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«Os voy a ex pli car lo que me mo les ta y me
en fa da. Que os bur léis, que di gáis co sas feas,
que uséis pa la bras bo ni tas co mo in sul to, que
es cri báis co sas feas de mí y so bre to do que os
riais de mí. To das es tas co sas me ha cen sen tir
mal, tris te, en fa da do y so lo. Sien to que no
ten go ami gos, ni ami gas, y no me gus ta. Que- 
rría ser ami go vues tro y que me tra téis bien.
Me ayu da ría a sen tir me me jor.»
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PRÓ LO GO

Ar tu ro Ar nal te
1

 
 
 
 
 

Ni de ni ño ni de ado les cen te su frí nin gún ti po de aco so en
el co le gio por ser ho mo se xual. No ha cía fal ta. No di go que
no lo hu bie ra, es te tra ba jo de Juan-Ra món Bar ban cho re co- 
ge mu chos ca sos que lo de mues tran con con tun den cia, pe- 
ro sí que la pre sión so cial du ran te el fran quis mo era su fi- 
cien te pa ra man te ner el ne ce sa rio ni vel de te rror que a la
ma yo ría nos hi cie ra in vi si bles. Vo lun ta ria men te. Los chis tes
es co la res de ju lan dro nes; la ima gen ri si ble del «ama ne ra- 
do» en la te le vi sión, el ci ne, el tea tro y la pren sa; los anate- 
mas a las re la cio nes ca li fi ca das co mo contra na tu ra; la rei te- 
ra ción de men sa jes en el ám bi to fa mi liar —«es me jor un hi- 
jo de lin cuen te/muer to que un hi jo ma ri cón»— y so cial so- 
bre la ne ce si dad de mos trar la hom bría; las acu sacio nes
contra es cri to res y po lí ti cos (Lor ca, Aza ña...) so bre quie nes
des de pe que ños se nos alec cio na ba de que ha bían si do
ma ri co nes; la ma le di cen cia so bre pa rien tes más o me nos
le ja nos «de la cás ca ra amar ga» y co no ci dos «de la ace ra de
en fren te» de los que se ha bla ba a me dia voz con per ver so
re go ci jo y que se man te nían a pru den te dis tan cia —por el
qué di rán— o a los que di rec ta men te mu chas fa mi lias
prohi bían la en tra da en ca sa... To das esas se ña les ali men ta- 
ban la ho gue ra del es tig ma.

Cuan do des cu brí que mis pri me ras fan ta sías se xua les te- 
nían por ob je to a mis com pa ñe ros de cla se y que los ro za- 
mien tos en la ho ra de gim na sia o las for za das pe leas amis- 
to sas en los re creos me pro du cían un pla cer que con du cía
al ona nis mo, me in va dió el pá ni co de ser un apes ta do y
que «de ma yor» mi per ver sión me abo ca ra a la so le dad, el
os tra cis mo, la bur la y una se xua li dad de mi rón de uri na rio,
que era lo que con si de ra ba co mo úni co ho ri zon te po si ble
pa ra los ma ri cas co mo yo.
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Atra pa do en tre la in cen dia ria de man da se xual de la ado- 
les cen cia y el au to des pre cio, po nía fe chas ima gi na rias al
mo men to en que de bía dar un pa so ade lan te pa ra de jar de
ser «un ma ri cón». Y así a los 11 se me an to ja ba que los 14,
tras la re vá li da de cuar to, era el mo men to de bus car ayu da
mé di ca si pa ra en ton ces no se me ha bía pa sa do la des via- 
ción. Y a los 14 re tra sa ba la de ci sión de pe dir ayu da has ta
los 16, tras la re vá li da de sex to, y a los 16 lo de ja ba pa ra los
18, con el in gre so en la Uni ver si dad y lue go pa ra los 21,
con la ma yo ría de edad.

De mu chas no ches per di do en el la be rin to an tes de con- 
ci liar el sue ño re cuer do un in ten so do lor de cue llo: era el
mie do. Mie do a la ex clu sión, a la in fa mia, a la ex pul sión de
la co mu ni dad, a la muer te so cial.

Me ayu da ron fi nal men te a que rer me un psi quia tra bue- 
no, per so nal y pro fe sio nal men te, y otra muer te, la del dic ta- 
dor, que po co a po co per mi tió que una so cie dad go ber na- 
da por los me dio cres —Fran co tu vo una am plia ba se so cial
— se res que bra ja ra y por las fi su ras en tra ra ai re pu ro pa ra
que to dos pu dié ra mos ir res pi ran do y des cu brien do que no
es tá ba mos tan so los: ni los opo si to res po lí ti cos, ni las mu je- 
res, ni los ma ri co nes.

Las he ri das, sin em bar go, de jan ci ca tri ces y la ge ne ra- 
ción de ho mo se xua les y les bia nas —la mía— que lle gó a la
ma yo ría de edad du ran te aque lla dic ta du ra —fé ti do con tu- 
ber nio de cuar te les, ca ci ques y so ta nas— ha te ni do que
tra gar mu cha sa li va pa ra des em ba ra zar se del di si mu lo, co- 
ger alien to y atre ver se a salir del ar ma rio an te quie nes —
ami gos, fa mi lia res, com pa ñe ros de tra ba jo— ha bía mos vi vi- 
do en la men ti ra y el se cre to y a los que ha bía mos es cu cha- 
do mu chos co men ta rios hi rien tes mas ti can do la ver güen za
por un si len cio que sa bía mos co bar de.

Hoy, quie nes per te ne ce mos al co lec ti vo LGTBI vi vi mos
en un país pri vi le gia do que se cuen ta en tre los pio ne ros en
le ga li zar el ma tri mo nio en tre per so nas del mis mo sexo. Es- 
pa ña ha pe di do per dón a los ho mo se xua les en car ce la dos
por el me ro he cho de ser lo y ha si do el pri mer es ta do del
mun do en otor gar una com pen sación eco nó mi ca —si bien
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ma gra— a las víc ti mas de tan ta mal dad gra tui ta. A pe sar de
la ho mo fo bia per sis ten te, si no cre cien te, los cen tros de las
gran des ciu da des son en ge ne ral san tua rios de di ver si dad,
y la po lí ti ca ofi cial en la ma yo ría de los ayun ta mien tos,
gran des y pe que ños, es de fo men to del res pe to.

Pe ro es te País de las Ma ra vi llas man tie ne re co ve cos sór- 
di dos, por los que aún se cue lan la me z quin dad, el odio al
di fe ren te, el ma to nis mo y la bur la. Es en esa zo na de som- 
bra don de hay que ac tuar. Lo ha ce de for ma in ci si va es te li- 
bro de Bar ban cho, que, al re cu pe rar va lio sos tes ti mo nios
de agre sión e his to rias per so na les de aco so, po ne el de do
en la lla ga que hay que cu rar: la pro tec ción de la di ver si dad
en la in fan cia y la ado les cen cia son la asig na tu ra pen dien te
del co lec ti vo LGTBI, el cam po de ba ta lla en el que lu char
pa ra que el aco so es co lar y ca lle je ro pa se cuan to an tes al
des ván de los mo men tos his tó ri cos inú ti les y per ni cio sos.
Se lo de be mos a las pr óxi mas ge ne ra cio nes.
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LA IN FAN CIA DES TRUI DA
 
 
 
 
 

So mos mu chos, cien tos, qui zá mi les, a quie nes nos ro ba ron
la in fan cia y la pri me ra ju ven tud. Ro ba da en el sen ti do de
ha ber nos qui ta do la po si bi li dad de vi vir, de exis tir y de de- 
sa rro llar nos co mo ni ños «nor ma les», de par ti ci par en los
jue gos del re creo y de las ac ti vi da des en las au las, de po- 
der ir por las ca lles de nues tros ba rrios, con nues tras fa mi- 
lias, sin mie do a ser in sul ta dos. Mu chos los que no nos atre- 
vía mos a pa sar por una ace ra si ha bía tres o cua tro reu ni- 
dos, por que sa bía mos que se ría mos el blan co de las bur las
(cuan do me nos). Mu chos que vi vi mos con el mie do a ser
saca dos a la pi za rra y con ver tir nos en el ob je to de mo fa de
to dos. Mu chos, cien tos, qui zá mi les, los que tu vi mos que
apren der a es con der nos an tes que a ju gar.

So mos mu chos los que vi vi mos esos años en los que se
for ma la per so na li dad con el mie do cons tan te al aco so. Los
que tu vi mos que in ven tar nos un «mun do pa ra le lo» en el
que po der vi vir.

En al gu nos es tu dios de psi co lo gía se ex pli ca que la per- 
so na li dad (co mo con jun to de es ti los de pen sar, sen tir y ac- 
tuar) co mien za a for mar se en los pri me ros sie te años de vi- 
da. Si en ese pe rio do, y des pués, vi ves en si tua cio nes co mo
las que apa re cen en es te li bro, se pue de co rrer el ries go de
cre cer en un en torno que no es fa vo ra ble pa ra el de sa rro llo
de la per so na. Cier to es que mu chos que han su fri do el
aco so ho mó fo bo han po di do con los años des em ba ra zar se
de to do eso, fe liz men te ha si do así, pe ro otros no lo han
con se gui do. Al gu nos lo han arras tra do to da su vi da cons- 
tru yén do se ar ma rios don de ocul tar se o bus can do en el ma- 
tri mo nio con una mu jer otra for ma de es con der se, ha bi tual- 
men te da ñi na pa ra am bos.

Cuan do em pie za el des per tar de la se xua li dad, cuan do
co mien zan las di fe ren cias más cla ras en tre sexos, mu chos
des cu bren que les in te re san las per so nas de su mis mo sexo
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y se ini cia una nue va eta pa, la del re co no ci mien to y la
acep ta ción, que tam po co ha si do fá cil pa ra mu chos e in clu- 
so im po si ble pa ra al gu nos. La edu ca ción mo ra lis ta ju deo- 
cris tia na, el sen ti do de pe ca do y cul pa, de la di fe ren cia, el
cum pli mien to for zo so de las nor mas so cia les im pues tas por
una so cie dad he te ro cen tris ta y cas tra da im pi den el de sa rro- 
llo de las per so nas en li ber tad.

En ten de mos por aco so es co lar cual quier for ma de mal- 
tra to, dis cri mi na ción o se ña la mien to que pue den su frir los
ni ños y ni ñas en las ins ti tu cio nes de en se ñan za por ra zón de
mos trar com por ta mien tos que per mi tan sa ber que pue den
te ner una sexoa fec ti vi dad dis tin ta a la «nor ma es ta ble ci da».
Ade más no son ca sos pun tua les, sino que se ex tien den en
el tiem po de la en se ñan za, mu chas ve ces des de la más tier- 
na in fan cia y has ta bien en tra da la pu ber tad. En es tas eda- 
des la per so na es su ma men te frá gil, la per so na li dad se es tá
for man do y ne ce si ta, por una par te, pa tro nes en los que fi- 
jar se, y por otra que no se le en ca si lle con for mas de ser
im pues tas (por una so cie dad, no lo ol vi de mos, he te ro cen- 
tris ta y he te ro nor ma ti va, por no ha blar de ma chis ta) ni con
com por ta mien tos de aco so que le ha gan sen tir que esa di- 
fe ren cia que es tá ex pe ri men tan do, sin sa ber muy bien lo
que es, es tá fue ra de la nor ma co mún men te acep ta da y re- 
gu la da. Si a es to le aña di mos el enor me pe so que aún tie- 
ne en paí ses de tra di ción ca tó li ca la mo ral re pre si va y cas- 

tra do ra de la Igle sia,
2
 que con vier te esa «di fe ren cia» en pe- 

ca do, te ne mos el cua dro per fec to pa ra ha cer de esos ni ños
y ni ñas unos se res que se per ci ben no co mo di fe ren tes sino
co mo «in fe rio res», que pue den arras trar du ran te to da su vi- 
da trau mas en su per so na li dad y en su com por ta mien to.
Por el con tra rio, los que aco san son vis tos co mo po de ro sos,
co mo triun fa do res, co mo lí de res, y son aplau di dos por el
res to de la ma na da.

El/la mal tra ta dor/a, aun en su in fan cia, re pro du ce los ro- 
les del ma cho, de je fe del re ba ño, del va rón he te ro se xual,
o de la hem bra que se re fu gia en ese da ñino y per ver so
mo de lo, y se eri ge en úni co pa trón no so lo de ser hom bre
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sino de ser per so na. Por eso los/as aco sa dos/as lle gan a ex- 
pe ri men tar la sen sación de que el pro ble ma es tá en
ellos/as, por que ade más, co mo di go, no tie nen mo de los
(aún en es ta so cie dad su pues ta men te aper tu ris ta e igua li ta- 
ria del si glo XXI) y por que, re pi to, te ne mos, to da vía, un pa- 
trón de so cie dad he te ro cen tris ta y pa triar cal. Por suer te ya
te ne mos mu chos ejem plos de fa mi lias ho mo pa ren ta les con
hi jos o hi jas, per so nas co no ci das y per so na jes pú bli cos que
son abier ta men te ho mo se xua les, pe ro por des gra cia la nor- 
ma si gue sien do la otra y eso lo ve mos en for mas de com- 
por ta mien to, en la pu bli ci dad y has ta en los di bu jos ani ma- 
dos y se ries pa ra ni ños y ni ñas, aun que, co mo di go, po co a
po co va mos avan zan do tam bién en es to.

En el ca so de Es pa ña, y se gún al gu nas in ves ti ga cio nes
re cien tes, el 43% de los ni ños, ni ñas y ado les cen tes ho mo- 
se xua les y bi se xua les que su fren aco so es co lar ha lle ga do a
plan tear se el sui ci dio y, de es tos, el 81% ha lle ga do a pla ni- 
fi car lo, lo que su po ne un 35% del to tal. El es tu dio tam bién
in ten ta de fi nir los sen ti mien tos que ge ne ra el aco so, co mo
son hu mi lla ción (63%), im po ten cia (60%), ra bia (59%), tris te- 
za (59%), in com pren sión (57%), so le dad (53%), vul ne ra bi li- 
dad y ais la mien to (50%). Pe ro so bre to do des es pe ran za
(66%). Es to se tra du ce, se gún la in ves ti ga ción, en que el
17% de las y los jó ve nes que su fren aco so es co lar ho mo fó- 
bi co lle ga a aten tar contra su vi da. Con for me da tos del úl ti- 
mo es tu dio de la Fe de ra ción Es ta tal de Les bia nas, Gais,
Tran se xua les y Bi se xua les (FEL GBT) y el CO GAM.

Se gún el es tu dio rea li za do por Ian Ri vers Ho mo pho bic

Bu ll ying: Re sear ch and Theo re ti cal Perspec ti ves,
3
 ocho de

ca da diez ni ños en edad es co lar su fren di fe ren tes ti pos de
aco so ho mo fó bi co, ge ne ral men te en la es cue la, pe ro tam- 
bién en las ca lles y otros es pa cios pú bli cos. Ex clu sión, ais la- 
mien to, in sul tos, agre sio nes o ame na zas son, co mo de ci- 
mos en es tas pá gi nas y ve re mos en la se gun da par te de es- 
te li bro, el día a día de mu chos. Se gún la FEL GTB, más de
la mi tad de los jó ve nes ho mo se xua les su fren o han su fri do
aco so es co lar por su orien ta ción se xual.
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Es muy im por tan te que en los co le gios, co mo ve mos, se
de tec te a tiem po y se co rri ja, pe ro igual men te lo es que se
ha ga en las ca sas, pa ra que la per so na se sien ta acom pa ña- 
da y apo ya da. Tam bién pa ra que, lle ga do el ca so, se le
pue da pres tar ayu da psi co ló gi ca y ju rí di ca.

Se gún al gu nos es tu dios, hay una se rie de «se ña les» que
se pue den ob ser var y que a los pa dres y ma dres les pue- 
den po ner aler ta pa ra ayu dar a los me no res que es tán su- 
frien do:

 

El ni ño/a tien de a ais lar se so cial men te por te mor
al re cha zo.
Lle gan tar de a cla se o son los úl ti mos en salir.
Cam bian de ru ta a me nu do pa ra ir al co le gio.
Se mues tran ca lla dos, tris tes, au sen tes, preo cu- 
pa dos y agre si vos.
Ma ni fies tan fo bia es co lar (no quie ren ir a cla se).
Ba jón en el ren di mien to es co lar y pér di da de in- 
te rés por las ta reas es co la res.
Ba ja au toes ti ma e in se gu ri dad en sí mis mos.
Pe s adi llas noc tur nas.
Sen ti mien to de ver güen za.
Epi so dios de an sie dad.
En los ca sos más gra ves, au to le sio nes.

 

Co mo siem pre, las per so nas trans se lle van la peor par te.
Se gún un es tu dio rea li za do re cien te men te en la Uni ver si- 
dad de Be rke ley, en la in fan cia y la ju ven tud pa de cen es ta
vio len cia tres ve ces más que gais o les bia nas. «Nues tros re- 
sul ta dos mues tran que apro xi ma da men te en tre el 50 y 70
por cien to de los y las ado les cen tes trans in for ma ron es tar
ex pues tos a más de diez ti pos di fe ren tes de agre sión... Pa- 
ra es tos jó ve nes, la vic ti mi za ción es tá su ce dien do en el ho- 
gar. Es tá su ce dien do en lí nea. A me nu do no hay lu ga res se- 

gu ros».
4

 
Se gún el es tu dio Tran se xua li dad en Es pa ña. Aná li sis de la rea li dad
so cial y fac to res psi co so cia les aso cia dos, so lo un 39,2% de los jó- 
ve nes hi zo vi si ble su tran se xua li dad cuan do es tu dia ba. Los jó ve nes
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tran se xua les coin ci den a la ho ra de ca li fi car los es pa cios edu ca ti- 
vos co mo en tor nos no in clu si vos, es pe cial men te du ran te la edu ca- 
ción se cun da ria, cuan do el sis te ma bi na rio irrum pe con fuer za y los
ni ños y las ni ñas tra tan de en ca jar en uno de los es te reo ti pos es ta- 
ble ci dos.

Pa ra es tos jó ve nes tran se xua les el pro ble ma es de ba se. Creen
que los ro les de gé ne ro en los que se edu ca a los ni ños son rí gi dos
y los es pa cios edu ca ti vos no edu can so bre la di ver si dad ni in vi tan
a que los alum nos se com por ten co mo son. Ade más, acu san a le- 
yes co mo la LO M CE de obs ta cu li zar el cre ci mien to de en tor nos se- 
gu ros y res pe tuo sos en los que se per si ga la trans fo bia, o cual quier

otro ti po de aco so.
5

 

No hay lu ga res se gu ros por que des gra cia da men te ocu rre
mu chas ve ces que a la vuel ta del co le gio, bus can do el re fu- 
gio y la tran qui li dad de la fa mi lia, nos en contra mos con una
si tua ción que no es muy di fe ren te de la an te rior: don de de- 
be ría ha ber amor, hay hos ti li dad. A mu chos les ha ocu rri do,
co mo a Ma thew Shu rka, en Nue va Yo rk. Bus có esa com- 
pren sión en su pa dre con tán do le que era gay cuan do te nía
16 años, pe ro es te le di jo que de bía ir a te ra pia pa ra «cu rar
su mal». Tu vo que pa sar por un in fierno de va rios años en el
que se le in ten tó «cu rar» su ho mo se xua li dad. Afor tu na da- 
men te, hoy es el lí der de la cam pa ña «Born Per fect», que

lu cha contra to do lo que él vi vió.
6

Y mu chos/as más; por ejem plo, Ro ber ta Ma rre ro cuen ta
en su bio gra fía El be bé ver de. In fan cia, tran se xua li dad y hé- 
roes del pop (Lunwerg, 2016) que

 
cuan do era pe que ña, ob via men te sa bía que me pa sa ba al go que
no le pa sa ba a los ni ños que es ta ban a mi al re de dor, pe ro tam po- 
co lo po día nom brar por que en esa épo ca no te nía mos la in for ma- 
ción que te ne mos hoy en día. Sa bía que me pa sa ba al go, sa bía
que me gus ta ban co sas que eran de ni ña y no de ni ño, sa bía que
no po día evi tar pen sar co mo una ni ña y no co mo un ni ño... Pe ro
en rea li dad yo siem pre he si do yo... no ten go esa co sa en men te
de pen sar que na cí en un cuer po equi vo ca do. No hay un an tes y
un des pués, yo siem pre he si do yo, des de que na cí has ta aho ra.

 

Lle gó un mo men to en el que ir al co le gio se con vir tió en un
au ténti co in fierno por el bu ll ying, co sa que no so lo le afec- 
tó a ni vel emo cio nal, sino tam bién a ni vel aca dé mi co, pues
sus no tas co men za ron a ba jar: «Pa sé de ser una alum na
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más a ser el ma ri cón con el que me ter se, al que hu mi llar y

gol pear».
7

Se gún el in for me so bre la si tua ción del bu ll ying ho mo fó- 
bi co en Es pa ña,

 
[l]os jó ve nes ho mo se xua les es tán en ries go de ex clu sión so cial por- 
que ca re cen aún de re fe ren tes, por que la es ca sa edu ca ción se xual
que se da, tan to en la edu ca ción for mal co mo en la no for mal, se
lle va a ca bo so la men te des de el pun to de vis ta he te ro se xual y por- 
que el re co no cer se co mo ho mo se xual es mar car se co mo di fe ren te
y en esas eda des na die quie re salir se de la nor ma y po der se con- 

ver tir en ob je to de bur las y aco so.
8

 

En los tra ba jos de Ge ne re lo y Pi char do (2005) lee mos:
 

- Al re de dor de un 30% de los es tu dian tes ha lle va do a ca bo ac cio nes
ho mó fo bas ta les co mo in sul tos o co men ta rios.

- En torno a un 15% ha co me ti do ac cio nes más gra ves, co mo ti rar co- 
sas, gol pear o ais lar. Un 3% di ce ha ber lle ga do al pun to de par ti ci par
en pa li zas ho mó fo bas.

- Un 6% de los en cues ta dos di ce que es co rrec to tra tar con des pre cio
a las per so nas ho mo se xua les y un 7,4% más que es co rrec to tra tar
con des pre cio a las per so nas ho mo se xua les en al gu nos ca sos (en to- 
tal, un 13,4%).

 

Se es tán po nien do las ba ses pa ra aca bar con la dis cri mi na- 
ción, la ho mo fo bia y los aco sos en los co le gios contra ni ños
y ni ñas que mues tran una se xua li dad «di fe ren te» (que no es
di fe ren te, sim ple men te es la su ya) a la de la nor ma es ta ble- 
ci da (o que lo pa re ce); creo que es tá bien el plan tea mien to,
pe ro es ta mos erran do en la for ma. En mu chos ca sos se les
re co mien da a los pa dres y ma dres que se les cam bie de
cen tro edu ca ti vo, pe ro es ta no es la so lu ción; an tes al con- 
tra rio, pre sen ta un per jui cio pa ra la per so na agre di da y dis- 

cri mi na da.
9

Si en esa si tua ción se apar ta al ni ño o a la ni ña pa ra to- 
mar dis tan cia fren te a los agre so res, los agre di dos pue den
ex pe ri men tar la te rri ble sen sación de que el pro ble ma son
o lo cau san ellos/as, con lo que los trau mas psi co ló gi cos
que pue den aca rrear es tas me di das son, si ca be, peo res.
Por el con tra rio, se re fuer za el pa pel del agre sor.
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Ya sé que es ca si un lu gar co mún de cir que a quie nes
hay que tras la dar es a los que cau san el da ño, que hay que
edu car en va lo res, otro lu gar co mún, pe ro no por ello hay
que de jar de de cir lo, por que esa sí que se ría una po si ble
so lu ción. Que los que se vean se ña la dos y apar ta dos sean
los que agre den, los que in sul tan, los que ri di cu li zan, los
que pe gan. De otra for ma creo que no avan za re mos.

Otra cues tión igual men te im por tan te es edu car a pa dres
y ma dres, dar les ar mas y re cur sos pa ra que pue dan de tec- 
tar en las ca sas esos mal tra tos, que pue dan ob ser var di fe- 
ren tes com por ta mien tos en sus hi jos e hi jas que les aler ten
de que al go es tá pa san do. De la mis ma ma ne ra hay que
do tar de esas he rra mien tas a los/as do cen tes, pa ra que lo
ave ri güen y pa ra que pue dan ha blar con los pa dres y ma- 
dres abier ta men te so bre es to; con los pa dres y ma dres y
tam bién con los es co la res, pa ra for mar los en la igual dad y
la di ver si dad. Pe ro por des gra cia no es así en to dos la dos.
La Se gun da en cues ta na cio nal so bre vio len cia es co lar ba sa- 
da en orien ta ción se xual e iden ti dad de gé ne ro des ve la
que en al gu nos lu ga res, por ejem plo en Mé xi co, ca si la mi- 
tad de los do cen tes y di rec ti vas de ins ti tu cio nes de en se- 
ñan za no apo yan a los/as mal tra ta dos por ra zón de ho mo- 

fo bia.
10

Pa ra las per so nas que su fren es ta la cra, las con se cuen- 
cias son múl ti ples, des de una ba ja au toes ti ma que los/as
lle va a no plan tar ca ra y en fren tar se, in clu so a acep tar esos
ma los tra tos co mo al go «me re ci do», has ta pro ble mas psi- 
co ló gi cos muy di fí ci les de erra di car, de pre sio nes, an sie dad,
ba jo ren di mien to es co lar y pen sa mien tos sui ci das, co mo
des gra cia da men te he mos vis to en los úl ti mos años.

Mu chas ve ces las ma ni fes ta cio nes de es te aco so se evi- 
den cian con no de jar a la víc ti ma par ti ci par en jue gos co- 
mu nes, no ha blar le, no per mi tir que na die ha ble o se re la- 
cio ne con ella, aun que en al gu nos ca sos hu bié ra mos pre fe- 
ri do que na die nos ha bla ra, que nos ig no ra ran, pa ra que
aca ba ra el hos ti ga mien to cons tan te. Per se cu ción que se
ma ni fies ta en des pre cio, fal ta de res pe to y des con si de ra- 
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ción ha cia la per so na, odio, ri di cu li za ción, bur las, mo tes,
cruel dad, ma ni fes ta cio nes ges tua les que mu chos he mos vi- 
vi do y que por des gra cia se si guen vien do.

An te es to, y an te mu chos otros pro ble mas pa re ci dos que
aque jan a nues tra so cie dad, de be ría mos ten der a un ver da- 
de ro mo de lo de cohe sión so cial que, tal co mo lo pre ci só el
Con se jo Eu ro peo en 2004, se de fi ne co mo «la ca pa ci dad
de una so cie dad pa ra ase gu rar el bien es tar de to dos sus
miem bros, al mi ni mi zar las dis pa ri da des y evi tar la po la ri za- 

ción».
11

Co men ta ba an tes lo de la fal ta de mo de los en los que fi- 
jar se, en los que sen tir se re co no ci do, en los que, tal vez,
en con trar una ta bla de sal va ción. Ver en sus vi das una es- 
pe ran za de fu tu ro, un es tí mu lo de su pe ra ción. Aho ra hay
mu chos, ar tis tas, em pre sa rios, po lí ti cos que fun cio nan, pue- 
den fun cio nar, co mo una pau ta de vi da a se guir. De mu chos
de ellos co no ce mos sus vi das, sus avan ces, sus triun fos,
sien do quie nes y co mo son. Es to es po si ti vo, sin du da. Pe ro
es to ocu rre aho ra. Des de ha ce so lo unas dé ca das, pa ra la
ma yo ría de los que apa re cen en es te li bro no exis tió eso,
no te nía mos en quien fi jar nos y, si al gu na vez apa re cía en
aque lla te le vi sión mo no ca nal y en blan co y ne gro al gún
per so na je ama ne ra do, los co men ta rios de la fa mi lia nos ha- 
cían te ner cla ro que aque llo es ta ba mal, fue ra quien fue ra;
aque llo era des pre cia do co mo pro pio de un ser in fe rior y
rá pi da men te nos ha cía de sis tir de fi jar nos en ese per so na je
co mo al go que no so tros tam bién po dría mos lle gar a ser.

En nues tra in fan cia, en mu chos de nues tros paí ses, la ho- 
mo se xua li dad es ta ba prohi bi da por ley, prohi bi da y cas ti ga- 
da. Por ejem plo en Es pa ña lo fue has ta el 26 de di ciem bre
de 1978 (la des apa ri ción de la ho mo se xua li dad de la Ley
de Pe li gro si dad So cial en tró en vi gor al pu bli car se en el
BOE el 11 de ene ro del 79); en Ecua dor, el 25 de no viem- 
bre de 1997. En otros paí ses se ha ido des pe na li zan do más
o me nos en fe chas pa re ci das, pe ro aún hay mu chos que
man tie nen esas le yes, in clu so pe na de muer te. Quie ro de cir
con es to que mu chos de los que apa re ce mos en es te li bro



Cicatrices en la memoria Juan-Ramón Barbancho

13

na ci mos y cre ci mos sien do per so nas «pe li gro sas», nues tra
for ma de ser, quie ro de cir. En Es pa ña éra mos pe li gro sos so- 
cia les por más que no so tros no lo su pié ra mos, pe ro la so- 
cie dad sí, nues tros pa dres tam bién.

Hoy los jó ve nes, por suer te, no sa ben na da de eso, vi ven
de otra ma ne ra, se re la cio nan abier ta men te y sin com ple- 
jos. Es to es así has ta que se en cuen tran con un gru po de
vio len tos ho mó fo bos por la ca lle que les dan una pa li za,
has ta que en el co le gio em pie zan a se ña lar los y hos ti gar los
por «di fe ren tes», has ta que ven en la pren sa que en tal o
cual co le gio le han da do una pa li za a al guien, que un chi co
gay, una chi ca les bia na o trans se ha sui ci da do por que no
aguan ta ba más el aco so. Y nos en contra mos de bru ces con
la rea li dad, con una so cie dad en la que he mos avan za do, y
mu cho, en ma te ria de le gis la ción, aun que so cial men te no
es así, no lo es. Las men ta li da des no cam bian por de cre to
ley.

Las Na cio nes Uni das, a tra vés de la Unes co, ya han de- 
nun cia do que el aco so es co lar por ho mo fo bia y trans fo bia
es un pro ble ma uni ver sal que «im pli ca la vio la ción de los
de re chos de es tu dian tes y do cen tes e im pi de nues tra ca pa- 
ci dad co lec ti va pa ra ob te ner una Edu ca ción de Ca li dad pa- 
ra To dos».

Las me di das pre vis tas en la Ley contra la dis cri mi na ción
por orien ta ción se xual, iden ti dad o ex pre sión de gé ne ro y
ca rac te rís ti cas se xua les, y de igual dad so cial de gais, les bia- 

nas, bi se xua les, tran se xua les, trans gé ne ro e in ter se xua les
12

(ac tual men te en Es pa ña) son cla ras pa ra erra di car las agre- 
sio nes fí si cas y/o ver ba les por cau sa de ho mo fo bia en co le- 
gios, en tre otras co sas. Me di das en ca mi na das a in ci dir en la
edu ca ción y en los pla nes for ma ti vos. Si es tas me di das se
lle va ran a ca bo de ma ne ra efec ti va, se gu ro que con se gui- 
ría mos avan zar en igual dad y res pe to, pe ro creo que tam- 
bién se de be rían ex ten der a pa dres y ma dres, a las AM PAS,
pa ra que tam bién en los ho ga res se vi vie ra es ta con vi ven cia
en igual dad.

Es tas me di das de las que ha blo son:
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1. La pues ta en mar cha de un plan in te gral de edu ca ción
en el cual se fo men te la no dis cri mi na ción y se pro te ja el
res pe to a la di ver si dad se xual, de gé ne ro y fa mi liar de ma- 
ne ra trans ver sal en to das las asig na tu ras.

2. La im ple men ta ción de cur sos de sen si bi li za ción y ca- 
pa ci ta ción en los cen tros de for ma ción per ma nen te del
pro fe so ra do pa ra to do el per so nal do cen te, el cual de be rá
in cor po rar la rea li dad LGTBI y la di ver si dad fa mi liar den tro
de sus pro gra mas de es tu dio de ma ne ra re gu lar.

3. La crea ción y pro mo ción de pro gra mas de coor di na- 
ción en tre los sis te mas edu ca ti vos, sani ta rio y so cial orien ta- 
dos a la de tec ción y a la in ter ven ción an te si tua cio nes de
ries go que pon gan en pe li gro el de sa rro llo in te gral de los
me no res trans gé ne ro o me no res con ex pre sión de gé ne ro
no nor ma ti vo.

4. La im par ti ción de for ma ción que ga ran ti ce la sen si bi li- 
za ción ade cua da y co rrec ta ac tua ción de los pro fe sio na les
del ám bi to de la edu ca ción, de tal ma ne ra que se pan de sa- 
rro llar los pla nes de edu ca ción ba sa dos en el res pe to a la
di ver si dad se xual y de gé ne ro.

5. La aten ción a la Di ver si dad Se xual, de Gé ne ro y Fa mi- 
liar in clui da co mo ma te ria eva lua ble en los exá me nes de
ac ce so a cuer pos do cen tes.

6. Pro mo ción por los cen tros es co la res de la im par ti ción
de se mi na rios y cam pa ñas de sen si bi li za ción res pec to a la
di ver si dad se xual de gé ne ro tan to pa ra los es tu dian tes co- 
mo pa ra los pro ge ni to res y tu to res de los mis mos.

7. La ela bo ra ción ga ran ti za da de un Pro to co lo de ac tua- 
ción en Cen tros Es co la res pa ra ca sos de aco so es co lar por
orien ta ción se xual e iden ti dad de gé ne ro o per te nen cia a
fa mi lia LGTBI.

8. Es ta ble ci mien to del de re cho del alum na do así co mo
el per so nal do cen te y no do cen te que acu da a un cen tro
del sis te ma edu ca ti vo na cio nal, cen tro edu ca ti vo pú bli co o
con cer ta do, cen tro for ma ti vo o al gu na ac ti vi dad for ma ti va,
de por ti va o de ocio aso cia da a los mis mo, a:

- ex te rio ri zar su iden ti dad de gé ne ro, de bién do se res- 
pe tar su ima gen fí si ca, la elec ción de su in du men ta- 


