el SUS, especialmente con respecto a la población trans. De acuerdo con 
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Guilherme Almeida y Daniela Murta (2013), la búsqueda de la despatologización de la 

transexualidad es importante y debe continuar, pero la paradoja es que no puede dar 

lugar a pérdidas. 

Una de las principales demandas que se han colocado por el movimiento 

transexual brasileño es la aprobación del Proyecto de Ley de Identidad de Género, 

conocido como ley João Nery, como una referencia al escritor del libro Viaje Solitaria - 

primera biografía de un hombre transexual publicada en Brasil. La propuesta es permitir 

a las personas trans el cambio del sexo, del nombre y de la imagen en sus registros 

civiles, sin importar si desean o no someterse a una cirugía, o al tratamiento hormonal. 

Este proyecto se inspiró en lo que fue aprobado recientemente en Argentina. 

A partir de estas discusiones, así como de los elementos de trabajo de campo de 

mi investigación, mi argumento es que el tiempo y la espera son categorías 

antropológicas fundamentales para interpretar las narrativas de los hombres trans con 

los que vengo conviviendo. La tensión entre el tiempo institucional u oficial y el tiempo 

vivido o subjetivo es por lo tanto una clave interpretativa central para analizar las 

transmasculinidades. Este contraste aparece, por ejemplo, en las declaraciones sobre 

expectativas con respecto al requisito de dos años de atención psicológica para quizás 

recibir un informe que tal vez garantice el acceso a las cirugías en el Proceso 

Transexualizador en el Sistema Único de Salud (SUS); en la espera de la sentencia de 

las aplicaciones de rectificación del registro civil; en la expectativa acerca de los efectos 

de la terapia hormonal en relación con cambios en el cuerpo; en la espera en la cola para 

entrar en el Proceso Transexualizador, cuando los escasos servicios gratuitos para la 

salud transespecífica existentes en Brasil están bajo constante amenaza de cierre de las 

puertas. Una cuestión que parece aún manchar los límites de las clases sociales: si, a 

primera vista, tener los recursos para la atención privada o acceso a un plan de salud 

privado podría indicar que la dificultad para obtener la atención médica desaparecería, 

eso no ocurre cuando se trata de un universo de profesionales de la salud que, con raras 

excepciones (como los/as pocos/as que trabajan, a pesar de todas las dificultades, en el 

Proceso Transexualizador), parece (siguiendo las narrativas de mis interlocutores), nada 

preparado para hacer frente a las cuestiones relacionadas con el género y la sexualidad 

y, por lo tanto, para asistir adecuadamente a la población transexual. 
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