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Resumen El Censo Demográfico de 2022 ha despertado el debate sobre la inclusión de variables que permitan al-
canzar a las minorías sexuales con baja o nula cobertura en las encuestas oficiales de población en Brasil. El tema se 
justifica dado que la población LGBTI+ reclama visibilidad estadística y exige políticas públicas que garanticen sus 
derechos. Este artículo analiza el proceso de elaboración e inclusión de las variables orientación sexual e identidad 
de género en las encuestas de hogares oficiales de IBGE en ámbito nacional. Para ello, se realizó un mapeo de las 
experiencias internacionales, mostrando que esta investigación se aplicó inicialmente sobre todo en las encuestas de 
salud, a través de la autodeclaración y el uso del método de los “2-step” para identificar a la población trans. Además, 
a la luz de la bibliografía existente, se presentan las etapas de planificación, los desafíos y las perspectivas futuras de 
la investigación sobre el tema. Se espera, por tanto, contribuir a un debate informado, dada la actual invisibilidad de 
la población LGBTI+ en las bases de datos poblacionales oficiales.
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Introducción

Las estadísticas públicas oficiales son la base de 
información fundamental para la elaboración 
de políticas públicas adecuadas que, junto con 
la legislación y la normativa, orientan el acceso 
a las prestaciones y garantizan los derechos de 
la población. Son también estas estadísticas las 
que permiten conocer las características de las 
poblaciones en diversos ámbitos sociales y terri-
toriales, reconociendo su diversidad y heteroge-
neidad, así como revelando iniquidades entre (y 
dentro de) grupos poblacionales que comparten 
ciertas características –físicas, sociales, culturales 
– capaces de determinar trayectorias y conjuntos 
de oportunidades diferentes para cada individuo 
o grupo. Desde una perspectiva interseccional, 
la combinación de varias de estas características 
genera nuevas y complejas identidades sociales 
que necesitan ser retratadas en el conjunto de la 
población, así como sus demandas, para ser te-
nidas en cuenta en el proceso de elaboración de 
políticas públicas y garantía de derechos.

En este sentido, los sistemas estadísticos na-
cionales desempeñan un papel fundamental. En 
las democracias más consolidadas, es habitual 
que los grupos sociales se movilicen para con-
seguir una representación adecuada en los da-
tos oficiales producidos, dando así a conocer su 
existencia y proporcionándoles los medios para 
presionar a los poderes ejecutivo y legislativo en 
favor de acciones que promuevan la igualdad y 
protejan los derechos individuales y colectivos. 
Las series históricas de indicadores sobre la mu-
jer (basados en la variable sexo al nacer) y sobre 
el color o la raza, por ejemplo, han orientado y 
siguen orientando las reivindicaciones de los mo-
vimientos feministas y antirracistas, dando lugar 
a políticas y leyes dirigidas a la igualdad de opor-
tunidades y de acceso en los ámbitos de la salud, 
la educación, el trabajo y la seguridad pública, 
entre otros.

Este es el camino que algunos grupos so-
ciales, como el movimiento LGBTI+ (lesbianas, 
gays, bisexuales, transexuales y transgénero, in-
tersexuales y otras identidades) intentan recorrer 
con más fuerza en la actualidad en un campo que 
sigue en disputa. Sin embargo, estos esfuerzos de 
sensibilización no son nuevos. Con motivo de 
la Asamblea Constituyente de 1988, el entonces 
recién creado movimiento homosexual brasile-
ño reclamó “la inclusión en la nueva carta cons-
titucional de la ‘orientación sexual’ y la ‘identi-
dad de género’ entre las diversas situaciones de 
discriminación que deben combatir los poderes 

públicos”1. Desde entonces, muchas otras accio-
nes colectivas en este ámbito han intentado pro-
mover medidas de reconocimiento de derechos 
y de protección contra la violencia y la discrimi-
nación.

La recolección de información sobre identi-
dad de género y orientación sexual se enfrenta 
a las dificultades inherentes a la operacionaliza-
ción de conceptos complejos en las encuestas de 
población, especialmente cuando las definiciones 
y las categorías de respuesta aún no se han con-
sensuado ni en la bibliografía ni entre las distin-
tas corrientes de los movimientos representados 
por cada letra del acrónimo. 

En el ámbito teórico, cabe reflexionar sobre la 
percepción del sexo y el género como indepen-
dientes entre sí. Butler nos muestra, por ejemplo, 
que “cuando el género se teoriza como radical-
mente independiente del sexo, el género mismo 
se convierte en un artificio flotante”, poniendo 
como ejemplo para la reflexión que la consecuen-
cia de esta percepción es que “hombre y mascu-
lino pueden, con igual facilidad, significar tanto 
un cuerpo femenino como masculino, y mujer 
y femenino, tanto un cuerpo masculino como 
femenino”2. Butler también problematiza las ca-
tegorías de sexo, género e identidad de género. 
Para la autora, la noción binaria de masculino/
femenino, de la que se derivan históricamente 
las categorías utilizadas en las encuestas de po-
blación, “constituye no sólo el marco exclusivo 
en el que puede reconocerse esta especificidad, 
sino que, en cualquier caso, la ‘especificidad’ de 
lo femenino vuelve a estar totalmente descontex-
tualizada, separada analítica y políticamente de 
la constitución de la clase, la raza, la etnia y otros 
ejes de relaciones de poder, que constituyen a la 
vez la ‘identidad’ y hacen equívoca la noción sin-
gular de identidad”3.

Más allá del debate conceptual, existen lími-
tes técnico-metodológicos sobre la mejor manera 
de recolectar información personal y sensible en 
las encuestas de hogares y los límites inherentes 
al muestreo estadístico para grupos de población 
pequeños. Además, no existe una guía o manual 
consensuado internacionalmente para la recolec-
ción de información sobre identidades de género 
y orientación sexual, pero algunos países han in-
tentado avanzar en este sentido y sus experien-
cias han servido de referencia para los debates 
que se vienen dando en el ámbito de las estadísti-
cas oficiales brasileñas.

En Brasil, desde el cuestionario del Conteo 
de Población de 2007, la lista de residentes que 
explica la relación con el responsable del hogar 
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incluye la opción “cónyuge del mismo sexo”. 
Aunque los resultados se limitan a la relación 
conyugal de la persona responsable, se ha con-
vertido en una opción para investigar el tema. En 
2019, hubo la primera investigación específica 
sobre orientación sexual en la Encuesta Nacional 
de Salud (ENS), con información divulgada de 
forma experimental.

Teniendo en cuenta lo anterior, este artículo 
pretende discutir el proceso de construcción de 
la información sobre orientación sexual e iden-
tidad de género en Brasil, esbozando de manera 
sucinta los avances sobre el tema en el contexto 
internacional y en las encuestas de hogares rea-
lizadas por el Instituto Brasileño de Geografía y 
Estadística (IBGE), señalando los límites y algu-
nas potencialidades de la utilización de esta in-
formación a partir de informaciones ya divulga-
das, aunque de forma experimental. 

El proceso de construcción de la 
información sobre orientación sexual 
e identidad de género en las encuestas 
de población

En términos generales, la construcción de 
estadísticas públicas oficiales sigue un camino 
conocido y compartido por los distintos países 
comprometidos con los Principios Fundamen-
tales de las Estadísticas Oficiales de las Nacio-
nes Unidas (ONU)1. A partir de un referencial o 
marco teórico-conceptual acordado a través de 
convenciones temáticas y/o grupos de trabajo 
creados específicamente en el sistema de la ONU, 
se elaboran recomendaciones para que los datos 
se recojan utilizando parámetros y metodologías 
similares, permitiendo comparaciones entre paí-
ses y series históricas consistentes. La adopción 
de este “camino de construcción” es también un 
instrumento para defender la independencia téc-
nica de los sistemas estadísticos nacionales, ya 
que la información se construye sobre un méto-
do reconocido y ratificado por diversos expertos 
en la materia, aunque pueda ser adaptado a los 
contextos y legislaciones de cada país. 

En concreto, el tema del “género” en el seno 
de la ONU cuenta con un importante historial 
de conferencias, manuales y estudios, pero si-
gue centrándose casi exclusivamente en debatir 
la situación de las mujeres frente a los hombres. 
Un ejemplo reciente es el Objetivo de Desarro-
llo Sostenible 5 de la Agenda 2030, que establece 
“lograr la igualdad entre los géneros y empode-
rar a todas las mujeres y las niñas”, con todos 
sus indicadores de seguimiento desglosados por 

sexo. Por su parte, el manual Integrating a gender 
perspective into statistics4 trata las estadísticas de 
género como “estadísticas que reflejan adecuada-
mente las diferencias y desigualdades en la situa-
ción de mujeres y hombres en todos los ámbitos 
de la vida”. 

En este contexto, el “camino para la constru-
ción” del tema de orientación sexual e identidad 
de género carece ya de un marco de recomen-
daciones consensuadas que guíen la recogida de 
información por parte de los distintos países. Lo 
más cercano que existe en términos de un acuer-
do internacional para garantizar los derechos de 
la población LGBTI+ son los Principios de Yog-
yakarta5, elaborados por un grupo de expertos en 
derechos humanos de varios países con el objeti-
vo de aplicar la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos (1948) a la población LGBTI+. 
Sin embargo, no fueron elaborados ni avalados 
por representantes oficiales de los gobiernos de 
los países, ni abordan las cuestiones metodoló-
gicas que rodean la construcción de información 
sobre el tema. 

No obstante, algunos países han consegui-
do avanzar en este ámbito en los últimos años, 
generalmente a través de encuestas de salud en 
los hogares. Algunos censos demográficos reali-
zados a principios de la década de 2020 incluían 
una o más categorías sobre identidad de género 
y orientación/identidad sexual. Entre los países 
que han avanzado en esta investigación están 
Australia, Estados Unidos, Reino Unido, Ca-
nadá, Escocia y, en América Latina, Argentina, 
Ecuador, Uruguay, Chile, Colombia, México y 
Perú. En Brasil, esta investigación aún es muy 
incipiente. Algunas organizaciones no oficiales 
ya han producido investigaciones que incluyen el 
tema, al menos parcialmente, a nivel nacional6,7, 
mientras que otras han investigado el tema con 
un alcance geográfico más restringido8. 

La demanda para que el IBGE investigue la 
orientación sexual y la identidad de género ha 
ganado fuerza a medida que se acercaba el Censo 
Demográfico de 2022 (CD2022). En un comu-
nicado con fecha de 18 de noviembre de 2021, 
el IBGE informó que, ya en 2018, la Defensoría 
Pública Federal, a través de una Acción Civil Pú-
blica, solicitó la inclusión en el CD2022 de una 
“pregunta destinada a contabilizar la población 
transgénero”9. En vísperas de que el CD2022 en-
trara en campo, después de una serie de aplaza-
mientos debido a la pandemia de COVID-19 y 
a las restricciones de recursos, ganó notoriedad 
otra medida cautelar, emitida por el sistema judi-
cial de Acre, a la que luego se unieron el Grupo 
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Arco-Íris y la Alianza Nacional LGBTI, que or-
denó la inclusión de la investigación censal so-
bre identidad de género y orientación sexual. El 
IBGE apeló ambas medidas cautelares con justi-
ficaciones técnicas, advirtiendo que los ajustes al 
cronograma de inclusión de las variables en ese 
momento llevarían a un (nuevo) aplazamiento de 
este Censo ya problemático. 

Entre las justificaciones, el IBGE argumen-
tó que “las preguntas de identificación, que re-
quieren que el encuestado sea él mismo, no 
son compatibles con una operación censal, que 
cuenta con un residente por hogar, que respon-
de por sí mismo y por los demás residentes”9. En 
otras palabras, advirtió de que, si se incluyeran 
las preguntas solicitadas, la orientación sexual 
y la identidad de género de los residentes serían 
respondidas, en gran medida, por un informante 
interpuesto, y no por la propia persona, con po-
sibles errores en la medición de la información 
recogida. 

Un segundo punto argumentado es que los 
términos que se utilizarían como categorías de 
respuesta no tenían una definición, ni siquiera 
un conjunto acordado (y probado) de todas las 
identidades de género posibles. Las preguntas 
“abiertas” sin categorías especificadas requieren 
un esfuerzo y recursos adicionales de codifica-
ción a posteriori, considerando el incipiente de-
bate sobre el tema de manera accesible a toda la 
población, con mucha desinformación y tabúes 
que llevan a la confusión y desconocimiento de 
los términos. En la ENS de 2019, por ejemplo, las 
observaciones de campo realizadas por los agen-
tes de recogida de datos de la encuesta revelaron 
problemas con la comprensión de la “orientación 
sexual” y sus posibles respuestas10. 

La definición de términos y siglas también es 
objeto de debate en el mundo académico y en la 
sociedad civil organizada. Regina Facchini, en su 
investigación de maestría, discutió el uso del tér-
mino “minorías sexuales” porque, según algunos 
grupos, como CORSA (Grupo de Conciencia-
ción y Emancipación de las Minorías Sexuales), 
era necesario identificar más directamente al 
sujeto colectivo por el que hablaban. Así que el 
término fue sustituido por GLT (gays, lesbianas y 
transexuales) y más tarde por GLBT (incluyendo 
a los bisexuales). Facchini también señala que el 
acrónimo GLS (con el término “simpatizantes”) 
utilizado inicialmente –y ampliamente difundi-
do durante un periodo – fue abandonado por el 
movimiento por considerarlo “un acrónimo del 
mercado, no del movimiento”11. En la actualidad, 
se utilizan siglas que pueden acumular un nú-

mero aún indefinido de posibilidades (LGBTI+, 
LGBTQ+, LGBTQIA+, LGBTQIAP+), lo que di-
ficulta aún más su operacionalización.

Por último, cabe destacar que es muy reco-
mendable que la inclusión de un nuevo tema o 
una nueva metodología en las encuestas oficiales 
se someta a pruebas cognitivas y de campo, con 
el fin de evaluar la redacción y la comprensión 
por parte de la población de las preguntas y las 
categorías de respuesta propuestas, así como la 
fluidez del cuestionario y la adecuación del mé-
todo de recolección seleccionado. 

Al final, en respuesta a la sociedad civil y res-
petando los acuerdos judiciales alcanzados, en 
junio de 2022, el IBGE creó un grupo de traba-
jo para discutir el tema (GT OSIG - Orientación 
Sexual e Identidad de Género), sobre todo para 
avanzar en las limitaciones metodológicas y es-
tudiar las experiencias internacionales sobre el 
tema. 

Metodologías y experiencias 
internacionales: algunos resultados 
y referencias

La primera acción del GT OSIG fue consultar 
los resultados de estudios, cuestionarios e infor-
mes de pruebas y calidad de las encuestas de ho-
gares que han incluido la investigación de orien-
tación sexual e identidad de género, para que 
sirvieran de referencia para la construcción de 
un cuestionario piloto a ser probado (Cuadro 1).

En términos conceptuales, el principal mate-
rial de referencia fue el informe relatório Measu-
ring sex, gender identity and sexual orientation, de 
la National Academy of Sciences, Engineering and 
Medicine12, elaborado por un comité de expertos 
en los campos de la sociología, la psicología, la 
salud pública, la medicina, la metodología de la 
investigación y la estadística para revisar las me-
didas actuales y las cuestiones metodológicas en 
torno al tema (Cuadro 2).

La forma de encuesta propuesta por la NAS 
(2022) distingue claramente entre el sexo asig-
nado al nacer y el género actual, lo que permite 
enumerar a las personas con experiencia transgé-
nero, ya sea directamente (identificándose como 
tales en la pregunta sobre identidad de género) o 
cruzando la información sobre “sexo” y “género” 
(el método de dos etapas o 2-steps), como en el 
caso de las mujeres trans que quieren declarar el 
sexo masculino y género femenino.

Para este artículo, actualizamos y ampliamos 
la consulta sobre experiencias internacionales, 
que se sistematizan en el Cuadro 3. Este releva-
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Cuadro 1. Investigaciones consultadas inicialmente por el GT OSIG.
Países Investigación

México Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género – ENDISEG 2021
Reino Unido Labor Force Survey (2021)

The National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles – 2010-2012
Censo 2021 (Inglaterra)
Censo 2022 (Escócia)

Austrália 2019 National Drug Syrategy Household Survey
Estados Unidos 2021 BRFSS - Behavioral Risk Factor Surveillance System

2022 Household Pulse Survey
2022 National Health Interview Survey (NHIS)

Canadá 2022 Canadian Community Health Survey (CCHS)
Censo 2021

Chile Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional – CASEN 2017
Argentina Censo 2022
Equador Censo 2022

Fuente: Autores.

Cuadro 2. Marcos conceptuales.
Concepto ¿Cómo investigar?

Sexo ¿Qué sexo le asignaron al nacer?
Construcción multidimensional basada en 
características anatómicas y fisiológicas que incluyen los 
genitales externos, los caracteres sexuales secundarios, 
las gónadas, los cromosomas y las hormonas. La 
intersexualidad se refiere a las personas cuyas 
características sexuales no corresponden todas al mismo 
sexo.

1. Mujer
2. Hombre
3. (No lo sé)
4. (Prefiero no contestar)
 
Para intersexuales: pregunta adicional específica 
sobre el nacimiento con variación en las 
características sexuales físicas o diferencias en el 
desarrollo sexual

Género ¿Cuál es su sexo actual? [Marque sólo una opción]

Construcción multidimensional que vincula la identidad 
de género, que es un elemento central de la identidad 
individual de una persona; la expresión de género, que 
es la forma en que una persona comunica su género 
a los demás; y las expectativas sociales y culturales 
sobre el estatus, las características y el comportamiento 
asociados a las características sexuales.

1. Mujer
2. Masculino
3. Transgénero
4. Utilizo un término diferente: [especificar]

5. (No lo sé)
6. (Prefiero no contestar)

Orientación sexual ¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor 
lo que piensas de ti mismo? [Marque sólo una 
opción].

Constructo multidimensional que abarca la atracción, la 
identidad y el comportamiento emocional, romántico y 
sexual.

1. lesbiana o gay
2.  Heterosexual, es decir, ni gay ni lesbiana
3.  Bisexual
4.  Utilizo otro término [especifique].
5. (No lo sé)
6. (Prefiero no contestar)

Fuente: Autores a partir de NAS (2022).
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miento mostró que, si bien la investigación sobre 
orientación sexual e identidad de género es cada 
vez más reconocida entre los organismos interna-
cionales y sus países signatarios, la brevedad de 
las listas de países que recolectan esta informa-
ción es representativa del estado experimental de 
los estándares de medición y de la implementa-
ción del tema por parte de los sistemas estadís-
ticos13. El informe Society at a Glance 2019 de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) recopiló estas experiencias 
en materia de identidad de género, a las que su-
mamos las encontradas por Malaguti et al. (2022). 
Uno de los resultados encontrados fue que dichas 
investigaciones se han aplicado principalmente 

en encuestas de salud que realizan entrevistas a 
residentes seleccionados, identificando a la pobla-
ción trans mediante el enfoque 2-step. La última 
columna del Cuadro 3 recopila algunas estima-
ciones encontradas para la población trans, gene-
ralmente menos del 1% de la población.

Los materiales producidos por ONG, aso-
ciaciones y colectivos vinculados al movimiento 
LGBTI+18,19 también fueron consultados por el 
GT OSIG y fueron importantes para adaptar los 
términos al contexto brasileño. Además, artícu-
los científicos e informes recopilados por insti-
tuciones gubernamentales y de investigación20-27.

Después del análisis conjunto de estos mate-
riales, el GT hizo una propuesta inicial de cues-

Cuadro 3. Encuestas de hogares internacionales con recolección de identidad de género.

Fuente País Investigación Método de investigación Estimación de la población 
trans

OCDE Dinamarca Project SEXUS 3-steps: inclui pregunta 
sobre si se identifica como 
una persona trans.

2017-2018: 0,54% Se 
identificaron como no cisgénero 
(0,10% como transgénero y 
0,44% como no binarias).

Chile Encuesta de 
Caracterización 
Socioeconómica 
Nacional (CASEN)

2-steps: a partir de 
2015, opciones: “male” y 
“female”. En 2017, inclui 
opción “Transgender”.

2015: población trangénero de 
2,7%, y, en 2017, 0,1%.

Estados 
Unidos

National Adult 
Tobacco Survey 
(NATS)

2-steps. Opciones de 
respuesta para identidade 
de género: “male” y 
“female”.

2013: 0,3%.

Population 
Assessment of 
Tobacco and 
Health (PATH)

1-step 2018-19.: 0.7% 

National Crime 
Victimization 
Survey (NCVS)

2-steps: Opciones “male”, 
“female”, “trangender” y 
“none of these”

2017-2020: 0,11%

Censo 
poblacional

Argentina Censo Nacional 
de Población, 
Hogares y 
Viviendas 2022 
(Censo 2022)

2-steps: opciones: “mujer”, 
“mujer trans/travesti”, 
“varón”, “varón trans/
masculinidad trans”, “no 
binario” y “otra/ninguna de 
las anteriores”

2022: El 0,4% no se identificó 
con el sexo registrado al nacer. 
De ellos, el 0,16% como hombre 
trans/trans masculino); el 0,13% 
mujer trans/travesti; el 0,08% no 
binario; el 0,06% otro/ninguno.

Censo 
poblacional

Equador VIII Censo de 
Población, VII 
de Vivienda y I 
de Comunidades 
(Censo 2022)

2-steps: al final del 
cuestionario, para personas 
con 18 años o más 
“masculino”, “femenino”, 
“transmasculino”, “trans 
femenina”, “no binario”

Hasta la publicación de 
este artículo, sólo se habían 
publicado datos relativos al sexo 
asignado al nacer.

Censo 
poblacional

Canadá Census of 
Population (Censo 
2021)

2-step: “Male”, “Female” 
y “Or please specify this 
person's gender”

2021: 0,33% 15 años o más, 
transgénero o no binario.

Fuente: Autores a partir de Malaguti et al. (2022) y OCDE (2019)14-17.
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tionario para una prueba cognitiva (Cuadro 4), 
realizada en un entorno controlado y con la pre-
sencia de observadores, además de los entrevis-
tadores y el entrevistado, con el fin de evaluar la 
comprensión y la reacción de las personas duran-
te la entrevista, así como la adecuación del cues-
tionario, identificando posibles problemas antes 
de la recolección en campo.

El cuestionario se presentó en algunos en-
cuentros con movimientos sociales, investigado-
res y miembros de la sociedad civil28. La elección 
de los participantes en estas primeras rondas de 
diálogo se basó en la invitación a quienes ya ha-
bían presentado oficialmente sus demandas al 
IBGE para investigar el tema y mapear los grupos 
más representativos para cada letra de la sigla, 
realizado por los miembros del GT OSIG y por 
indicación de los propios invitados iniciales. Se 
celebraron dos reuniones en formato presencial 
e híbrido, así como reuniones específicas con in-
vestigadores y grupos que no pudieron asistir. En 
total, en este diálogo inicial se consultó a nueve 
organizaciones de la sociedad civil, 12 organis-
mos públicos y dos investigadores. 

En general, las principales críticas se refe-
rían a la falta de investigación sobre la población 

intersexual y, en relación con las categorías de 
identidad de género: uso o no del término “cis/
cisgénero”; categorías separadas para hombres/
mujeres y “trans”; uso del término travesti; y, en 
cuanto a la orientación sexual, separación de les-
bianas y gays, para incluir a estos últimos en la 
primera opción. Estas demandas fueron discu-
tidas posteriormente por el GT OSIG, que con-
sideró que la población intersexual debería ser 
investigada como un tema específico, tal y como 
recomienda la NAS (2022), en una fecha poste-
rior, y, de acuerdo con las experiencias observa-
das en algunos países, las categorías de género 
propuestas para la evaluación deberían mante-
nerse en ese momento.

Siguiendo la metodología propuesta por la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT)29, 
la prueba cognitiva se llevó a cabo en noviembre 
de 2022 en Río de Janeiro con un total de 43 per-
sonas entrevistadas, en una muestra intencional 
diseñada (búsqueda activa en las inmediaciones 
del lugar de la prueba en el centro de Río de Janei-
ro) para incluir tanto la diversidad sexual y de gé-
nero como diversas categorías socioeconómicas 
de la población, especialmente la edad, el sexo y 
la escolaridad. Los resultados mostraron que, en 

Cuadro 4. Estructura de la prueba cognitiva.
Identificación  
 Nombre

Edad
Escolaridad
Estado civil

Sexo  
¿Cuál era su sexo al nacer? (Se espera una respuesta 
espontánea)

1. varón
2. Femenino

3. Ignorado (No leer esta opción)
Identidad de género  
Teniendo en cuenta su género actual, se define como: 
(Lea las opciones)

1. Masculino
2. Femenino
3. Trans, transexual o transgénero
4. Otro: (Especificar)
5. No sabe (No lea esta opción) 
6. Se negó a contestar (No lea esta opción) 

Orientación sexual  
Teniendo en cuenta su orientación sexual, se define 
como: (Lee las opciones)  

1. Gay, lesbiana u homosexual 
2. Bisexual 
3. Heterosexual 
4. Otro: (Especificar)
5. No lo sé (No lea esta opción) 
6. Se negó a contestar (No lea esta opción) 

Fuente: Autores.
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Cuadro 5. Módulo sobre orientación sexual e identidad de género en la ENDS 2023.
Sexo  
Sexo al nacer: 1. Masculino

2. Femenino
Identidad de género  
Teniendo en su identidad de género, ¿prefiere definirse 
como: (Lee las opciones)

1. Hombre
2. Mujer
3. Hombre trans
4. Mujer trans
5. Travesti
6. No binário
7. Otro: [Especifíque]
8. No lo sé (No lea esta opción) 
9. Prefiero no contestar (No lea esta opción) 

Orientación sexual  
Teniendo en cuenta su orientación sexual, se define 
como: (Lee las opciones)  

1. lesbiana, gay u homosexual   
2. Bisexual 
3. Heterosexual (hombre sólo atraído por mujer / 
mujer sólo atraída por hombre)
4. Otro: (Especifique)
5. No lo sé (No lea esta opción) 
6. Prefiero no contestar (No lea esta opción) 

Fuente: Autores.

general, hablar del tema no causaba vergüenza, 
pero algunos entrevistados informaron que no se 
sentirían cómodos respondiendo en presencia de 
otros residentes. Las preguntas de observación 
se centraron en los siguientes temas: “¿entendió 
el término utilizado?”; “¿hay algún otro término 
no contemplado en las respuestas?”; y “¿se sintió 
cómodo hablando sobre su orientación sexual o 
identidad de género y la de los demás residentes 
de su hogar para una encuesta del IBGE?”

No hubo grandes problemas de comprensión 
en relación con la redacción de las preguntas, con 
la necesidad de repetir o parafrasear los térmi-
nos en algunas ocasiones. En otras, hubo cierta 
confusión entre los conceptos de sexo y género, 
y fue relativamente frecuente encontrar dificul-
tades para separar los conceptos de orientación 
sexual e identidad de género, aunque la mayoría 
de los entrevistados respondieron a las preguntas 
con seguridad tras leer las categorías de respues-
ta. Esta dificultad se identificó más en relación 
con la complejidad y novedad de los conceptos 
abordados que con el formato y composición del 
cuestionario aplicado, resultando más difícil de 
entender y responder a las personas mayores. 

Los resultados también señalaron la nece-
sidad de incluir la categoría “no binario” en la 
pregunta sobre identidad de género, término 
mencionado más de una vez en la prueba. Cabe 

destacar la alta frecuencia de personas que ma-
nifestaron no sentirse cómodas respondiendo 
sobre la orientación sexual y/o identidad de gé-
nero de otro residente en su hogar y una cierta 
incomodidad en las respuestas relativas a estas 
categorías, incluso si la persona respondía por sí 
misma.

Después de algunos ajustes (Cuadro 5), las 
preguntas fueron enviadas para una prueba de 
campo en preparación para la Encuesta Nacio-
nal de Demografía y Salud (ENDS 2023) – la 
próxima encuesta que irá al campo utilizando el 
“residente seleccionado” como método de reco-
lección. Considerando la importancia del sexo al 
nacer para la estructuración del cuestionario de 
esta encuesta, que se centra principalmente en 
cuestiones de salud reproductiva de las mujeres, 
y considerando también la necesidad de estudios 
sobre el impacto de una tercera categoría de sexo 
en las proyecciones de población, la investigación 
de la población intersexual no se incluyó en esta 
edición. El trabajo de campo finalizó en febrero 
de 2024, y se espera que los resultados se publi-
quen en 2025.

Optamos por mantener las respuestas relati-
vas a la identidad de género en el formato apli-
cado en la prueba cognitiva, al entender que la 
lectura de las categorías por separado ayudaba 
mucho a comprender la pregunta. De este modo, 
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siguiendo la propuesta de la NAS (2022), las per-
sonas trans tendrían libertad para identificarse 
tanto directamente (como mujer/hombre trans, 
método de 1-step) como cruzando la informa-
ción sobre sexo y género (método de 2-steps). En 
la redacción de la pregunta se incorporó el tér-
mino “prefieren definirse” para dejar claro que 
corresponde al informante elegir el término que 
define su identidad de género.

En el momento en que se redactaba este ar-
tículo, se estaban planificando otros dos estu-
dios experimentales que incluían investigacio-
nes sobre el tema: el Censo de la Población en 
Situación de Calle (prueba piloto en diciembre 
de 2023)28 y un módulo en la Encuesta Nacio-
nal Continua por Muestra de Hogares (ENMH 
Continua), a partir de 2024. Ambos tendrán la 
misma estructura de la ENDS, mejorada a través 
de experiencias de campo relatadas por los agen-
tes recolectores y reuniones con la sociedad civil. 
La aplicación de la ENMH Continua es un paso 
importante para probar la respuesta por residen-
te proxy, el método de recolección utilizado en el 
Censo Demográfico. 

Los principales ajustes fueron la separación 
de las categorías “lesbiana” y “gay” y la exclu-
sión del término “homosexual”; y la inclusión 
de explicaciones entre paréntesis para las cate-
gorías de respuesta “lesbiana” (mujer que sólo 
se siente atraída por una mujer), “gay” (hom-
bre que sólo se siente atraído por un hombre),  
“bisexual” (persona que se siente atraída por más 
de un género) y “heterosexual” (hombre que sólo 
se siente atraído por una mujer/mujer que sólo se 
siente atraída por un hombre), dadas las dificul-
tades de comprensión señaladas sobre el terreno.

Potencialidades de investigación a partir 
de la ENS 2019 y de la ENDS 2023

La inclusión del módulo sobre orientación 
sexual en la ENS 2019 proporcionó un abanico 
de posibilidades sin precedentes para los estudios 
en el ámbito de la sexualidad30. A pesar de no in-
cluir otros grupos, como travestis y transexuales 
y otras expresiones y representaciones de géne-
ro (por ejemplo, personas no binarias y queer), 
no se puede negar el avance en la superación de 
la variable sexo, que por sí sola puede llevar a la 
noción de la presunta heterosexualidad del en-
cuestado.  

La investigación tuvo lugar en el módulo 
sobre actividad sexual, que fue respondido por 
personas de 18 años o más, e incluyó también 
preguntas relacionadas con la frecuencia de las 

relaciones sexuales y el uso o no de preservati-
vos. En una nota técnica, el IBGE advierte que 
los datos sobre orientación sexual y sus posibles 
referencias cruzadas deben analizarse con caute-
la, dado el tamaño limitado de la muestra10. La 
liberación de los microdatos tuvo lugar solamen-
te en 2022, como estadísticas experimentales, es 
decir, “que no han alcanzado un grado completo 
de madurez en términos de armonización, co-
bertura o metodología, y resultan de una nueva 
operación estadística o de nuevos indicadores en 
operaciones existentes”31. 

Se supone que la muestra de personas que se 
declararon homosexuales/bisexuales en la en-
cuesta (1,9% en el país o 2,92 millones de per-
sonas) está subnotificada debido a cuestiones 
como: posible desconocimiento por parte del 
declarante de las nomenclaturas utilizadas; inco-
modidad para revelar su orientación sexual a una 
persona desconocida; imposibilidad, en algunos 
casos, de intimidad en el momento de la entrevis-
ta; y el hecho de que la autodeclaración excluye a 
las personas que no se identifican como homo-
sexuales o bisexuales, aunque tengan actividad 
sexual con personas del mismo sexo/género. 

En una breve búsqueda bibliográfica sobre 
el uso de estadísticas ENS, con el fin de evaluar 
su potencial de investigación, encontramos, por 
ejemplo, un artículo que analiza la violencia con-
tra las personas LGB+ en Brasil32, identificando 
una mayor prevalencia de la violencia entre hom-
bres y mujeres que se declaran homosexuales/bi-
sexuales. Los autores destacan que existe una in-
tersección de factores que hacen que las mujeres 
lesbianas sean más vulnerables. En todos los sub-
tipos de violencia analizados, las mayores tasas 
de prevalencia se dieron entre las mujeres LGB+ 
[(psicológica: 40,53%; IC95% 34,29-47,09); (físi-
ca: 15,84%; IC95% 10,99-22,28); (sexual: 5,50%; 
IC 95%: 3,23-9,20)], y las más bajas entre los 
hombres heterosexuales [(psicológica: 15,33%; 
IC 95%: 14,62-16,08); (física: 3,71%; IC 95%: 
3,39-4,06); (sexual: 0,34%; IC 95%: 0,25-0,46)]32.

Desde otra perspectiva, Barreto y Carvalho 
(2023) señalaron el carácter urbano y la impor-
tancia de las redes que el espacio urbano tiene en 
términos de conectar a esta población y reforzar 
las redes de sociabilidad33. Los autores mostra-
ron, por ejemplo, que la gran mayoría de las capi-
tales de los estados superaba la media de Brasil en 
términos de autodeclaración de personas LGB, es 
decir, habría una mayor concentración de estos 
individuos en áreas cuya característica es la cen-
tralidad en la red urbana de sus regiones33. Este es 
un insumo importante a la hora de pensar en po-
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líticas de inclusión, así como en el diseño de futu-
ras encuestas de alcance nacional, replanteando 
enfoques en territorios que no estén conforma-
dos por capitales y sus regiones metropolitanas.

Aunque la ENDS 2023 todavía no capta a las 
personas intersexuales, será la primera encuesta 
oficial por muestreo realizada en Brasil para ma-
pear el tema de la “identidad de género”. Al igual 
que la ENS, la encuesta captará algunos aspectos 
relacionados con la percepción de la población 
sobre el acceso a la salud, con foco en la aten-
ción primaria ofrecida por el Sistema Único de 
Salud (SUS), y en este sentido tiene el potencial 
de generar información inédita sobre el uso de 
los servicios de promoción y protección de la 
salud desde la perspectiva de la población fue-
ra del estándar cisheteronormativo. Vale la pena 
destacar la relevancia de este tema, ya que la dis-
criminación basada en la orientación sexual y la 
identidad de género es un determinante social de 
la salud, en el proceso de sufrimiento y enferme-
dad resultante de los prejuicios y el estigma social 
reservado a las poblaciones de lesbianas, gays, bi-
sexuales, travestis y transexuales34. 

Además, por formar parte del Sistema Inte-
grado de Encuestas de Hogares (SIEH) del IBGE 
(al igual que la ENS), permite investigar las des-
igualdades socioeconómicas y territoriales que 
involucran al colectivo LGBTI+, al cruzar los 
datos con variables relacionadas con el trabajo, 
la renta, la educación y el lugar de residencia. 
Estas áreas están estrechamente relacionadas con 
la aceptación en los ambientes de convivencia 
social, asociada al impacto en las más distintas 
formas de violencia y en el bienestar de esta po-
blación35,36.

Consideraciones finales

A lo largo de este artículo se verificó que la de-
manda de visibilidad estadística por parte de las 
minorías sexuales en las bases de datos guberna-
mentales ha ido en aumento y se ha convertido 
en objeto de numerosos debates y disputas ju-
diciales. Esta presión se suma a los retos ya en-
frentados por los sistemas estadísticos nacionales 
para satisfacer las crecientes demandas de infor-
mación en un contexto de recursos físicos, finan-
cieros, humanos y tecnológicos restringidos.

La promoción de un diálogo constructivo 
entre la sociedad civil y los organismos guberna-
mentales es la base para avanzar en el desarrollo 
de métodos de recolección que vayan más allá de 
la binaridad y, de manera más general, ampliar 
el debate sobre la diversidad sexual en la socie-
dad, con miras a una mayor comprensión del 
tema por parte de la población. Los activistas 
son actores clave en este proceso, sensibilizando 
a la población LGBTI+ sobre la importancia de 
la autodeclaración en las encuestas y registros 
oficiales, así como luchando para que el entorno 
social sea cada vez más favorable y acogedor a la 
diversidad, permitiendo que las personas LGB-
TI+ se sientan seguras para exponer y expresar su 
orientación sexual e identidad de género.

En paralelo, debemos destacar que las esta-
dísticas oficiales son la base para la toma de de-
cisiones y la planificación de políticas públicas, 
que es fundamental cuando se trata de minorías 
sociales. Por esta razón, la inclusión de esta in-
vestigación ya sea en encuestas de población o 
registros administrativos, representa un avance 
hacia el reconocimiento de la población de mino-
rías sexuales y de género y su representatividad 
política y social en el contexto nacional.
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