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GUÍA PARA PROFESORADO
Una creación de:

La Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo (ASAD) es una ONGD  granadina dedicada a la defensa y promoción 
de los Derechos Humanos  en todo el mundo como base de la justicia social. Desde 2005, año de  nuestro nacimiento, 
apostamos por impulsar sociedades más democráticas  y un desarrollo basado en la voluntad de los pueblos, reali-
zando proyectos  de educación y cooperación internacional donde la creatividad y la  comunicación tienen un papel 
fundamental, ya que las consideramos claves  para el empoderamiento y la participación de la ciudadanía global.

Apoya:

Consejería de la Presidencia, Interior,
Diálogo Social y Simplificación Administrativa

Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo 
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¿PARA QUÉ ESTA GUÍA?
Esta guía está diseñada para servir de apoyo al 
profesorado en el afrontamiento pedagógico de 
temas tan esenciales como las relaciones afec-
tivas de cuidado y respeto. De una forma amena 
y fácil de leer, profundizaremos en conceptos y 
propondremos recursos de todo tipo para trabajar 
con el alumnado los distintos puntos que iremos 
desarrollando.

¿Quién no ha tenido una profesora o un profesor 
que nos ha abierto los ojos? El alumnado pasa gran 
parte de su jornada en el contexto escolar, compar-
tiendo espacios con pares y con el profesorado a 
cargo. Las personas que ejercemos tan crucial pro-
fesión no solo acompañamos al alumnado en su 
proceso de aprendizaje reglado, sino que también 
somos modelos, referentes adultos que mostramos 
maneras posibles de estar, de comportarnos en el 
mundo. Este hecho tiene un potencial inmenso. Si 
decidimos poner atención en el “currículum ocul-
to” que impartimos –en todas aquellas cosas que 
se aprenden con el profesorado y que no tienen 
que ver con las competencias académicas– po-
dremos promover el desarrollo de una generación 
que no solo sepa escribir, leer, conocer el mundo 
que le rodea o resolver problemas matemáticos, 
sino que también sepa relacionarse y amar de una 
manera sana. Es así como podremos llegar a la 

raíz. Porque en un mundo donde todxs supiéramos 
establecer relaciones igualitarias desde el cuidado 
y el respeto, no habría violencia de género, en ningu-
na de sus variantes. Para erradicar los feminicidios 
o los crímenes LGBTIQfóbicos, es necesario pues 
comenzar a trabajar desde la base de este inmenso 
iceberg del que tenemos como más visible, desgra-
ciadamente, sólo esa terrible punta. 

Como intentaremos explicarte a lo largo de la guía, 
estos comportamientos poco saludables, e incluso 
violentos, tienen como base mandatos de género 
que tenemos normalizados en nuestra sociedad. 
Existen concepciones diferenciales no sólo de 
cómo debemos comportarnos en sociedad, sino 
también de cómo debemos hacerlo en pareja o 
en nuestras relaciones sexuales, según si somos 
identificados como parte del género masculino o 
femenino. Estas normas de género abarcan desde 
nuestra identidad hasta nuestro deseo, marcando 
unos parámetros de normalidad a los que ideal-
mente debemos ajustarnos, y que se dan por su-
puestos. Estas concepciones no solo nos limitan, y 
nos dañan, sino que también discriminan, obvian e 
invisibilizan a todas esas personas que no encaja-
mos –y/o no queremos encajar– en estas nociones 
convencionales. 

#
Con “todxs” nos referimos a todas las 
personas; se identifiquen con un género, 
con el otro, con los dos o con ninguno. 
De todas las opciones posibles para 
implementar un lenguaje inclusivo, el 
uso de la “x” ha sido la elegida para la 
realización de esta guía. Esta manera 
de convertir las palabras, de crear 
neologismos que pueden sonar extraños, 
es una forma muy simple de referirnos 
verdaderamente a todo el mundo, sin 
dudas o invisibilización. ¿”Los alumnos” 
incluye a las chicas? ¿y por qué no las 
nombra? ¿Y qué pasa con las personas que 
no se identifican con ninguno de los dos 
géneros? ¿y con otros géneros distintos? 
Si te interesa esta reflexión acerca del 
lenguaje inclusivo, puedes encontrar más 
ideas y argumentos en el tercer apartado 
de esta guía.
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Crear un espacio en el aula donde estas normas 
se ponen en cuestión, puede ser un ejercicio su-
mamente poderoso y empoderador no solo para 
el alumnado, sino para toda la comunidad edu-
cativa. Todxs nosotrxs hemos nacido y crecido en 
un mundo que nos clasifica y limita según nuestro 
género. Tenemos en mayor o menor medida com-
portamientos machistas aprendidos. Es por eso 
que esta guía puede ser tomada como una opor-
tunidad de apertura y crecimiento también para el 
profesorado.

Os invitamos a explorar estas páginas que han 
sido escritas con cariño, para apoyaros en esta 
misión de crecimiento y apertura mental a vues-
tro alumnado. Os animamos también a consultar 
los libros, vídeos y todo el resto de fuentes que 
os recomendamos en relación con los distintos 
temas específicos que vamos a tratar. Pero, so-
bre todo, ¡os animamos a crear vuestras propias 
actividades en el aula y en el centro para fomen-
tar el amor del bueno entre vuestro alumnado.
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RECORRIDO PASO A PASO
PRIMER PASO: Repensarse

1.1 ¿Conoces los conceptos básicos entorno a la igualdad y la diversidad?

1.2 ¿Qué tiene que ver el género con la afectividad y la sexualidad?

1.3 Buenas prácticas en el aula 

SEGUNDO PASO: ¿Por qué no nos queremos y nos cuidamos libres, iguales y sin violencia?

2.1 Amor romántico o amor Disney

2.2 Síntomas del amor insano

TERCER PASO: ¿Cómo funciona la violencia de género o machista, y por qué es machista?

3.1 Qué hay detrás (o debajo) de la violencia de género

3.2 Mitos sobre la violencia de género: ¿cómo responder ante ellos?



7

CUARTO PASO: ¿Qué podemos hacer como docentes ante las violencias que no son visibles en la parte superior del iceberg?

4.1 ¿Cómo podemos prevenir la violencia de género?

4.2 ¿Cómo detectar la violencia de género en los espacios educativos?

4.3 ¿Cómo actuar como docentes ante casos de violencia de género?

QUINTO PASO: Promoviendo amor del bueno

5.1 Bases de los amores sanos

5.2 ¿Cómo promover las relaciones afectivo-sexuales sanas?

5.3 La educación sexual también hace frente a la violencia

SEXTO PASO: Prevención, detección e intervención en la violencia de género en la adolescencia

6.1 Algunos datos

5.2 Motivación inicial
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6.3 Conceptos básicos

6.4 Ejercicios prácticos + Recursos

6. 5 Evaluación

6.6 Extrategias para el profesorado

SÉPTIMO PASO: Violencia-S de género y enfoque interseccional. “Contra las violencias y celebrando nuestra diversidad”

 7.1 Motivación inicial

7.2 Conceptos básicos

7.3 Propuesta de actividades en el aula + Recursos

7.4 Propuesta de evaluación de aprendizajes

7.5 Extrategias para el profesorado

OCTAVO PASO: ABC de la violencia de género digital: construyendo relaciones respetuosas

 8.1 Algunos datos

 8.2 Marco legal

 8.3 Motivacion inicial: Ejercicio de reflexión
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 8.4 Conceptos básicos

 8.5 Ejercicios prácticos + Recursos

 8.6 Evaluación

NOVENO PASO: Pornografía, adolescencia y educación afectivo sexual

 9.1 Algunos datos

 9.2 Motivación inicial

 9.3 Conceptios básicos

 9.4 Ejercicios prácticos + Recursos

 9.5 Conclusiones y reflexiones finales

 9.6 Estrategias y claves para trabajar la educación afectivosexual en el aula

BIBLIOGRAFÍA y otros recursos en los que nos hemos basado (y que tú también puedes usar)
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INTRODUCCIÓN
Documento actualizado por ASAD en el marco del 
proyecto #JóvenesDespiertxs, Creando resilien-
cia comunitaria mediante la comunicación crítica 
para la reducción de las desigualdades (ODS10), 
el fomento del consumo responsable (ODS12) y la 
igualdad de género (ODS5). Financiado por la Agen-
cia Andaluza de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AACID). 2023

Desde ASAD llevamos más de 10 años colaborando 
con centros educativos públicos de la provincia de 
Granada realizando proyectos de Educación Para el 
Desarrollo y la Ciudadanía Global. Fruto de esa pre-
sencia continuada nos hemos convertido en obser-
vadores privilegiados de la juventud y adolescencia; 
y hemos servido de apoyo a los equipos docentes; 
compartiendo con los mismos las alegrías y preo-
cupaciones. 

En el curso 2019/20, en el marco del proyecto Valo-
rArte, con la colaboración de la AACID, publicamos 
la guía para el profesorado ¿Promueves el amor del 
bueno en el aula?, que contenía recursos educati-
vos para la promoción de las relaciones afectivo-se-
xuales basadas en el respeto a la diversidad. 

Tres cursos después; la realidad que vemos en las 
aulas nos ha empujado a realizar una actualización 
de dicha guía; centrada en facilitar herramientas 
prácticas para apoyar la labor del profesorado en 
el acompañamiento a los y las adolescentes en su 
tránsito hacia la edad adulta, donde las relaciones 
humanas, y especialmente las afectivas, tienen una 
importancia nuclear en el desarrollo de nuestra ju-
ventud. La elección de las temáticas viene dada por 
la realización de un diagnóstico participativo de gé-
nero realizado a lo largo del curso escolar 22/23. 
Este ha sido un proceso de diagnóstico que se ha 
llevado a cabo desde el mes de mayo de 2022 hasta 
marzo de 2023, donde se ha contado con la colabo-
ración y participación del mayor número de agentes 
sociales y de la comunidad educativa posibles, por 
lo que en el proceso de diagnóstico han participado 
los siguientes colectivos:

• Equipos directivos de Centros Educativos, 
una muestra del profesorado de secunda-
ria de institutos de secundaria y formación 
profesional, así como responsables de FP 
de integración social y responsables de los 
programas de igualdad de los centros.

• Estudiantes de secundaria, alumnado de 
formación profesional de los centros partici-
pantes, y alumnado universitario de la UGR.

• Personas voluntarias de la organización y 
diferentes grupos activistas.

A través de dinámicas participativas, cuestionarios, 
grupos de discusión y talleres han participado un 
total de 24 docentes y 191 estudiantes de 7 IES de 
la ciudad de Granada, 12 estudiantes de posgrado 
de la UGR y 8 entidades sociales / colectivos acti-
vistas.  Mención especial para las responsables de 
Igualdad de los centros Albayzín, Severo Ochoa y 
Miguel de Cervantes con las que tuvimos la ocasión 
de validar las conclusiones de dicho diagnóstico.

Una vez finalizado y estudiando las conclusiones, 
en ASAD hemos sentido la necesidad de abordar  
la violencia de género de manera específica y, en 
concreto, aquella que ejercen los adolescentes y jó-
venes varones contra sus homónimas femeninas, 
algo que además, parece refrendado por el contex-
to:

• El grupo social en el que más aumenta la 
violencia de género es en el de los menores 
de 18 años; además, 1 de cada 5 hombres jó-
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venes considera la violencia de género como 
un invento ideológico. 

• La Comunidad Autónoma con mayor número 
de víctimas inscritas por violencia de género 
en el año 2021 fueron Andalucía (6.720). La 
provincia de Granada se encuentra a la cola 
en delitos de odio contra el colectivo LGTBIQ+, 
siendo una de las más tolerantes de toda Es-
paña, sin embargo, si atendemos al número 
de diligencias policiales por violencia de géne-
ro, es la segunda provincia de España en ese 
ranking, según el informe estadístico anual de 
delitos del Ministerio del Interior (2021).

• La irrupción de nuevas formas digitales de 
violencia contra las mujeres están generan-
do no solo nuevas victimizaciones de difícil 
prevención y detección para nuestros ya des-
bordados equipos docentes, sino nuevas pau-
tas relacionales que deben de ser abordadas 
en la formación integral de las personas. 

• Por último, el consumo masivo en la adoles-
cencia de productos digitales fruto de la ex-
plotación sexual de las mujeres (pornogra-
fía) se está produciendo a edades cada vez 
más tempranas, dificultando entre nuestras y 
nuestros jóvenes la construcción de unas re-
laciones afectivo sexuales sanas y basadas 
en el respeto mutuo y el consentimiento. Nos 
encontramos con una juventud que no sabe 
diferenciar entre realidad y ficción y que está 

ya padeciendo las consecuencias de no abor-
dar un problema que ya tiene magnitudes de 
epidemia entre la adolescencia, no solo a nivel 
de aumento de la violencia de tipo sexual, sino 
en la propia salud mental de los y las jóvenes. 

En ese sentido lo que vas a encontrar ahora son 4 
unidades didácticas para el abordaje práctico en el 
aula de las siguientes problemáticas:

• Prevención, Detección e Intervención en Vio-
lencia de Género en la Adolescencia

• Violencia-S de Género y Enfoque Interseccio-
nal.

• Violencia de Género Digital.

• Pornografía, Adolescencia y Educación Afec-
tivo Sexual.

Asimismo encontrarás una pequeña bibliografía y 
banco de recursos donde poder consultar, inves-
tigar y enriquecer las pinceladas que ofrecemos 
en esta actualización. Desde ASAD te dejamos 
esta pequeña aportación; con ánimo de que sea 
útil para labor docente y la educación de nuestros 
y nuestras jóvenes desde una perspectiva integral 
y humana. 

Para quejas, sugerencias y colaboraciones puedes 
contactar con nosotras en el correo: educacion@
asad.es

Un abrazo, 

Equipo ASAD. Granada. Planeta Tierra.

Junio 2023 

Lyvia Porras García y Álvaro Cirujano Hernández

“Por un mundo libre de violencias 
contra las mujeres. Nos queremos 
vivas”. 
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PRIMER PASO: ¡REPENSARSE!
De un tiempo a esta parte, y sobre todo gracias al 
enorme impulso histórico del movimiento feminis-
ta, hemos empezado a escuchar la palabra “género” 
en muchos y diversos espacios: en la familia, en las 
redes sociales y medios de comunicación, en el tra-
bajo… Y es que los feminismos alberga reivindica-
ciones tan obvias, urgentes e imprescindibles, que 
ha conseguido calar en personas de muy diferentes 
generaciones y realidades. 

Sin embargo, es importante preguntarnos si 
como profesorxs estamos logrando aportar un 
enfoque acertado a la hora de fomentar la equi-
dad de género entre nuestro alumnado, es decir, 
si estamos aprovechando todo el potencial trans-
formador que tiene la educación de género y se-
xual. 

No obstante, creemos que para lograr ser refe-
rentes positivos para nuestro alumnado, es fun-
damental que la deconstrucción de las desigual-
dades comience en nosotrxs mismxs, en nuestro 
modo actuar, de pensar, de relacionarnos. Por 
ello, te proponemos este apartado inicial como un 
ejercicio para plantear la transformación primero 
desde un plano más personal, con el objetivo de 
consolidar algunos aprendizajes que son funda-
mentales para la práctica coeducativa. 

1.1 ¿Conoces los 
conceptos básicos en 
torno a la igualdad y la 
diversidad?

Antes de entrar de lleno en los contenidos de la 
guía vamos a hacer un pequeño paréntesis. Te 
proponemos realizar un sencillo ejercicio con 
el objetivo de conocer algunos de los concep-
tos básicos necesarios para conseguir sacar el 
máximo partido a esta guía, y así fomentar rela-
ciones afectivo-sexuales basadas en el respeto a 
la igualdad y la diversidad. Puedes coger un lápiz 
y papel y escribir qué entiendes por los siguientes 
conceptos: androcentrismo, sexismo, machismo, 
heteropatriarcado, género, estereotipos de género, 
roles de género, identidad de género, expresión de 
género, igualdad de género, diversidad afectivo-se-
xual, trans, cisgénero, identidades no binarias, in-
tersex, pansexualidad, asexualidad y LGBTIQfobia. 

Posteriormente, te ofrecemos posibles defini-
ciones de dichos conceptos, para que comprue-
bes si tus ideas se corresponden con las que te 
presentamos. Debes ser consciente de que alre-

dedor de todos estos conceptos existen nume-
rosos debates y que cualquier definición no dará 
cuenta de las múltiples ideas que los mismos en-
carnan. Te animamos a reflexionar sobre ellos y 
sus implicaciones en el aula. De hecho, ¡éste ya es 
un primer ejercicio que podrías poner en práctica 
con tu alumnado! 

• Androcentrismo: hace referencia a la prácti-
ca cultural que sitúa la visión masculina en 
el centro del mundo y de las relaciones. Es 
decir, a través del androcentrismo se toma 
como universal la visión masculina, invisi-
bilizando el resto de visiones posibles. Por 
ejemplo, aún nuestra concepción de “historia 
de la humanidad” cuenta fundamentalmente 
la historia de los hombres (blancos).

• Sexismo: es la creencia que entiende a los 
hombres como superiores a las mujeres. Su 
manifestación es el machismo, aquel con-
junto de actitudes discriminatorias que se 
asientan en la mencionada creencia.

• Heteropatriarcado: sistema político, econó-
mico, social y cultural que conjuga las carac-
terísticas del patriarcado, de la heteronorma-
tividad y del sistema binario de género. Por un 
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lado, el patriarcado es una forma de organiza-
ción social desigual que otorga la autoridad, el 
liderazgo, el control, los recursos y privilegios 
a los hombres, y se asienta en la opresión, do-
minio y subordinación de las mujeres – o de 
lo vinculado con lo femenino. La heteronor-
matividad, por su parte, se refiere al conjunto 
de discursos, prácticas, instituciones y man-
datos –escritos o no escritos– que fomentan 
y reproducen la heterosexualidad como única 
forma legítima de vivir la sexualidad. Final-
mente, el sistema binario de género hace 
referencia a aquella organización social que 
solo permite dos formas de estar en el mun-
do –hombre y mujer–, penalizando a aquellas 
personas que no se identifican con estas dos 
categorías dicotómicas. Cualquier persona 
que se aleje de estos mandatos sociales po-
drá sufrir algún tipo de discriminación, exclu-
sión o desigualdad.

• Género: conjunto de características, expec-
tativas y valores culturales con los que una 
sociedad diferencia a su población a partir 
de las ideas que tiene sobre qué es un “hom-
bre” y qué es una “mujer”. Tradicionalmente 
se ha concebido al sexo como el conjunto de 
características biológicas determinadas por 
la naturaleza, frente al género que se apren-
de a través del proceso de socialización en 
las diferentes culturas. Te adelantamos que, 
a diferencia de lo que mucha gente cree, es-
tos conceptos pueden ser reduccionistas y 

no dar cuenta de la diversidad de formas de 
estar en el mundo.

• Estereotipos de género: son el conjunto de 
ideas preconcebidas sobre cómo deben ser 
y comportarse las personas en función de su 
género. En las sociedades binarias de género, 
a los hombres se les asocia con los estereo-
tipos de fortaleza, racionalidad, agresividad, 
nula expresión de sentimientos, etc. Por el 
contrario, a las mujeres se les vincula con la 
debilidad, la obediencia, emocionalidad, etc. 
No son lo mismo que los roles de género.

• Roles de género: son aquellos papeles, ta-
reas, funciones, comportamientos que nos 
son asignados por la sociedad como propios 
según seamos identificados como hombres 
o como mujeres. Así, en términos generales, 
a las mujeres se les asignan unos roles vin-
culados con el desempeño de actividades en 
el ámbito doméstico, relacionadas con el cui-
dado del hogar y con el cuidado de las perso-
nas en el entorno familiar; mientras que a los 
hombres se les asignan roles vinculados con 
el ámbito público, con el empleo remunerado 
y la participación en los órganos de toma de 
decisiones que afectan al conjunto de la so-
ciedad.

• Identidad de género o identidad sexual: es 
la percepción subjetiva que cada persona 
tiene sobre sí misma y su género. Puede ser 

#
Si quieres profundizar en los debates 
existentes en el feminismo sobre las 
definiciones de sexo y género puedes leer 
el siguiente artículo: 

● Artículo: “El sistema sexo-género en los 
movimientos feministas” 
https://bit.ly/3c8qoBX

Te invitamos a consultar el capítulo 
dedicado a “la mujer”, Sofía, en el libro 
“Emilio: o de la educación” de Rousseau. 
Como explica Carole Pateman (y recoge 
en Rosa Cobos en el Estado Español), este 
célebre autor da un papel a las mujeres 
en su modelo de sociedad que las remite 
al ámbito privado del hogar, al servicio del 
“hombre”, para éste poder centrarse en la 
vida pública. Es un ejemplo perfecto para 
descubrir personalmente y trabajar con el 
alumnado.
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independiente de su corporalidad y de su orientación sexual, así como 
puede transformarse a lo largo de la vida.

• Expresión de género: es la forma en la que manifestamos nuestra iden-
tidad de género a través de la vestimenta, de la forma de hablar, de nues-
tros comportamientos, acciones y conductas. Puede ser intencional o 
no y, además, puede variar. En nuestra sociedad existen expresiones de 
género masculinas, femeninas o andróginas.

• Igualdad de género: conjunto de prácticas y discursos que promueven 
que todas las personas tengamos los mismos derechos y oportunida-
des.

• Diversidad afectivo-sexual: este concepto hace referencia a la multipli-
cidad de formas de vivir, ser, sentir y relacionarnos. El mismo pretende 
reconocer y visibilizar la variedad de identidades, orientaciones, atrac-
ciones, expresiones o relaciones vinculadas con la sexualidad y el géne-
ro. Se suele utilizar para hacer referencia al colectivo LGBTIQ (lesbianas, 
gays, bisexuales, trans, intersexuales, queer, etc.)

• Trans/transgénero: se refiere a aquellas personas que no se sienten có-
modas o no se identifican con el sexo/género que le asignaron al nacer. 
Existe una gran variedad de formas de vivir esta identidad. Muchas per-
sonas trans no se identifican con la idea de “vivir en un cuerpo equivoca-
do”, algunas personas trans desean hormonarse u operarse, pero otras 
muchas no. Por otro lado, el término cisgénero haría referencia a las 
personas que se identifican o se sienten cómodas con el sexo/género 
que le ha sido asignado al nacer.

• Identidades de género no binarias: haría referencia al conjunto de per-
sonas que entienden y viven su identidad de género de manera distinta 
a las concepciones binarias de hombre y mujer. Hay un gran número de 
identidades no binarias. Entre ellas, por ejemplo, las personas queer (o 
gender queer) son aquellas que entienden la identidad como algo flui-
do, diverso y en constante construcción. Estas personas cuestionan las 

Fotografía realizada por el alumnado de 4º ESO de los IES Albayzín  
y Cartuja en el curso lectivo 2019-2020

categorías fijas y estables de género y sexualidad y rechazan el modelo 
binario de género como sistema de organización social.

• Intersexual o intersex: son aquellas personas que nacen con caracte-
rísticas sexuales (genitales, gónadas, niveles hormonales, patrones cro-
mosómicos) diversas y que no se ajustan a las concepciones tradicio-
nales de lo que la sociedad ha definido como características sexuales 
masculinas o femeninas. Existe una gran diversidad de formas de ser 
intersexual y no siempre se hace evidente en el momento de nacer. La 
intersexualidad no es ninguna patología, no necesita intervención qui-
rúrgica, ni tiene por qué acarrear problemas de salud.
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• Pansexualidad: es una orientación sexual 
que hace referencia a aquellas personas que 
sienten atracción sexual o erótica hacia las 
personas sin importar la identidad y/o expre-
sión género de las mismas.

• Asexualidad: hace referencia a la orientación 
sexual de las personas que no sienten atrac-
ción sexual o erótica hacia otras personas 
-sin importar su identidad y/o expresión de 
género-. Existe una gran variedad de forma 
de vivir la asexualidad y no quiere decir que 
las personas asexuales no puedan excitarse 
o practicar sexo en ningún caso.

• LGBTIQfobia: conjunto de ideas, actitudes o 
conductas violentas y/o discriminatorias ha-
cia las personas LGBTIQ. Hace referencia a la 
homofobia, lesbofobia, bifobia o transfobia.

Una vez conocidos los conceptos, date unos minu-
tos para reflexionar sobre las siguientes cuestio-
nes: ¿se reproduce el androcentrismo en el aula? 
¿Se construyen roles y estereotipos de género en 
las clases? ¿Se produce LGBTIQfobia en nuestros 
entornos educativos o es una cuestión ya supera-
da? ¿Puede haber personas en mi aula que sean 
intersexuales? ¿y personas trans? Como docentes, 
¿reproducimos estos sistemas de desigualdad? 
¿Qué podemos hacer como referentes adultos 
para combatir las desigualdades existentes en el 
aula?

#
Para profundizar en los diferentes 
conceptos que hemos nombrado, puedes 
consultar los siguientes recursos:

● Vídeo: “¿Qué es la diversidad sexual? 
Explicación fácil” /https://bit.ly/382CU2W

● Guía didáctica: Glosario de términos 
sobre diversidad afectivo sexual.  
https://bit.ly/2Tt09h7 

● Vídeo: “Cuando ser hetero pasa a ser 
una imposición: la heteronormatividad”: 
https://bit.ly/2T2rSpS     

1.2 ¿Qué tiene que ver el 
género con la afectividad y 
la sexualidad? 

Como hemos señalado anteriormente, desde que 
somos pequeñxs recibimos numerosos mensa-
jes sobre cómo debemos amar y relacionarnos 
con lxs demás, según si se nos ha asignado el 
género femenino o masculino al nacer. Estos 
mensajes –que vienen de los llamados “agentes 
socializadores”: desde la familia, la escuela, los 
medios de comunicación, las instituciones, las 
películas, las canciones, las revistas, las series o 
las redes sociales –se interiorizan con fuerza en 
todas las personas. 

En esta guía partimos de la idea de que nuestra 
sociedad es de carácter cis-heteropatriarcal. ¿Has 
escuchado o utilizado alguna vez esta expresión? 
Con ella nos referimos a que la manera en la que 
se estructura nuestro entorno interpersonal, sim-
bólico, cultural y material otorga privilegios y cau-
sa desigualdades en función de diferentes rasgos 
que pueden tener las personas

Quizá una situación muy contrastada ayude clari-
ficarlo: un hombre cis, heterosexual y blanco tiene 
mayores oportunidades, seguridad y acceso a los 
recursos que una mujer trans, lesbiana y negra. 
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#
Si te interesa esta mirada, te 
recomendamos que investigues acerca 
de la perspectiva interseccional, porque 
permite analizar de un modo complejo y 
profundo la existencia e interrelación de lo 
que se conocen como  diferentes “ejes” de 
opresión y privilegio. Y es que, aunque en 
esta guía sobre todo nos vamos a focalizar 
en cómo se articulan las categorías de 
género y sexualidad, es fundamental 
que también tengamos en cuenta otras 
variables como son, por ejemplo, la clase 
social, la edad o las capacidades de las 
personas. Es decir, en este caso vamos a 
enfatizar el carácter cis-heteropatriarcal 
de la sociedad, pero tratamos de no 
perder de vista el racismo, el edadismo, el 
clasismo o el capacitismo.

Todo ello nos ayuda a comprender mejor cómo ser 
asignadx con un rol de género u otro va a condi-
cionar nuestro mundo, así como va a perpetuar 
la desigualdad y va a promover la violencia fruto 
de esa desigualdad de privilegios y de poder en 
la sociedad. Estas concepciones dicotómicas nos 
distribuyen a todxs entre dos “cajas” –sea cual sea 
nuestro género elegido– y nos proponen dos dis-
cursos completamente opuestos y complemen-
tarios, que perpetúan modelos incompletos de 
experimentar nuestra sexualidad, nuestros afec-

Esta dicotomía lleva a los dos grupos de género a 
tener una ruptura de comunicación en este ámbi-
to. La persona masculina, supuestamente exper-
ta, debe saber qué hacer en todo momento. Si a la 
pareja sexual femenina no le gusta, esto puede ser 
considerado como una ofensa al ego masculino. 
Pero es que a la vez, del lado femenino, supues-
tamente se debe ser complaciente, dejarse llevar, 
no decidir. Cuando ponemos estos dos roles a in-
teractuar, nos encontramos con situaciones en las 
que “ellas” fingen por no herir los sentimientos– el 
ego– de sus parejas sexuales. Como “él sabe”–
desde una concepción coitocéntrica que pone la 
penetración y el pene en el centro del acto sexual–, 
no pregunta qué le gusta a “ella”. Como “ella” no 
puede saber, tiene una desconexión con su cuerpo 
y no sabe qué le gusta. Pensemos por un momen-
to cómo la masturbación es una práctica de la que 
se habla abiertamente en uno de los grupos de gé-
nero, mientras que es todavía un tabú en el otro. 
Si nos fjiamos, somos clasificadxs o bien como 
sujetos deseantes o bien como objetos de deseo. 

Guiadxs por esas leyes no escritas que dictan 
cómo debemos ser y cómo debemos relacionar-
nos, acabamos perpetuando formas tóxicas de 
expresar nuestras emociones, y en definitiva de 
amar a otrxs. En la sociedad en la que hemos 
crecido era –y sigue siendo– “lo normal” ejercer 
muchas conductas que no nos hacen bien, ni a 
nosotrxs ni a los demás. Cuestionando estos es-
tereotipos, deconstruyéndolos, recuperamos el 
espacio para otro tipo de discursos más sanos, 

tos, y en definitiva nuestra vida. De aquí surgen los 
desequilibrios de poder que sirve como base a la 
violencia de género.

#
En el ámbito de la sexualidad y la 
afectividad, la sociedad nos enseña que el 
afecto es la cualidad deseable en el lado 
femenino. Del lado masculino, en cambio, 
es solo la sexualidad la que es central, 
estando desconectada de la afectividad, 
y siendo ésta vista como una debilidad en 
un hombre. 

En cuanto a la expresión del deseo, la 
experiencia para el grupo femenino está 
ligada a la vergüenza, la represión, la 
invisibilización y la culpa. La expresión 
de su deseo cuestiona su moral. Por otro 
lado, dentro de la concepción hegemónica 
de la sexualidad masculina, se exige 
la expresión del deseo, muy asociada 
además al rendimiento. “Ellos” deben 
ser proactivos, expertos, y deben estar 
siempre dispuestos a tener relaciones. 
De “ellas” se esperará que sean pasivas, 
inexpertas, y que sólo tengan relaciones 
sexuales encuadradas dentro de 
relaciones afectivas.
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y derribamos antiguos mitos que son utilizados 
para justificar este tipo de conductas tóxicas. 
El reto estaría en educar para que el alumnado 
comprenda que existen múltiples formas de vi-
vir la masculinidad, la feminidad u otras formas 
de estar en el mundo, todas ellas bajo principios 
respetuosos y saludables, porque en definitiva, 
¿qué es ser hombre? o ¿qué es ser mujer? 

1.3 Buenas prácticas en el 
aula

Os ofrecemos diversos consejos que, de entrada, 
pueden ayudaros a crear un espacio seguro y de 
promoción de los buenos tratos en el día a día de 
vuestro centro educativo. Pequeñas y grandes 
claves cotidianas que pueden marcar una gran 
diferencia. 

Repiénsate

Todas las personas nos hemos educado en el se-
xismo y en la homo/lesbo/trans/bi/fobia. Debido 
a ello es preciso que nos repensemos e identi-
fiquemos los prejuicios y mitos que tenemos 
interiorizados sobre personas diferentes a no-
sotrxs. Siempre es una buena oportunidad para 
actualizarse, formarse y reflexionar sobre cues-
tiones nuevas que nos ayuden a transformarnos 

#
Para trabajar sobre cómo los modelos 
hegemónicos de masculinidad y feminidad 
nos condicionan en nuestro desarrollo 
personal, os recomendamos el siguiente 
vídeo: 

● Vídeo: “Rosa o Azul, poema de Hollie 
McNish, doblado al español”  
https://bit.ly/32Hhirx

Para trabajar sobre sexualidad, salud 
sexual y derechos sexuales y reproductivos 
puedes utilizar el siguiente material del 
Proyecto Sexpresan y estas dos guías 
elaboradas por el Gobierno de Canarias:

● Guías didácticas: Guías sobre derechos 
sexuales y reproductivos para las mujeres 
jóvenes: https://bit.ly/2uvvO9g

● Página web: Proyecto Sexpresan  
https://bit.ly/32wU9Iy 

#
¿Has escuchado alguna vez el término 
de coitocentrismo? ¿Sabes qué significa 
falocentrismo?

El coitocentrismo es una tendencia a 
jerarquizar dentro de las relaciones 
sexuales, entre aquellas prácticas 
significativas, las “que cuentan” (el coito) 
y las prácticas secundarias, que “no 
cuentan” o que se entiende que solo 
tienen sentido para “ayudar” a que se 
realice el coito.

Por su parte, el falocentrismo hace 
referencia a la presencia y peso del pene 
como símbolo fuera y dentro del sexo en 
la sociedad, sobre todo en comparación 
con la invisibilización absoluta de la vulva. 
Una muestra de ello es, por ejemplo, el 
hecho de que todos y todas hayamos visto 
dibujos, esquemas, fotos de cómo es el 
órgano sexual masculino desde nuestra 
infancia, mientras los órganos sexuales 
femeninos apenas se conocen, hasta el 
punto de que su representación resulta de 
“mal gusto” o “desagradable”.
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para abrazar la igualdad y la diversidad. Repiensa 
cómo se ha construido tu expresión/identidad de 
género y tu sexualidad, y de esta forma, te será 
más fácil no reproducir ni dar por hecho patrones 
normativos en el aula.

Saca los estereotipos de nuestro 
discurso

No desarrolles comentarios e ideas estereoti-
padas sobre qué es ser mujer o qué es ser hom-
bre, qué es ser heterosexual o qué es ser gay o 
lesbiana, ni tampoco sobre qué es ser cis o trans. 
Asimismo, no realices discursos y prácticas que 
reproduzcan estereotipos, roles y prejuicios de 
género y sexualidad. Parece fácil, pero todas las 
personas tenemos tan interiorizados este tipo de 
discursos que si no le ponemos conciencia es difí-
cil sacarlos totalmente de nuestra vida. 

No des por hecho las cosas

Es muy importante que no presupongamos ideas 
relacionadas con las relaciones afectivo-sexuales 
o con las identidades y expresiones de género. 
Muchas veces estas asunciones están basadas 
en falsas creencias. Ten una actitud de apertura y 
permítete sorprenderte. En el contexto que esta-
mos abordando en esta guía, por ejemplo, no des 
por hecho que no existe violencia de género en la 

adolescencia. No des tampoco por hecho la hete-
rosexualidad del alumnado ni su género. No trates 
a las personas como si todas fueran cisgénero y 
heterosexuales, ni tampoco como si todas tuvie-
ran familias nucleares heterosexuales. O como si 
todas se sintieran a gusto con el género asignado 
al nacer o con una expresión o identidad de género 
binaria.

Cuida y respeta

Si alguien del alumnado te comparte que es gay, 
lesbiana y/o trans, respeta la confidencialidad. 
Habla con esta persona sobre si necesita algún 
tipo de apoyo o consejo. En caso de que conside-
res necesario comunicárselo o derivarlo a otra per-
sona o especialista del centro educativo, cuenta 
siempre con su autorización.

Collage realizado por el alumnado de 4º ESO de los IES 
Albayzín y Cartuja en el curso lectivo 2019-2020

#
Por ejemplo, la ampliamente estudiada 
Generación del 27 fue un grupo de 
artistas y pensadorxs formado tanto por 
hombres como por mujeres, a las que 
nuestra historia parece haber dejado de 
lado. Te invitamos a ver el documental Las 
Sin Sombrero o leer los dos libros con el 
mismo título, escritos por Tania Balló.

Las poetas de esta generación están 
recogidas en la indispensable antología 
poética Peces en la tierra (2010), editada 
por Pepa Merlo.
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Crea un clima de confianza en tus clases 

Si consigues construir en las clases un espacio en 
el que todas las personas se sientan seguras para 
opinar y mostrarse tal y como son, generarás un 
entorno ideal para el debate y el aprendizaje colec-
tivo. Si eres capaz de mostrarte ante el alumnado 
como una persona defensora de la igualdad y la 
diversidad, tus alumnxs sabrán que contigo se 
puede dialogar sobre estos temas. Puedes utilizar 
o crear con tu alumnado en tus clases símbolos 
igualitarios (carteles, chapitas, etc.) y proponer ac-
tividades y lecturas que inviten a la reflexión sobre 
estas cuestiones (a lo largo de la guía te iremos 
recomendando material para utilizar). 

Ten una actitud empática y asertiva en el 
aula

Ante comentarios, actitudes o burlas que no res-
peten la igualdad y la diversidad debes intervenir 
desde la escucha activa. Intenta entender por qué 
se han producido esas actitudes discriminatorias. 
No censures ni prohíbas, pero cuestiona y debate 
con asertividad aportando datos, experiencias o 
recursos. 

Utiliza un lenguaje inclusivo

El lenguaje nos permite comunicarnos y definir el 
mundo que nos rodea. También expresa la forma 
en la que nos relacionamos con las demás perso-
nas y nos permite ser e identificarnos. El lenguaje 
no es neutro. Está cargado de sesgos culturales, 
muchos de ellos discriminatorios. Es importante 
utilizar un lenguaje que incluya a todas las perso-
nas y no invisibilice a colectivos que sufren des-
igualdad, como son las mujeres o la comunidad 
LGBTIQ. Es por ello que te recomendamos utili-
zar estrategias inclusivas en cuanto al género. 
Por ejemplo, puedes utilizar palabras como profe-
sorado, alumnado, personal de limpieza, personal 
docente, jefatura de estudios, dirección, etc. Son 
fórmulas más inclusivas que nos posibilitan evitar 
el masculino como referente universal. Puedes 
también simplemente utilizar el género masculino 
y femenino para hablar (por ejemplo, “alumnos y 
alumnas”). Sin embargo, debes ser consciente de 
que muchas personas no se identifican con el gé-
nero masculino ni con el femenino. Por esta razón, 
están surgiendo nuevas estrategias inclusivas 
para visibilizar a estas personas como el uso de la 
“e”, del “*”, de la “x”, en lugar del masculino o feme-
nino. Ejemplo: nosotres, profesor*s, alumnxs, etc.

#
Seguramente conozcas a personas que 
utilicen algún tipo de lenguaje inclusivo, 
o puede que tú mismx estés empezando 
a usarlo. Si aún no lo tienes claro, 
necesitas más información o quieres 
escuchar algunos argumentos acerca de 
su importancia, te recomendamos este 
interesante vídeo en el que dos profesorxs 
de instituto comparten los resultados que 
obtuvieron en un pequeño experimento 
con el alumnado de plástica. También 
este maravilloso libro de María Martín 
Barranco te puede ayudar a profundizar 
sobre esta temática:

● Vídeo: “Masculino genérico: un 
experimento de lenguaje inclusivo con 
dibujos” https://bit.ly/2Vts03E 

● Libro: Ni por favor ni por favora. Cómo 
hablar con lenguaje inclusivo sin que 
se note (demasiado) de María Martín 
Barranco https://bit.ly/2SYiqE0 
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Siempre que detectes una desigualdad, 
actúa

Es preciso que todas las personas nos implique-
mos cuando detectemos una desigualdad dis-
criminación o violencia. El mirar para otro lado o 
la pasividad pueden justificar comportamientos 
poco igualitarios. 

Puedes mostrar y hacer reflexionar sobre las con-
secuencias que las actitudes discriminatorias tie-
nen en las personas. Genera espacios para deba-
tir sobre igualdad y diversidad, sé un referente en 
estas cuestiones, pon en marcha iniciativas que 
promuevan las relaciones basadas en los buenos 
tratos. Actúa siempre que identifiques comenta-
rios, actitudes, insultos, chistes o burlas sexistas 
o LGBTIQfóbicas. Mirar para otro lado nos hace 
cómplices.

Pon en valor y dedica tiempo

Emplea alguna de las tutorías para hacer talleres 
o debates sobre estas temáticas. Utiliza las dis-
tintas celebraciones de los días mundiales contra 
la violencia de género, el día internacional de las 
mujeres, el día internacional contra la LGBTIQfo-
bia, el día del Orgullo LGBTIQ, el día de la visibili-
dad trans, etc. para generar debates en tus clases. 
Aunque es importante, por otro lado, transversali-
zar estas temáticas dentro de nuestro curriculum 

formativo de forma que no sólo se trabajen en los 
días clave. También puedes invitar a tus clases a 
personas o asociaciones LGBTIQ y/o feministas, 
para que cuenten su labor en la lucha por la igual-
dad y la diversidad. 

la asociación entre el mundo privado y del hogar 
con las mujeres. Empezando, por ejemplo, por los 
estudios y profesiones “deseables” que se asignan 
a los chicos y a las chicas en función de su género. 
Asimismo, hay que romper los prejuicios hacia 
las personas no binarias, así como los estereo-
tipos hacia las personas con relaciones afecti-
vo-sexuales no heterosexuales.

Muestra referentes positivos de 
diversidad

Fomenta la presencia de personas, eventos, 
o instituciones que promuevan la lucha por la 
igualdad y el respeto a la diversidad. Por ejemplo, 
puedes explicar las luchas del movimiento femi-
nista y/o de los colectivos LGBTIQ para conseguir 
un mundo más justo e igualitario. 

Valora, respeta y anima las muestras de afecto 
diversas, así como modelos diversos de masculi-
nidades y feminidades. Tienes que conseguir que 
los chicos comprendan que pueden llorar, mostrar 
debilidades, vulnerabilidad o miedo. En definitiva, 
que ellos también pueden expresar emociones y 
ser personas que se emocionan. Por otra parte, es 
necesario que las chicas encuentren modelos de 
mujeres activas, líderes, con capacidad de agencia 
y de autonomía para tomar decisiones y actuar. 
Puedes también visibilizar diversos modelos fa-

#
● Por ejemplo, desde 2014, se celebra 
también el Orgullo Trans en Sevilla. Un 
momento de celebración, visibilidad y 
reivindicativo para el colectivo. Para más 
información, puedes consultar la siguiente 
web: 

● Página Web: Federación Andaluza LGBT 
https://bit.ly/2VtAasr 

Rompe estereotipos

Hazle saber al alumnado que los roles y estereoti-
pos relacionados con el género y la sexualidad nos 
pueden afectar negativamente a todas las perso-
nas, pues limitan nuestra forma de relacionarnos, 
de comunicarnos, de pensar, actuar y sentir. Hay 
que romper la vinculación “obligatoria” entre los 
hombres con el mundo público, el mundo de la 
empresa, de la política, del dinero, etc. así como 
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#
Aquí van algunxs referentes trans o no 
binarios: Miquel Missé y Lucas Platero 
(teóricxs y activistas), Lazlo Pearlman 
(artista performer/cineasta), Alicia Ramos 
(cantautora), Viruta FTM (cantautor), 
Laverne Cox (actriz), Abril Zamora (actriz), 
Elsa Ruiz (ilustradora, cómica y youtuber), 
Carla Antonelli y Aitzole Araneta (activistas 
y políticas), Sasha Sathya (artista hiphopera 
y activista) o Susy Shock (artista cantautora 
y activista).

Fotografía realizada por el alumnado de 4º ESO de los IES 
Albayzín y Cartuja en el curso lectivo 2019-2020

miliares diferentes al de la familia nuclear hetero-
sexual clásica.

Asimismo, muestra referentes trans o no bina-
rios. Haz visible en tus clases a mujeres y perso-
nas LGBTIQ de distintas culturas y comunidades 
étnico-raciales que son referentes en diversos ám-
bitos como la ciencia, la historia, la filosofía, el de-
porte, la literatura, el cine, el arte, etc. Por ejemplo, 
Noelia Heredia “la Negri”, cantaora de flamenco, 
gitana y activista LGBTIQ. Esto ayudará a lxs alum-
nxs a encontrar referentes positivos para construir 
sus identidades de género y sexuales. 

Estas cuestiones y referentes no solo 
puedes abordarlos en las sesiones de 
tutoría o en las asignaturas de Valores y 
Educación para la Ciudadanía. En cada 
una de las materias existen posibilidades 
para trabajar la igualdad y la diversidad. 
Por ejemplo, en el ámbito de las Ciencias 
Naturales puedes hablar de la diversidad 
existente de los cuerpos desde un punto de 
vista “fisiológico” más allá de las categorías 
binarias de hombre y mujer, así como tratar 
la existencia de “prácticas homosexuales” 
en el mundo animal. Igualmente, puedes 
aportar biografías y contribuciones de 
mujeres y personas LGTBIQ en la ciencia y en 
la producción de conocimiento científico a 
lo largo de la historia (Hipatia de Alejandría, 
Amalie Emmy Noether, Marie Curie, 
Katherine Johnson, etc). En este sentido te 
recomendamos el siguiente cómic: 

● Cómic: “Científicas: pasado, presente y 
futuro”

 https://bit.ly/380AWjB
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Respeta procesos, abre caminos

Es fundamental que el alumnado comprenda que 
su identidad está en constante transformación 
y que existen otras posibilidades de estar en el 
mundo distintas a las de hombre y mujer. La di-
versidad de identidades y expresiones de género 
es mucho mayor de la que el sistema binario de 
género nos ha hecho creer. Es por ello esencial res-
petar la autonomía de las personas para definirse 
en las distintas identidades de género y orientacio-
nes sexuales. En este sentido, muéstrate siempre 
como una persona respetuosa con la diversidad 
de formas de ser y con la igualdad, y ayuda al 
alumnado a adquirir las herramientas necesarias 
para construir su identidad de género y orienta-
ción sexual con libertad.

Educa en permitirnos sentir

Trabaja la educación emocional. El alumnado 
debe interiorizar herramientas que le ayuden a 
identificar emociones, nombrarlas, comunicarlas 
y gestionarlas desde los buenos tratos y sin agre-
sividad. Trata la educación emocional como una 
pata del curriculum formativo, no es una cuestión 
ni secundaria ni optativa.

Pon en valor el cuidado

Educa sobre la necesidad de la corresponsabilidad 
en las tareas domésticas, especialmente a los chi-
cos. Visibiliza, también, el papel que tienen los 
cuidados y las tareas del hogar en el sosteni-
miento de la vida. Es muy importante que el alum-
nado aprenda a valorar a aquellas personas que se 
dedican a estas tareas, que por lo general suelen 
ser mujeres.

En el espacio de las Ciencias Sociales, además 
de trabajar sobre biografías y aportaciones de 
mujeres y personas LGTBIQ en este ámbito 
(Mariana Pineda, Carmen de Burgos, Foucault, 
Monique Wittig, Gloria Anzaldúa, Angela 
Davis, Bell Hooks, Judith Butler, Paco Vidarte, 
Paul Preciado, Jack Halberstam, etc.), puedes 
abordar la represión de la homosexualidad o 
la discriminación de las mujeres en distintas 
épocas históricas. Otra tarea interesante para 
un asignatura de Filosofía o Historia puede 
ser hacer una comparativa de la visión de 
Rousseau de las mujeres, que comentábamos 
anteriormente, con la visión de Poulain de la 
Barre (nacido más de medio siglo antes) en 
su libro “La igualdad de los sexos: discurso 
físico y moral” de 1673, en el que se destaca 
la importancia de deshacerse de los prejuicios. 
En el área de las Artes, puedes mostrar 
mujeres y personas LGTBIQ artistas (Miguel 
Ángel, Virginia Woolf, Maruja Mallo, García 
Lorca, Elisabeth Mulder, Cernuda, Queen, 
David Bowie, Ocaña, etc.) y cómo su condición 
de mujer y/o persona que vive la diversidad 
sexual les condicionó el desarrollo de su 
trabajo.

Collage realizado por el alumnado de 4º ESO de los IES 
Madraza e Hispanidad en el curso lectivo 2016-2017
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Educa sobre la violencia y sus 
consecuencias

Muestra al alumnado las consecuencias que tie-
nen las distintas violencias LGBTIQfóbicas o sexis-
tas en las personas. 

Continúa formándote
Fórmate constantemente en estas cuestiones. El 
alumnado está mostrando cada vez más su inte-
rés por estas temáticas. 

Fomenta el respeto y el reconocimiento a las per-
sonas trans:

• Llama al alumnado trans por su nombre y gé-
nero elegido.

• Permite el uso de aseos y vestuarios con el 
que cada persona se sienta identificada.

• Infórmate sobre los recursos especializados 
en tu Centro educativo para prestar apoyo y 
acompañamiento, en caso de que la persona 
trans lo necesite.

• Hay que adecuar la documentación adminis-
trativa del Centro (lista de clase, boletín de 
calificaciones, carnet de estudiante, etc.) al 
nombre y género elegido.

• Respeta la vestimenta con la que el alumna-
do se identifique y se sienta a gusto.

• Evita expresiones patologizantes como 
“cuerpo equivocado” o “vivir en un cuerpo 
que no te corresponde”.

• No des por hecho que todas las personas 
trans se quieren operar u hormonar.  

• No presupongas que todas las personas 
trans tengan expresiones/identidades de gé-
nero binarias.

#
Por ejemplo, para trabajar sobre 
estereotipos alrededor del ciclo menstrual 
te recomendamos el maravilloso libro 
Yo menstrúo, un manifiesto (2018) de 
Erika Irusta. Además, si estás interesadx 
en continuar formándote, profundizar 
y fortalecer tu perspectiva de género, 
pueden interesarte los cursos de 
formación online que ofrecen plataformas 
especializadas como, por ejemplo, 
Ágora Espacio de Formación Feminista o 
Periféricas:

● Web: Ágora Espacio de Formación 
Feminista  https://bit.ly/2VpBi0g 

● Web: Periféricas https://bit.ly/2PraGYX

#
Ten en cuenta que en Andalucía existe un 
protocolo de actuación sobre identidad 
de género en el sistema educativo andaluz 
que es de obligado cumplimiento. En él 
se exponen los derechos del alumnado 
trans y cómo podemos respetarlos. Puedes 
encontrarlo fácilmente en el siguiente 
enlace: 

● Página Web: Protocolo de actuación 
sobre identidad de género  
https://bit.ly/32qVIrr

Asimismo, puedes revisar las siguientes 
leyes andaluzas que han de garantizar estos 
derechos: 

● Ley: 2/2014, de 8 de julio, integral 
para la no discriminación por motivos de 
identidad de género y reconocimiento de 
los derechos de las personas transexuales 
de Andalucía.  https://bit.ly/3a8jomK 

● Ley: 8/2017, de 28 de diciembre, para 
garantizar los derechos, la igualdad de trato 
y no discriminación de las personas LGTBI y 
sus familiares en Andalucía.  
https://bit.ly/2VrqWNt 
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SEGUNDO PASO: ¿POR QUÉ NO NOS 
QUEREMOS Y NOS CUIDAMOS LIBRES, 
IGUALES Y SIN VIOLENCIA? 

2.1 Amor romántico o amor 
Disney

Una de las maneras más potentes a través de la 
cual interiorizamos ideas sobre cómo relacio-
narnos con lxs demás es a partir de lo que de-
nominamos amor romántico o amor Disney. Este 
modelo de amor responde a la típica imagen que 
tenemos sobre qué es una historia de amor ideal, 
en la que el príncipe rescata a la princesa, se la 
lleva a su palacio, se casan y son felices para siem-
pre. A simple vista, parece una historia de amor 
única y maravillosa. Pero si leemos entre líneas, en 
estas historias podemos sacar otras conclusiones 
no tan beneficiosas. Suelen reproducir roles y es-
tereotipos de género sobre cómo deben ser los 
chicos y las chicas a la hora de relacionarse.

Como dice Pamela Palenciano en su monólogo 
– más que recomendable – ”No solo duelen los 
golpes”, podemos detectar desde momentos muy 
tempranos en una relación de novixs adolescen-
tes, conductas tóxicas que, trabajadas a tiempo, 
podrían prevenir mucho sufrimiento no solo físico 
– llegando incluso a la muerte, como sabemos– 
sino también psicológico. Las relaciones tóxicas 
no empiezan con agresiones físicas, si no quizás 
sería más fácil salir de ellas al identificarlas con 
claridad. Hablamos de un entramado, que llega a 
ser una espiral de la que es verdaderamente di-
fícil salir. 

Este modelo de amar y de relacionarnos no solo 
se reproduce en las personas heterosexuales, sino 
también en el resto de orientaciones afectivo-se-
xuales. Es por ello que, como docentes, debemos 
tomar conciencia de los mismos e intervenir para 
fomentar entre el alumnado relaciones saludables, 
consensuadas, horizontales y libres de violencias. 

#
Puedes encontrar el Monólogo de Pamela 
Palenciano “No solo duelen los golpes” en 
el siguiente enlace:

● Vídeo: “No solo duelen los golpes” 
https://bit.ly/2Te6Nc7
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• Se presenta a los chicos como 
valientes, fuertes, apuestos y sal-
vadores. 

• Se presenta a las chicas como 
guapas, dóciles y pasivas espe-
rando a que un hombre las libere.

• Se suele presentar que la chica 
protagonista está rodeada de 
mujeres malas, feas, horribles y 
malintencionadas. Esta idea con-
tribuye a que las chicas puedan 
ver al resto de compañeras como 
enemigas y no como compañeras 
o aliadas.

• Se suele presentar al príncipe 
como un señor de una clase so-
cial más alta que la de la chica, 
a la que liberará y se llevará a su 
reino. Esta idea puede contribuir 
a que las chicas interioricen que 
es bueno salir de su comunidad y 
dejarlo todo (amistades, familia, 
aficiones…) para irse con el hom-
bre que le llevará a su entorno.

Estos son solo algunos ejemplos de 
los mensajes encubiertos que descan-
san en este tipo de historias. Y a su vez, 
estas historias son solo representacio-
nes de una serie de mitos, que pueden 
ser la base de las distintas violencias 
de género o machistas. 

MITOS SOBRE EL AMOR 
ROMÁNTICO: ¿CÓMO 
RESPONDER ANTE ELLOS? 
Los mitos son una serie de falsas creencias que se 
consideran ciertas por gran parte de la sociedad, 
se naturalizan y se normalizan. Como docentes, es 
muy importante intentar desmontar estos mitos que 
muchas veces están instalados en el alumnado (y 
también en el resto de población adulta), con el ob-
jetivo de ofrecer alternativas a los mismos. Así, lxs 
jóvenes podrán aprender a amar y relacionarse de 
una forma saludable, igualitaria y cuidadosa.

Como ya hemos señalado, estos mensajes y mitos 
se transmiten de manera diferencial. El amor ro-
mántico no es ajeno a la socialización de género, 
sino fruto de la misma. De esta forma, si queremos 
contribuir al desarrollo de relaciones basadas en los 
buenos tratos, es necesario que hayamos podido 
identificar y deconstruir todos estos pequeños y no 
tan pequeños mandatos de género.

En el siguiente apartado te presentamos algunas de 
las falsas creencias existentes sobre el amor román-
tico y te ofrecemos posibles respuestas que puedes 
utilizar para desmontarlos. Muchas veces escucha-
rás en las clases estos mitos y es importante respon-
der a ellos con asertividad.

Ilustración creada por Amanda Allen Niday  
@amandaalllenniday
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“Solo se quiere de verdad una 
vez, y si se deja pasar nunca 
más se volverá a encontrar el 
amor”.

Respuesta: Este es el mito de la media 
naranja que nos dice que el amor de 
nuestras vidas será nuestra alma ge-
mela, que solo seremos felices cuando 
encontremos a una persona con la que 
encajemos a la perfección, una única 
persona en el mundo que es “para no-
sotrxs” y que el destino pondrá en nues-
tro camino. Tenemos que hacer ver al 
alumnado que –contrario a lo que toda-
vía tienden a reflejar la mayoría de pe-
lículas románticas de Hollywood– esto 
no es así. Debemos intentar mostrarles 
que sí podemos elegir cuáles son las 
características que deseamos en una 
pareja, y que es muy probable que esas 
características sean compartidas por 
muchas personas en el mundo, de las 
cuales nos podríamos enamorar. Pero 
sobre todo, hay que transmitirles que 
la felicidad no depende de la otra mi-
tad, que todas las personas somos 
completas, que tener pareja o no te-
nerla es una decisión personal, pero 
nunca un requisito para ser felices. Fotografía realizada por el alumnado de 4º ESO de los IES Albayzín y Cartuja en el curso lectivo 2019-2020
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#
Aquí tienes un cuento muy 
interesante de Nunila López 
Salamero y Myriam Cameros 
Sierra en formato de audio-
libro: 

● Audio-libro: “La cenicienta 
que no quería comer perdices” 
https://bit.ly/2PqqwmB 

Te recomendamos el texto “Lo 
contrario del amor libre”, de 
H.R. Herzen. Puedes leerlo en 
la entrada del siguiente blog: 

● Blog: Totamor  
https://bit.ly/2HVIl91

“Los celos son una expresión de 
amor. Si no tiene celos no me 
quiere de verdad”.

Respuesta: Podemos intentar trasladar 
al alumnado que los celos no son una 
muestra de amor, sino que son una ex-
presión de inseguridad, de miedos, po-
sesión, control y dependencia. Una rela-
ción debe basarse en la libertad y en la 
confianza. En numerosas ocasiones los 
celos están en la base del abuso, del aco-
so o de la agresión. 

El sacudirse los celos no es tarea senci-
lla, pero lo primero que debemos hacer es 
identificarlos y pensar que no nos hacen 
bien. Así, es importante hacerse respon-
sable de nuestros propios sentimientos 
de celos, intentar encontrar de dónde vie-
nen, y sobre todo evitar actuar acorde a 
ellos. Lo peor de los celos no es la sensa-
ción desagradable que producen en no-
sotros, sino cómo actuar acorde a ellos 
nos lleva a herir a los demás. 

“Si me mira el móvil, el facebook o el instagram es 
porque me quiere”. 

Respuesta: Es importante hacer ver al alumnado que esta acti-
tud es una muestra de control y de posesión. Es recomenda-
ble ser consciente de los límites que establecemos a la hora de 
estar en una relación con otra persona. Hay que incidir en que 
no debemos permitir que nos interroguen, que nos espíen, que 
nos revisen el móvil, las redes sociales o que nos prohíban ver 
a amigxs. Para poder ser feliz y tener relaciones de amor sa-
nas, es esencial no dejar de ser unx mismx, de tener nuestro 
propio espacio. “Compartirlo todo”–dando claves de acceso a 
móviles o cuentas en redes sociales– no significa que confías 
más en la otra persona, y nunca debe ser un requisito para te-
ner una relación con alguien.

Al mismo tiempo, demandar esta información privada personal 
a otrxs como una muestra de confianza en nosotrxs, lo que ver-
daderamente señala es que nosotrxs no confiamos en la otra 
persona.

Es básico para el desarrollo personal durante toda la vida, pero 
especialmente en la adolescencia: nunca en una relación hay 
que renunciar a las amistades, pues la relaciones amorosas 
pueden finalizar, y si hemos abandonado a nuestras amistades 
o familiares podemos quedarnos aisladxs. Es muy necesario 
recomendar al alumnado que tengan sus espacios individua-
les y sus espacios compartidos, a la vez que hacerles consi-
derar como una “bandera roja” el hecho de que nos demanden 
renunciar a dichos espacios.
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#
Un vídeo que puede ayudar a lxs 
adolescentes a desmontar el mito del amor 
omnipotente es el de “Amor, rayadas y 
límites” de la PsicoWoman: 
● Vídeo: “Amor, rayadas y límites”
https://bit.ly/2T7acK5
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#
Aquí otro vídeo de la Psicowoman, esta vez 
hablando sobre el amor Disney: 
● Vídeo: “Amor del bueno, Disney y 
maltrato”: https://bit.ly/32rv2a1

#
Aquí tienes un vídeo sobre los mitos del amor 
romántico, esta vez de Noemí Casquet: 

● Vídeo: “Mierdas del amor romántico que 
deberían arder en el infierno” 
https://bit.ly/32Are6o 
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“El amor lo puede todo”. 

Respuesta: Puedes comentar con el alumnado 
que es un mito creer que el amor lo puede todo, 
es decir, que si surge algún problema en la rela-
ción, con esfuerzo todo se puede superar. Esta 
creencia de que el amor es sacrificio puede jus-
tificar insultos, ofensas o golpes. Por eso no es 
saludable. No siempre las personas van a cam-
biar por amor. Aunque se quiera a una persona y 
se crea que las cosas van a mejorar, no se debe 
tolerar que nos hagan daño y que nos hagan 
sentir mal. Lo mejor es recomendar que se alejen 
de relaciones de este tipo. Lo que siempre debe 
prevalecer es el amor por unx mismx; el amor 
propio, y es en nombre de este amor propio por 
el que debemos luchar.

 “Quien bien te quiere te hará sufrir”. 

Respuesta: Sería conveniente intentar trasladar al 
alumnado que esto no es cierto. El amor nunca 
resta, siempre suma, siempre nos hace crecer, y 
si nos hacen sufrir eso no es un amor sano. Cre-
cer con la idea de que el amor lleva asociado una 
parte de sufrimiento tendrá consecuencias nega-
tivas no solo en la relaciones con otrxs, sino tam-
bién en la relación que establecemos con nosotrxs 
mismxs, pues asumir este mito puede llevarnos 
a iniciar relaciones en las que seremos más per-
misivxs ante determinadas situaciones. Hay que 
hacer ver que las personas que te quieren te tra-
tarán con respeto, con paciencia, con cariño. En 
definitiva, te cuidarán. 

“Los que se pelean son los que más se 
desean”. 

Respuesta: Este mito puede justificar o tolerar 
algunos comportamientos que son ofensivos o 
violentos, todo por permanecer en la relación y 
luchar por el amor. Es una falsa creencia que está 
muy interiorizada porque desde pequeñxs nos di-
cen que si alguien te hace burla o se mete conti-
go es porque le gustas… A esto hay que respon-
der que no, que quien te quiere te da abrazos, 
besos, mimos, te valora, te escucha o te dice 
cosas bonitas.

¿Promueves amor del bueno en el aula? / Guía para profesorado
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#
Aquí puedes ver una entrevista a Raquel 
Córcoles, más conocida como Moderna 
de Pueblo. Es autora de la novela gráfica 
“Idiotizadas”: https://www.planetadelibros.
com/libro-idiotizadas/254451

● Vídeo: “Idiotizadas de Moderna de 
Pueblo”. https://bit.ly/39YC9t0

2.2 Síntomas del amor insano 

Los mitos del amor romántico llevados a un extremo pueden tener consecuencias muy graves. Al 
existir las desigualdades de género que venimos explicando, las chicas suelen ser las principales 
afectadas por los mismos. Algunas de estas consecuencias son la dependencia (emocional, económica, 
social), la falta de autoestima, la obsesión por encontrar esa persona “ideal” y no saber estar sin pareja, la 
creencia de que la felicidad depende de otra persona, etc.

Muchos de estos síntomas son sutiles y al tenerlos tan interiorizados, en ocasiones, resulta difícil 
detectarlos. En muchos casos lxs jóvenes no han adquirido las herramientas necesarias para concebir 
ciertos síntomas como violentos. Por ello, es necesario que sepamos identificar estos síntomas negati-
vos para intervenir y ofrecer alternativas más saludables. A continuación te presentamos una tabla-resu-
men con algunos de estos síntomas:

Síntomas Expresiones

Los celos “Es celosx porque me quiere”

El control “Te mando mensajes al móvil porque me preocupo por ti”

El aislamiento “No hagas caso de lo que dice tu madre, le caigo mal y me odia”, “no me gusta que salgas con tus amigxs”

El acoso Seguir, vigilar, perseguir, esperarle a la salida, acosar por teléfono o redes sociales…

La descalificación “Eres tontx, no sirves para nada”

La humillación Desprecios, burlas, reproches, reírse en público de la persona, etc.

Las amenazas “Si me dejas me mato”, “si sigues ahí me voy”, amenazas de agresiones físicas.

El chantaje emocional “Si no haces esto, me voy a enfadar”

La indiferencia afectiva Muy sutil, pero muy importante: silencio, desatención, frialdad o muestras de indiferencia como método de extorsión.

La presión y negligencia 
social

Presionar para que se acepten relaciones sexuales cuando la otra persona no quiere, a modo de chantaje, “si no 
quieres hacerlo, me busco a otrx que sí quiera”, “eso es que tú ya no me quieres”…

“Si él liga mucho es un machote. Si ella 
liga mucho es una p…” .

Respuesta: Es importante transmitir al alumnado 
que cada persona es dueña de su cuerpo y que 
tiene el derecho de hacer con él lo que quiera, ya 
sea acostarse con alguien, bailar, practicar deporte 
o salir de fiesta. Podemos enseñar a lxs alumnxs 
que este mito es un ejemplo de cómo se encarnan 
en las personas los roles y estereotipos de género, 
y cómo la sociedad, en cierta medida, penaliza a 
quien no cumple con estas normas no escritas. Es 
por ello, que es muy importante que nos sacuda-
mos dichos mandatos para vivir y relacionarnos de 
una manera más libre y respetuosa.
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#
Si quieres profundizar aún más en el amor 
insano y sus síntomas en adolescentes, te 
recomendamos:

● Vídeo: “Cómo saber si sufres maltrato. 
Proyecto ‘Conectar sin que nos raye’”  
https://bit.ly/32re8bk 

 

● Guía didáctica: Guía de los buenos 
amores https://bit.ly/2v7Xkdt

TERCER PASO: ¿CÓMO 
FUNCIONA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO O MACHISTA, Y POR 
QUÉ ES MACHISTA? 
3.1. La violencia de género 
o machista

Este modelo de amor que acabamos de ver, junto 
con los mandatos de género puede llevarnos a re-
laciones insanas, tóxicas, en definitiva, violentas. 
Es a todo este conjunto de violencias expuestas 
a las que denominamos violencia de género o 
machista. Es preciso que tengamos claro que la 
violencia de género es cualquier tipo de violen-
cia ejercida por hombres hacia las mujeres por 
el hecho de serlo. También es muy importante 
que interioricemos que existen diferentes tipos 
de violencias de género o machista que van más 
allá de los golpes. Existe la violencia física (que 
es la más visible), pero también violencia psicoló-
gica (chantaje, minar la autoestima, no valorar…), 
sexual (violación, agresión, acoso, abuso), econó-

mica, social o las ciberviolencias. La violencia de 
género es estructural, es decir, se asienta en el 
propio sistema patriarcal que genera desigual-
dades y jerarquías. El objetivo de la violencia de 
género es el control, la dominación, la sumisión, el 
sometimiento y la subordinación de “la mujer” por 
parte del “hombre”.

Las cifras son alarmantes. En el año 2019 el nú-
mero de mujeres asesinadas por sus parejas o 
exparejas es de 55. Desde que existen cifras ofi-
ciales –desde el año 2003– el número asciende 
a más de 1000 mujeres asesinadas. Lxs meno-
res huérfanxs víctimas de la violencia de género, 
desde el año 2013 que existen cifras oficiales, son 
273. No podemos mirar hacia otro lado ante este 
panorama. Es tarea de toda la sociedad acabar 
con esta lacra, y lxs docentes tienen mucho que 
aportar en esta tarea a través de su principal herra-
mienta: la educación. 

GUÍA DIDÁCTICA  /  ValorArte / 2019-2020¿Promueves amor del bueno en el aula? / Guía para profesorado



31

#
Es importante no confundir la violencia 
de género con el concepto de violencia 
intrafamiliar que se refiere a violencia 
ejercida dentro del seno de la familia 
por cualquiera de sus miembrxs. Como 
ejemplos de la violencia intrafamiliar se 
pueden nombrar el maltrato infantil, la 
violencia por parte de hijxs a progenitorxs, 
el maltrato a ancianxs de la familia, etc.  La 
violencia de género siempre es ejercida por 
parte del hombre hacia la mujer, y tiene su 
origen en todos los desequilibrios de poder 
que existen en la sociedad entre mujeres 
y hombres, y en el supuesto derecho 
que el sistema cisheteropatriarcal le da 
a ellos sobre la vida de ellas. Estos tipos 
de violencia no son conceptos estancos 
y pueden verse entremezclados, pero 
debemos tener en cuenta que bajo ninguna 
circunstancia se puede sustituir uno por el 
otro. La violencia de género debe siempre 
ser reconocida como tal para poder ser 
abordada de una manera específica y 
adecuada, ya que su origen también es 
muy específico y diferente al origen y 
mecanismos de la violencia intrafamiliar.

EL ICEBERG DE LA VIOLENCIA
Aunque en términos jurídicos el concepto violen-
cia de género hace referencia a la violencia ejer-
cida por un hombre hacia una mujer que es su 
pareja o expareja, nosotrxs entenderemos este 
término desde un punto de vista más amplio con 
el objetivo de incluir cualquier tipo de violencia 
hacia las mujeres. La imagen del iceberg de la 
violencia de género, que a continuación te pre-
sentamos, te ayudará a comprender e identificar 
los distintos tipos de violencia que existen. Como 
verás, algunas son más sutiles y menos explícitas 
que otras, por lo que es preciso tener conciencia 
de las mismas para detectarlas.

Aquí tienes una sencilla actividad que 
puedes hacer en el aula, con el objetivo 
de visibilizar y darle la importancia a cada 
uno de los feminicidios que ocurren en 
nuestro país: a principio de curso, proponle 
al grupo que, cada vez que ocurra un 
feminicidio, investigue y exponga quién 
era esa persona, qué edad tenía o a qué 
se dedicaba. Esta propuesta puede servir 
para que el alumnado entienda que, más 
allá de las cifras, detrás de cada caso hay 
una persona muy parecida a cualquiera de 
nosotras. También sirve para que entiendan 
con qué alarmante frecuencia se mata a 
una mujer en España solo por el hecho de 
serlo.  Si esta idea te parece interesante, te 
invitamos que trates de reservar suficiente 
tiempo para poder enfocarla de forma 
adecuada, evitando así el sensacionalismo, 
la banalización o la revictimización. Para ello 
puedes apoyarte en el maravilloso trabajo 
que está haciendo en este proyecto:

● Web: Feminicidios https://bit.ly/387gSvM 

Ilustración realizada por Amnistía Internacional
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#
Si quieres conocer más sobre los 
micromachismos y cómo se reproducen en 
los centros escolares, puedes consultar los 
siguientes recursos:

● Web: Decálogo: micromachismos en los 
Centros  https://bit.ly/394w26c 

● Guía didáctica: Cómo identificar los 
micromachismos  https://bit.ly/2v8x4zH

Gran parte de estas violencias más sutiles e invisi-
bles son las que denominamos micromachismos 
para hacer referencia a pequeños dejes, actitu-
des o pensamientos que por estar tan enraizados 
en nuestra sociedad, y en todo lo que hemos ido 
interiorizando de ella, ni siquiera caemos en la 
cuenta de que son machistas. Estas actitudes se 
pueden dar en el hogar, en las redes sociales, en un 
bar, dando un paseo, en la cama o incluso en los 
centros escolares. El que no aparezcan referentes 
de mujeres en los libros que utilizamos en clase o 
el que fomentemos ciertas profesiones diferentes 
a chicos y a chicas son un ejemplo de estos micro-
machismos que se reproducen en el aula.

LA ESCALERA DE LA VIOLENCIA
Además de utilizar la imagen del iceberg para 
comprender las distintas modalidades de violen-
cia, te recomendamos que pienses en la violencia 
de género como una escalera. La imagen de la 
escalera de la violencia de género nos puede 
ayudar a concebir a la violencia como un pro-
ceso en el que se van subiendo peldaños poco 
a poco y, al cabo de un tiempo, sin darte cuenta, 
te ves completamente dentro de ella. A través de 
la escalera de la violencia de género y de “La his-
toria de Pepa y Pepe”, la socióloga Carmen Ruíz 
Repullo explica este proceso en la adolescencia. 
Esta socióloga muestra cómo en cada peldaño 
se van ejerciendo diferentes violencias que la per-
sona que la sufre no es capaz de identificar. Se 
comienza por abandonar amistades, se continúa 
permitiendo el control de las redes sociales, se 
sigue con la pérdida de espacios propios y se cul-
mina con la realización de prácticas sexuales no 
deseadas u otro tipo de violencias físicas.

Como encargadx de parte de la educación de 
nuestros jóvenes, es muy recomendable que inte-
riorices estos contenidos y consigas transmitirlos 
al alumnado. Si consigues trasladar estos cono-
cimientos a tus alumnxs estarás previniendo mu-
chas de las violencias que existen en la sociedad. 

Escalera cíclica de la violencia de género en los 
adolescentes, del estudio ‹Voces tras los datos: 
una mirada cualitativa a la violencia de género 
en adolescentes›, de Carmen Ruiz Repullo y el 
Instituto Andaluz de la Mujer. 
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LAS CIBERVIOLENCIAS DE 
GÉNERO
Por otra parte, no podemos obviar las nuevas tec-
nologías. Es importante tener en cuenta que hoy 
en día los canales de comunicación se han expan-
dido, y que existen maneras de violencia directa-
mente vinculadas con las posibilidades que nos 
ofrecen internet y las redes sociales. Éstas nos 
proporcionan un mundo de infinitas posibilidades 
de conexiones, de creación de redes con otras 
personas afines, de empoderamiento, de descu-
brimiento, pero también en el contexto virtual po-
demos sufrir ciberviolencias.

De manera más concreta, las ciberviolencias de 
género harían referencia a comentarios, actitu-
des, o ataques que se dirigen a una persona por su 
género. Son muy variadas y van desde el acto de 
espiar o controlar las redes sociales de la pareja, a 
prohibir su uso, realizar insultos o amenazas a tra-
vés de Internet, difundir imágenes de la persona 
que está siendo víctima de la misma, chantajear o 
acosar a través las redes sociales.

Es importante que el alumnado sea capaz de utili-
zar las nuevas tecnologías y redes sociales de una 
manera responsable. Así, para promover un uso 
cuidadoso y responsable de las nuevas tecnolo-
gías entre el alumnado, te proponemos que con-
sultes la guía sobre ciberviolencias de ASAD que 
te dejamos aquí como recurso.

#
Te recomendamos que visites el siguiente 
link donde Carmen Ruiz Repullo explica 
esta peligrosa dinámica de la escalera de la 
violencia de género en la adolescencia:

● Vídeo: “Pepa y Pepe. La escalera de la 
violencia de género”  
https://bit.ly/382wgcP

#
Aquí tienes algunos recursos para 
profundizar sobre las ciberviolencias y 
trabajar con el alumnado en torno a esta 
problemática: 

● Guía didáctica: “Ciberviolencias hacia 
adolescentes en las redes sociales. 
Convivencia escolar en equidad y 
diversidad” https://bit.ly/3c8QG7k 

● Vídeo: “Toda la verdad sobre 
ciberviolencias de género”   
https://bit.ly/2Plnpwr
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#
Puedes consultar y mostrar al alumnado 
esta noticia del periódico El Mundo 
donde muestran cifras sobre las llamadas 
“denuncias falsas”: 

● Artículo: “La Fiscalía señala que sólo 
el 0’01% de las denuncias por violencia 
machista son falsas”  https://bit.ly/2vjIHDH 

Este breve vídeo es muy simple y didáctico 
para trabajar el tema del consentimiento:

● Vídeo: “Consentimiento sexual explicado 
en 3 minutos con una taza de té”  
https://bit.ly/3941lhB

3.2 Mitos sobre violencia de género: 
¿cómo responder ante ellos?

Al igual que con el amor romántico, existen una serie de mitos en torno a la 
violencia de género que es preciso identificar para intentar desmontarlos. A con-
tinuación, te presentamos algunas de estas falsas creencias y diversas respues-
tas que puedes utilizar si las escuchas en el aula.

“Hay muchas denuncias falsas de 
violencia de género”.

Respuesta: A este mito se le puede responder 
con datos. Según el Consejo General del Poder 
Judicial, que es el órgano que ofrece este tipo de 
cifras, el número de denuncias de violencia de 
género que no fueron ciertas suele ser inferior 
al 0, 01%. Es decir, un número mucho menor al 
de denuncias falsas de otros delitos. 

 “La violencia de género no se produce 
en la adolescencia”.

Respuesta: Ante esta falsa creencia también po-
demos volver a responder con datos. En tabla te 
presentamos estas alarmantes cifras sobre la 
violencia de género en chicas menores de 18 
años:

Aun reconociendo que en muchos casos la ju-
ventud no ha adquirido las herramientas para 
detectar que ciertos comportamientos son vio-
lentos, el 9,2 % de las chicas jóvenes reconoce 
que ha sufrido maltrato por su pareja o expareja y 
el 13,1% de los chicos jóvenes reconoce que han 
ejercido o han intentado ejercer violencia a sus 
parejas o exparejas.
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“Cuando una mujer dice no, quiere decir sí”

Respuesta: Tenemos que educar al alumnado 
para que comprenda que cuando una persona 
dice “no es no” y que “solo sí es sí”. Lo contrario 
sería no respetar a la persona que está expresan-
do una opinión o sentimiento. Hay que desterrar 
el mito de que a las chicas les gusta que les insis-
tan. No podemos exigir a una persona que haga 
algo que no quiere o no se siente preparada para 
hacerlo en ese momento.

#
Menores víctimas de violencia de género con órdenes de protección u otras medidas

2012 2013 2014 2015 2016 2017

<18 años 745 673 975 805 778 667

Esta tabla ha sido elaborada por Carmen Ruiz Repullo a partir de los datos 
ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial. Puedes consultar estas y 
otras cifras en el siguiente enlace de su conferencia:

● Vídeo: “Ponencia de Carmen Ruiz Repullo sobre cómo abordar la violencia de 
género en adolescentes” 
https://bit.ly/2T0miEF

Viñeta de Untaltoni titulada ‘Sólo si sí’ para la sección 
‘Millor Riure” de Nou Diari. 

#
Es importante que cuando trabajemos la 
violencia de género pongamos el foco en 
la responsabilidad del agresor y nunca 
culpabilicemos a la víctima. Los siguientes 
vídeos son interesantes para adoptar un 
enfoque acertado:  

● Vídeo: “Cómo prevenir una violación” 
https://bit.ly/2SZZfJZ 

● Video: “No es culpa de la víctima”      
 https://bit.ly/2PoQsPA 
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#
Puedes mostrar la noticia ofrecida por la 
Cadena Ser donde se expone que los datos 
correspondientes al segundo trimestre de 
2018, reflejan que del total de hombres 
condenados (9.142) un 71,7% (6.560) 
eran españoles y un 28,2% (2.582) eran 
extranjeros: 

● Noticia: “Los datos sobre la violencia 
machista que desmienten a Vox”
https://bit.ly/2VkoNmN 

“El alcohol y las drogas son las 
causantes de la violencia de género”.

Respuesta: El abuso de alcohol y de drogas pue-
de ser un desencadenante de la violencia, pero 
la causa es el machismo de la sociedad. Si no, 
¿por qué estos hombres solo suelen ser violen-
tos con sus parejas y no con otras personas? 
Muchas de las personas que maltratan no abu-
san del alcohol ni de las drogas, al igual que mu-
chas personas que consumen alcohol y drogas 
no son maltratadores.

 “La violencia de género se debe llamar 
violencia doméstica o intrafamiliar”.

Respuesta: Esta afirmación es síntoma del desco-
nocimiento de dichos conceptos. Como ya hemos 
explicado, la violencia de género se asienta en la 
base del sistema machista en el que vivimos, y se 
ejerce sobre las mujeres. La violencia de domésti-
ca o intrafamiliar responde a otras causas. Haría 
referencia a cualquier tipo de violencia ejercida en 
el núcleo familiar y no tiene su base en el sistema 
patriarcal. Es igual de rechazable que la violencia 
de género, pero no debemos confundir concep-
tos porque necesitamos implementar estrate-
gias específicas para evitar estas violencias.

“El feminismo es lo mismo que el machismo pero al revés”. “Ni feminismo, ni 
machismo, igualismo”:

Respuesta: Es preciso que expliquemos que estas expresiones que circulan por la sociedad son muestra 
de cierta ignorancia sobre qué significan ambos conceptos. El feminismo es un movimiento que lucha 
contra todas las injusticias y desigualdades sociales. Es lógico que desigualdades tan fuertes, como son 
las desigualdades de género o sexualidad, estén en el centro de los discursos feministas. Por otro lado, 
el machismo es una expresión del sexismo, que como ya hemos visto, es un sistema que perpetúa las 
desigualdades y las jerarquías entre hombres y mujeres. El feminismo no quiere que las mujeres sean 
superiores a los hombres, sino que se consiga una igualdad y libertad plena. Por tanto, el feminismo 
no es lo contrario al machismo, sino la solución al mismo. Es por ello que no tiene sentido equiparar 
ambos conceptos (como se hace en la segunda frase del mito).

“Las personas con menos 
formación, con menos recursos y 
las personas extranjeras son las que 
mayoritariamente ejercen y sufren la 
violencia”.

Respuesta: Tenemos que tener muy claro que la 
violencia de género se produce en todas las so-
ciedades patriarcales sin distinción en cuanto a 
nivel de ingresos, clase o cultura. Es probable que 
una persona con menos formación tenga menos 
recursos para identificar que está sufriendo malos 
tratos; por ello es tan necesaria la educación en 
igualdad. También es un mito que el número de 
extranjeros condenados por violencia de género 
en nuestro país sea mayor que el de españoles.
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CUARTO PASO: ¿QUÉ PODEMOS HACER COMO 
DOCENTES ANTE LAS VIOLENCIAS QUE NO SON 
VISIBLES EN LA PARTE SUPERIOR DEL ICEBERG?
Ya hemos señalado la importancia de lxs docentes en la prevención de la vio-
lencia de género y en el fomento de relaciones positivas, horizontales e igua-
litarias. Recuerda que eres un referente y que la identidad de tus alumnxs 
está en momento de máxima construcción. Por eso, es primordial ser capa-
ces de transmitir mensajes y valores igualitarios. 

4.1 ¿Cómo podemos prevenir la violencia 
de género?

Es muy importante la tarea de prevención para que el alumnado haya adquiri-
do las herramientas necesarias que le permitirán cortar a tiempo una relación 
o conducta violenta y no llegar a la punta del iceberg. Si se llegan a producir 
estas conductas violentas, solo nos queda la detección y la intervención, 
pero previamente podemos sensibilizar, concienciar y educar en igualdad y 
en el respeto a la diversidad de formas de ser. Te planteamos un conjunto de 
recomendaciones que puedes implementar en el aula:

• Para poder educar en igualdad, es necesario que el personal docente 
tenga una conciencia igualitaria. Si consideras que todavía no tienes la 
suficiente información, continúa formándote. Esta guía te aporta nume-
rosos contenidos, recursos y consejos, pero puedes encontrar aún más 
información fácilmente por Internet. Participa en los espacios formati-
vos que tengas a tu alrededor relacionados con estas cuestiones. Tene-
mos que tener claro que para prevenir relaciones violentas la primera 
herramienta es la educación.

• Intenta transformar los roles y estereotipos de género en tu alumnado. 
Esto es una tarea fundamental. Tenemos que conseguir educar a chi-
cos en valores no violentos, en la emocionalidad, en la empatía. Al igual 
que tenemos que educar a las chicas fuera de roles de pasividad, sumi-
sión o dependencia. Es preciso educar en masculinidades y feminida-
des igualitarias. Tienes que conseguir que no se erotice al “machote” y 
se discrimine al “buenazo”. Sigamos sacudiéndonos normas de género 
que tan interiorizadas tenemos. 

• Visibiliza a personas que se han salido de los mandatos de géne-
ro impuestos en las relaciones afectivo-sexuales. Esto ayudará a lxs 
alumnxs a encontrar referentes positivos. Hay que ampliar el abanico 
de formas de comportarse, de relacionarse y de ser. De la misma ma-
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nera, fomenta la visibilidad de las mujeres y 
de identidades diversas en los contenidos de 
las asignaturas que impartes. También pue-
des explicar las razones por las que no han 
aparecido tradicionalmente en el currículum 
escolar. 

• Actúa siempre que detectes actitudes sexis-
tas o conductas violentas naturalizadas en 
el aula. Recuerda que es imprescindible visi-
bilizar los micromachismos y las violencias 
más sutiles de la figura del iceberg.

• Genera debates en los que argumentes lo 
positivo de construir sociedades igualita-
rias, libres de violencias y respetuosas con 
las diversas formas de ser, sentir y amar. 
Traslada los debates presentes sobre la vio-
lencia de género en los medios de comunica-
ción a tus clases.

• Utiliza un lenguaje no sexista e inclusivo 
con la diversidad. Volvemos a insistir en 
este punto porque es fundamental que co-
muniquemos en igualdad. Si tus alumnxs 
observan que utilizas un lenguaje igualita-
rio, o que has cambiado ciertas formas de 
expresarte, es probable que esto influya en 
ellxs.

• Lucha contra los prejuicios. Evita juicios 
de valor asentados en creencias discrimi-
natorias. 

• Enseña herramientas de resolución pacífica 
de los conflictos. Puedes basarte para ello 

en la teoría de la Comunicación No Violenta 
de Marshall Rosenberg. 

• Puedes hablar de tus experiencias persona-
les sobre estas cuestiones. Todas las per-
sonas somos más empáticas cuando nos 
hablan desde las emociones, vivencias y ex-
periencias.

• Utiliza las nuevas tecnologías como instru-
mentos a favor de la igualdad y de la diversi-
dad. Puedes visibilizar youtubers/instagra-
mers/influencers como referentes positivos 
y al contrario, puedes utilizar youtubers/
instagramers/influencers que reproducen 
patrones no saludables sobre cómo son las 
relaciones afectivo-sexuales e intentar des-
montar sus argumentos.

Collage realizado por el alumnado de 4º ESO de los IES 
Madraza e Hispanidad en el curso lectivo 2016-2017
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#
Te recomendamos los siguientes canales de 
YouTube feministas y LGTBIQ, que realizan 
un gran trabajo ofreciendo referentes 
positivos de igualdad y diversidad en las 
redes sociales:

● SpanishQueen  https://bit.ly/2T4jera 

● Presentes LGTB https://bit.ly/2vcgWND 

● Elsa Ruiz Cómica  https://bit.ly/2PtIAfP 

● Asadaf https: //bit.ly/2T5jQMU 

● Psico Woman  https://bit.ly/2VqkGWn 

● El tornillo (Diario Público):  
https://bit.ly/3931qSz 

4.2 ¿Cómo detectar la 
violencia de género en los 
espacios educativos?

Con frecuencia, es difícil que una persona que está 
sufriendo violencia de género se lo comunique a 
sus profesorxs. Esto ocurre porque la propia per-
sona no ha detectado que está viviendo una situa-
ción de maltrato, porque considera que controla la 
situación, porque no tiene la suficiente confianza 
con el profesorado como para comunicárselo, por-
que puede sentir miedo o vergüenza o porque no 
posee las herramientas para hacerlo. En ocasio-
nes, es más probable que unx amigx te lo cuente y 
te pregunte qué puede hacer. Tomando en consi-
deración los contenidos que te estamos ofrecien-
do, es posible que tú también lo puedas detectar. 
Por eso, te presentamos algunos comportamien-
tos que habitualmente se dan en aquellas perso-
nas que están viviendo una relación de violencia:

• Disminución del rendimiento escolar. Si ob-
servamos que una chica tiene un peor rendi-
miento escolar debemos estar atentxs pues 
puede deberse a diversos motivos. Uno de 
ellos es que está inmersa en una relación 
poco saludable. En ocasiones, las personas 
que están viviendo una relación tóxica des-
cuidan sus deberes académicos, puesto que 
se dedican a pasar la mayoría del tiempo con 

la persona que ejerce comportamientos insa-
nos hacia ella. También es lógico que si una 
persona está en este tipo de relaciones no se 
encuentre bien para estudiar y concentrarse.

• Posibles cambios en su estado de ánimo, en 
su actitud o en su conducta. Estos cambios 
pueden ser hacia sus compañerxs, hacia el 
profesorado o hacia su familia. A veces, pue-
de tener mal humor, estar irascible, nerviosa 
o triste.

• Disminución de su autoestima. Al estar den-
tro de una relación que no te valora, que no te 
respeta, que no te cuida, es probable que la 
autoestima de quien está sufriendo disminu-
ya y no consiga valorarse lo suficiente.

• Experimenta cierto aislamiento o soledad. 
En numerosas ocasiones, estas personas 
dejan de salir con sus amistades, pasan so-
las el recreo, no quieren hacer actividades 
con su familia, etc.

• Decide no participar en actividades extraes-
colares o decide no asistir a las excursiones 
con sus compañerxs.

• Pasa la mayoría del tiempo con su pareja.

• Falta de autonomía para tomar decisiones.

• Abandono de hobbies u otras actividades 
que anteriormente hacía y le gustaban, pero 
que desde que está en una relación de este 
tipo ha dejado de practicar.
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• Dedica mucho tiempo al móvil y a las redes 
sociales, sobre todo hablando con su pareja.

• Cambios en su forma de vestir y de arreglar-
se. Ya no utiliza la misma ropa que antes.

• Guarda silencia, no participa en los debates, 
expresa tristeza o llora cuando tratamos en 
el aula estas cuestiones relacionadas con la 
violencia de género o con la promoción de 
relaciones afectivo-sexuales saludables.

• Ausencias injustificadas

4.3 ¿Cómo actuar como 
docentes ante casos de 
violencia de género?

Debido a las normativas vigentes en materia de 
igualdad y contra la violencia de género, todos los 
Centros educativos están obligados a planificar 
actividades para promocionar la igualdad y de-
ben contar con protocolos para actuar ante ca-
sos de violencia de género. Las secuencias de 
actuación ante posibles casos de violencia de 
género, en términos generales, suelen ser:

Fotografía realizada por el alumnado de 4º ESO de los IES Albayzín 
y Cartuja en el curso lectivo 2019-2020
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1) Sospecha de que se está produciendo una 
relación de maltrato.

2) Comunicación del caso al tutor/a, al equipo 
de orientación y a la dirección del centro.

3) Observación y recogida de pruebas consul-
tando al entorno cercano.

4) Tomar distintas medidas de protección y ha-
blar con las personas implicadas

5) En caso necesario, denuncia. 

Cuando hables con la chica que sufre 
violencia o está en riesgo de sufrirla:

• Genera un clima de confianza. Muestra una 
actitud de escucha activa, de empatía y com-
prensión. No juzgues ni critiques.

• Hazle ver que ella no es culpable ni respon-
sable de la situación. Es tarea de toda la 
sociedad trabajar para que estos casos no 
ocurran.

• Exprésale que no está sola, que cuenta con-
tigo, con el resto del equipo docente y con 
distintos organismos especializados.

• Hazle saber que es bueno hablar sobre los 
problemas para buscar soluciones.

• No cuestiones su interpretación de los he-
chos e intenta transmitirle que está en un 
lugar seguro para que exprese sus senti-

mientos y emociones. No muestres gestos 
expresivos de sorpresa o espanto.

• Anímala a que se lo cuente a su familia y 
amistades.

• Respeta sus tiempos.

• Valórala. Muéstrale que admiras sus habili-
dades, e intenta reforzar su autoestima.

• Trabaja con ella su educación emocional 
para que aprenda a identificar sus emocio-
nes y pueda expresar sus sentimientos y 
opiniones con asertividad. Ayúdala para que 
desarrolle su capacidad de resiliencia.

• Si no ha tomado conciencia de la situación 
de violencia en la que está inmersa, trata de 
explicársela desde la cercanía y sin paterna-
lismos. Puedes intentar hacer que reflexio-
ne sobre su relación, sobre si está feliz, so-
bre si siente que la tratan bien, la cuidan y la 
respetan.

• No le hagas creer que las soluciones son fá-
ciles ni levantes falsas esperanzas. Pero in-
cide en que hay soluciones para salir de esa 
situación.

• No manifiestes cansancio o reproches ha-
cia ella. No utilices frases como “te lo esta-
bas buscando”, “eso son cosas de críxs”, “no 
tiene importancia, seguro que pasará con el 
tiempo”, etc.

Collage realizado por el alumnado de 4º ESO de los IES 
Madraza e Hispanidad en el curso lectivo 2016-2017
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#
Aquí tienes algunas guías didácticas 
para te puede servir para profundizar en 
los contenidos y recomendaciones que 
comentamos en este apartado: 

● Guía de buen trato y prevención de 
la violencia de género. Protocolo de 
actuación en el ámbito educativo   
https://bit.ly/2Tgf663 

● Guía para prevenir la violencia de género. 
Orientaciones para el profesorado   
https://bit.ly/3ca7Bq4 

● Manual para prevenir la violencia de 
género en los centros escolares   
https://bit.ly/2SYlC2s 

● Abre los ojos. El amor no es ciego  
https://bit.ly/3ahkYDh

• No tomes decisiones por ella. Consensúa y 
planifica qué acciones se van a desarrollar.

• Ofrécete para acompañarla a un recurso es-
pecializado.

• Si consideras que existe un riesgo de violen-
cia mayor, considera hablar con sus fami-
liares y acceder a recursos especializados. 
Guarda pruebas e implícate en su protección.

Cuando hables con el chico que está 
ejerciendo la violencia: 

• Lo más importante es atajar situación de 
violencia.

• Genera un espacio de confianza para el diá-
logo en el que pueda expresarse.

• Mantén la confidencialidad de las personas 
que te han hablado sobre la violencia que 
ejerce, sobre todo si es su pareja.

• Evita la confrontación.

• Es posible que no reconozca su conducta 
violenta por lo que tendrás que mostrársela 
y explicársela con ejemplos cercanos.

• Hazle ver que él es el responsable de la si-
tuación y que por tanto, no puede evadir el 
problema, sino afrontarlo. Es importante que 
sea consciente de la gravedad de sus accio-
nes y de las consecuencias negativas que 
tiene sobre su pareja.

• Aconséjale que cambie de actitud o conduc-
ta. Muéstrale otro tipo de referentes de mas-
culinidades positivas e igualitarias.

•  Cuestiona sus ideas y formas de ser “hom-
bre”.

• Hazle saber que es muy importante reparar 
el daño causado (si la persona agredida así 
lo requiere o necesita).

• Trabaja con él su educación emocional. Tie-
ne que aprender a expresar opiniones y sen-
timientos sin utilizar la violencia. Trabaja con 
él la empatía para que se ponga en el lugar 
de la otra persona. Ha de aprender a conocer 
sus emociones y a expresar la ira sin agresi-
vidad.

• Valora los cambios positivos que se produz-
can en su actitud para seguir fomentándolos.

• Muéstrale las consecuencias legales de su 
comportamiento y las medidas que va a to-
mar el centro educativo.

• Incide en que todas las personas podemos 
cambiar si tomamos consciencia de nues-
tras actitudes. Y que, por tanto, para él tam-
bién hay solución.

• Aconséjale o acompáñale a los recursos es-
pecializados que puedan trabajar con él.



43

QUINTO PASO:  PROMOVIENDO AMOR DEL 
BUENO
A lo largo de esta guía hemos tratado de decons-
truir muchos estereotipos e ideas preconcebidas 
entorno al género, y también al amor. En este ca-
pítulo final nos planteamos otras alternativas más 
sanas de relacionarnos, desde la igualdad y el ca-
riño, y sin violencia. 

La promoción de los buenos tratos, tanto a ni-
vel afectivo como sexual, es una de las mejores 
formas de prevenir relaciones afectivo-sexuales 
abusivas. Desnaturalizando normas sociales so-
bre cómo debemos comportarnos, podemos lle-
gar a ponerlas en cuestión, darnos cuenta real-
mente de lo que nos hace sentir mejor a nosotrxs 
y a lxs demás. De esta manera, podemos crear 
nuestra propia forma de relacionarnos sanamen-
te, que no tiene por qué ser necesariamente mo-
nógama ni heterosexual.

En este sentido, aunque no es el objetivo princi-
pal de nuestra guía, no podemos olvidar la im-
portancia de tratar la salud sexual y reproductiva, 
así como la prevención de infecciones de trans-
misión sexual. Como docentes, es muy recomen-
dable formarnos en estas cuestiones para poder 

#
Si crees que necesitas recursos para 
profundizar en una educación sexual 
integral y respetuosa con la diversidad, así 
como en la prevención de infecciones de 
transmisión sexual, te recomendamos que 
revises los siguiente materiales: 

● Guías didácticas: Guías sobre derechos 
sexuales y reproductivos para las mujeres 
jóvenes https://bit.ly/2VmPM0Z 

● Página web: Proyecto Sexpresan
https://bit.ly/3c8s4eX

orientar al alumnado a través de una educación 
sexual integral y respetuosa con la diversidad. 
Con la información correcta podemos ser un gran 
referente y saber qué aconsejar en cada momen-
to al alumnado que lo necesite o demande.

Pensar en posibilidades de amar más libres y di-
versas también conlleva hacerse responsables de 
nuestros actos, partiendo del hecho de que cada 
persona es diferente, con distintas necesidades, 
y que todxs merecemos respeto, igualdad, no ser 
discriminadxs y contar con espacios de libertad y 
elección.

El primer paso para trabajar desde el buen trato ya 
lo hemos hecho: tomar conciencia de los mitos, 
estereotipos, asunciones y normas que existen en 
nuestra sociedad y también dentro de nosotrxs. 
Para el siguiente paso no existen fórmulas mági-
cas, sino que más bien cada unx, desde esta re-
flexión profunda, tiene que construir su propia for-
ma de amor sano.
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5.1. Bases de los amores 
sanos

• Respeto mutuo. Ambas partes en una rela-
ción deben respetar y ser respetadas. Sin 
esta base, estaríamos más cerca de mode-
los de dominación y sumisión, que derivan 
en relaciones tóxicas.

• Libertad y responsabilidad. Es importante 
tener libertad para hacer lo que se quiera en 
una relación, siendo consciente de que nues-
tros actos tienen consecuencias.

• Consenso. Es la forma de acuerdo que enca-
ja con las bases anteriores, teniendo las per-
sonas en la relación el mismo peso a la hora 
de decidir, escuchando y siendo escuchadas 
hasta llegar a un acuerdo común donde to-
dxs se vean representadxs.

• Comunicación asertiva. Supone expresar 
nuestros pensamientos y emociones de una 
manera clara y sin agresividad ni violencia. 

• Cuidado mutuo. Aunque cada persona es di-
ferente y puede tener sus propias necesida-
des, es esencial que el cuidado sea recíproco, 
para no generar dinámicas de desigualdad y 
dependencia. 

• Independencia. Cada persona en una rela-
ción sana puede desarrollarse de manera 
independiente, con sus propias actividades Collage realizado por el alumnado de 4º ESO de los IES Madraza e Hispanidad en el curso lectivo 2016-2017
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y gustos, que la hacen ser ella misma, con 
independencia de la relación. Debemos com-
prender que no es necesario hacer todo jun-
txs.

• Corresponsabilidad. En una relación sana, 
las tareas y responsabilidades, domésticas y 
no domésticas, se reparten de forma equita-
tiva y consensuada.

• Autonomía para decidir qué, cómo y cuándo. 
Siendo sincerxs con nosotrxs mismxs sobre 
nuestras inquietudes y deseos, debemos te-
ner la autonomía para escucharnos y comu-
nicar de manera clara y empática lo que que-
remos en cada momento. 

• Empatía. Ponerse en el lugar del otrx es 
esencial para poder comunicarse de una for-
ma más sana y responsable.

• Diversidad. Entender que todxs somos dife-
rentes y diversos, con nuestras propias nece-
sidades y deseos, y que además tenemos el 
derecho a serlo.

• Igualdad. Entender que todxs tenemos los 
mismos derechos, y que aún existen muchos 
tipos de desigualdad, algunas muy visibles. 
pero otras no tanto.

• Equidad. Comprender que todxs no partimos 
desde el mismo punto, y que para llegar al 
mismo nivel de conocimiento, de libertades 
y de derechos, debemos revisar nuestros pri-
vilegios y darnos cuenta de que otrxs no ten-

gan los mismos que nosotxs, pero que todxs 
merecemos estar al mismo nivel. 5.2. ¿Cómo promover 

las relaciones afectivo-
sexuales sanas? 

Pensemos un momento ahora en las competen-
cias extracurriculares que son necesarias para 
poder construir nuestra propia versión de ese 
amor sano. A continuación, enumeramos algunas 
de ellas, que si conseguimos transmitir al alumna-
do, sentarán las bases de cambios saludables en 
su forma de relacionarse.

• Aceptarse a unx mismx, para detectar cuan-
do no nos aceptan como somos. Cuidarnos 
a nosotrxs mismxs y la relación con nuestro 
cuerpo y nuestro deseo antes que nada.

• Aceptar a lxs demás sin intentar cambiarlxs, 
para no crear expectativas irreales, ni sopor-
tar situaciones tóxicas con la esperanza de 
un cambio futuro por parte de la otra perso-
na.

• Saber pedir ayuda, es decir, reconocer cuan-
do necesitamos el apoyo de otrxs y expresar-
lo de forma clara, directa y asertiva.

• Saber empatizar, poniéndonos en el lugar del 
otro y entendiendo que todxs tenemos dere-
cho a ser diferentes. 

Te animamos a que trabajes estos 
principios y valores con el alumnado a 
través de canciones que los promueven. Te 
proponemos tres de ellas:  

https://bit.ly/2I053wT 

● Vídeo: “Contigo” de La Otra: 

● Vídeo: “Peras y manzanas” de Viruta FTM 

● Vídeo: “Vengas cuando vengas” de El 
Kanka 

● Vídeo: “Amar” de Pedro Pastor 
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Fotografía realizada por el alumnado de 4º ESO de los IES Albayzín y Cartuja en el curso lectivo 
2019-2020

• Saber pedir perdón, para aprender de nuestros errores e intentar resol-
verlos.

• Saber comunicarnos asertivamente. Expresar nuestros deseos, inquie-
tudes, preocupaciones y también nuestros límites, de forma asertiva, 
siempre desde el respeto y la no violencia. 

• Saber quejarnos y saber recibir quejas, siendo constructivxs, para ayu-
darnos mutuamente a crecer.

• Saber consensuar, es decir, no imponer criterios, sino llegar a acuerdos 
justos donde todas las opiniones son tenidas en cuenta.

• Saber valorarnos, para no tolerar comportamientos de otrxs que nos 
dañen.

• Saber poner límites, para no dejarse llevar por otrxs y perdernos a noso-
trxs mismxs en el proceso.

• Saber decir no, sin miedo. Nuestras necesidades y deseos están por 
encima de agradar a lxs demás. Asimismo, en las prácticas sexuales, 
tener en cuenta que siempre hay que consensuar con las personas invo-
lucradas: ¡sólo un sí es un sí!

• Respetar los límites de lxs otrxs cuando han sido expresados, y si no 
los sabemos: preguntarlos. Celebrar la independencia de lxs otrxs en las 
esferas de su vida de las que no formamos parte.

• Autoconocerse. Darse tiempo para unx mismx, para descubrir nuestros 
deseos, gustos y necesidades.

• Aprender a disfrutar del tiempo a solas con unx mismx, para no estar 
con personas “por estar”. Es importante darse cuenta de que somos 
suficientes por nosotrxs mismxs, y que nadie salvo nosotrxs mismxs va 
a llegar para darle sentido a nuestra vida. 
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• Respetar el derecho a la desvinculación. Cualquiera 
de las personas que participan en una relación tienen 
derecho a desvincularse de la misma sin frustracio-
nes, vergüenzas o culpas.

• Saber desvincularse de forma cuidadosa y responsa-
ble. Es importante ponerse en el lugar de la otra per-
sona, para así poder respetar sus tiempos, espacios 
y/o dolor.

• Conocer y explorar nuestra sexualidad, reconocerla 
en su diversidad y disfrutarla.

• Reconocer y reivindicar nuestro derecho al placer y el 
de lxs otrxs, respetando sus deseos, y expresando los 
nuestros de manera cuidadosa. Entender que, en una 
relación o acto sexual, las personas son responsables 
del bienestar y satisfacción de lxs otrxs.

• Aprender que el amor no está solo en la pareja, sino 
también entre amigxs, entre familiares, con nuestras 
mascotas, etc. Si pasamos a entender el amor como 
una red, en lugar del “hilo rojo que une a dos perso-
nas”, será mucho más difícil llegar a una situación de 
aislamiento, a la vez que promoveremos nuestra au-
tonomía.

Después de todos estos consejos, es 
el momento de trabajar nuestra pro-
pia estructura personalizada de amor 
sano. Proveyendo al alumnado de 
estas herramientas, recursos y com-
petencias, no solo colaboraremos a 
contrarrestar la influencia de normas 
sociales, mitos y estereotipos que nos 
limitan, sino que formaremos a perso-
nas para relacionarse de forma sana y 
respetuosa. Trasladando al alumnado 
herramientas para que aprendan que 
existen numerosas formas de vivir la 
masculinidad, la feminidad u otras po-
sibles maneras de estar en el mundo, 
estaremos contribuyendo a construir 
personas más libres y respetuosas. 
De esta manera, también sentaremos 
las bases contra la violencia y la discri-
minación. 

Todo esto supone un gran reto para 
el sistema educativo ¿te animas a 
ponerlo en marcha?

#
Para trabajar en el aula sobre relaciones 
afectivo-sexuales sanas te proponemos que 
visites dos de los recursos en los que nos 
hemos inspirado para construir este último 
apartado:

● Guía didáctica: Guía de los buenos amores 
https://bit.ly/2T0w0qp

● Página de Facebook: Proyecto 
CuentAmores https://bit.ly/2w63YRz
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SEXTO PASO:  
PREVENCIÓN, 
DETECCIÓN E 
INTERVENCIÓN 
EN VIOLENCIA DE 
GÉNERO EN LA 
ADOLESCENCIA

Documento realizado por ASAD en el marco del proyecto #Jó-
venesDespiertxs, Creando resiliencia comunitaria mediante la 
comunicación crítica para la reducción de las desigualdades 
(ODS10), el fomento del consumo responsable (ODS12) y la 
igualdad de género (ODS5). Financiado por la Agencia Andaluza 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID).  Año 
2023
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6.1. Algunos datos

Respecto a la violencia contra las mujeres, 
en la juventud y adolescencia, la situación 
parece ir en contra de los avances logrados en 
los últimos años y la visión de la sociedad al 
respecto.

Cada vez son menos los chicos que están de 
acuerdo con la afirmación de que la violencia 
de género es un problema grave; si en 2017 
lo creían el 54,2%, en el año 2021 apenas se 
supera el 50%.

Situación contraria en el caso de las mujeres,  
ya que aquellas que consideran que la violencia 
de género es un problema social muy grave ha 
aumentado del  72,4% (2017) al 74,2% (2021).

Desde 2017 el porcentaje de chicos que niegan 
la existencia de la VG (un 20%) se ha duplicado, 
uno de cada cinco adolescentes y jóvenes 
varones de 15 a 29 años cree que la violencia 
de género no existe y que es solo un “invento 
ideológico”.

Esto ha desembocado en que el grupo social en 
el que más aumenta la violencia de género es 
en el de los menores de 18 años.

Además, hay cuestiones específicas que se 
manifiestan en la adolescencia; en las mujeres 
adolescentes y jóvenes hasta el 14% de las 
mismas afirma haber sido presionada para 
mantener relaciones sexuales, el 55,7% por 
hombres con las que mantiene una relación. 
Este dato nos sirve para darnos cuenta de 
como las situaciones de violencia de género en 
el ámbito de la pareja son omnipresentes. Un 
17,3% declara sufrir abusos emocionales, un 
17,1% dice sufrir el control abusivo general, y 
el 14,9% sufre control por parte de su pareja a 
través del móvil.

Según la encuesta del Ministerio de Igualdad, 
46% de las mujeres han recibido imágenes 
o comentarios de índole sexual sin su 
consentimiento a través de redes sociales. 
Las situaciones que un mayor porcentaje de 
chicas de entre 14 y 20 años ha vivido, son las 
relacionadas con mostrar (48%) o pedir (43,9%) 
fotografías sexuales, y el 23,4% ha recibido 
peticiones de cibersexo online.

6.2. Motivación Inicial

Empezaremos con un ejercicio de reflexión. 
Mostraremos al alumnado algunas afirma-
ciones comunes y mitos relacionados con la 
violencia de género en la adolescencia. Luego, 
el grupo debatirá si estas afirmaciones son ver-
daderas o falsas. Esto permitirá identificar las 
ideas preconcebidas y proporcionará un punto 
de partida para la discusión y el aprendizaje.

ACTIVIDAD: “MITOS Y REALIDADES”

En esta actividad, se presentarán al grupo una 
serie de afirmaciones comunes y mitos sobre 
la violencia de género en la adolescencia. Cada 
afirmación se escribirá en una tarjeta individual 
y se colocará en un tablero en el aula.

A continuación, se dividirá al alumnado en gru-
pos más pequeños, de 4 ó 5 integrantes,y se les 
pedirá que clasifiquen las afirmaciones en dos 
categorías: “Mito” y “Realidad”. Después de que 
todos los grupos hayan tenido la oportunidad 
de clasificar las afirmaciones, el/la docente re-
pasará cada afirmación y proporcionará aclara-
ciones sobre por qué es un mito o una realidad.
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Algunas de las afirmaciones que se pueden 
usar incluyen:

• “La violencia de género solo se produce en 
relaciones de pareja adultas.”

• “Si una chica no deja a su pareja violenta, es 
porque en realidad no quiere hacerlo.”

• “La violencia de género solo es física.”

• “Los chicos no pueden ser víctimas de vio-
lencia de género.”

• “Si una persona está borracha o drogada, no 
puede ser considerada responsable de actos 
violentos.”

• “La violencia de género es un problema priva-
do, no es asunto de los demás.”

• “La violencia de género solo afecta a mujeres 
de ciertos grupos socioeconómicos o cultu-
rales.”

• “Si la pareja se disculpa y promete cambiar 
después de un episodio de violencia, enton-
ces probablemente lo hará.”

Este ejercicio permitirá identificar las ideas 
preconcebidas del alumnado y proporcionará 
un punto de partida para la discusión y el apren-
dizaje. Además, les ayudará a entender que la 
violencia de género es un problema complejo 
y multifacético que puede afectar a cualquier 
persona, independientemente de su edad, sexo 
o estatus socioeconómico.

Esta actividad es particularmente efectiva 
porque es participativa y desafía las nociones 
preexistentes, estableciendo el tono para la 
reflexión y la discusión crítica en las siguientes 
etapas de la unidad didáctica.

6.3. Conceptos básicos

En esta sección, trataremos conceptos básicos 
y fundamentales de la violencia de género. Para 
asegurarnos de que todo el alumnado tengan 
una comprensión clara y completa, dividiremos 
esta sección en cuatro partes:

A. Definición y tipos de violencia de 
género 

Primero, definiremos qué es la violencia de 
género. Explicaremos que se refiere a actos de 
violencia dirigidos hacia una persona debido a 
su género, es decir, un tipo de violencia que se 
ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo. 

Discutiremos los diferentes tipos de violencia 
de género, incluyendo:

• Violencia física: Esto incluye golpear, abo-
fetear, patear, morder, estrangular o usar un 
arma.

• Violencia sexual: Incluye cualquier acción 
que viole el derecho de una persona a contro-
lar su actividad sexual, desde acoso sexual 
hasta violación.

• Violencia emocional o psicológica: Esto pue-
de incluir amenazas, humillación, control, 
aislamiento, intimidación o cualquier otro 
comportamiento que disminuya el sentido 
de autoestima o dignidad de una persona.

• Violencia económica: Esto ocurre cuando el 
abusador controla completamente los recur-
sos económicos de la víctima, restringiendo 
su capacidad para trabajar o limitando su ac-
ceso a dinero o bienes.

B. Mitos y realidades sobre la 
violencia de género

Luego, repasamos algunos de los mitos comunes y 
las realidades asociadas con la violencia de género, 
basándonos en las afirmaciones que discutimos du-
rante la motivación inicial. Corrigiendo estos mitos, 
ayudaremos al grupo a tener una comprensión más 
realista y precisa de la violencia de género.
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C. Violencia de género en el contexto 
de las relaciones de pareja en la 
adolescencia

Aquí, nos centraremos en la violencia de género 
dentro de las relaciones de pareja en la adolescen-
cia. Discutiremos cómo la violencia puede surgir en 
relaciones entre jóvenes y cómo se puede manifes-
tar. También hablaremos de los daños potenciales 
que puede causar, tanto físicos como emocionales, y 
cómo puede afectar el desarrollo y el bienestar de las 
jóvenes que la sufren.

D. La violencia hacia las niñas y 
adolescentes: manifestaciones y 
consecuencias

Por último, hablaremos específicamente de la violen-
cia dirigida hacia las niñas y adolescentes. Discutire-
mos las diferentes formas en que puede manifestar-
se, incluyendo el acoso, la violencia física y sexual, 
y el control emocional y psicológico. Explicaremos 
cómo estas formas de violencia pueden tener efectos 
duraderos en el desarrollo de las niñas y su bienestar 
general. También abordaremos cómo estas experien-
cias pueden influir en sus relaciones futuras y en su 
autoimagen.

Este amplio abordaje de los conceptos básicos de la 
violencia de género ayudará al alumnado a desarro-
llar una comprensión sólida y multidimensional del 
tema, preparándo al mismo para las discusiones y 

actividades más detalladas que se realizarán en las 
siguientes etapas de la unidad didáctica.

6.4. Ejercicios prácticos + 
Recursos

Las actividades prácticas y los recursos serán funda-
mentales para solidificar la comprensión del alumna-
do sobre la violencia de género. Aquí presentamos 
tres actividades principales:

Actividad 1: “Role-Play de Situaciones”

Descripción: El alumnado se dividirá en grupos 
pequeños y se les darán diferentes escenarios 
relacionados con la violencia de género. Tendrán 
que interpretar la situación, discutir las posibles 
acciones y reacciones, y explorar las diferentes 
opciones de intervención.

Dinámica: El/la docente facilitará la discusión, 
asegurando que participe todo el mundo. Los y 
las participantes presentarán su escenario al res-
to de la clase, y se abrirá un debate general para 
hablar sobre las distintas reacciones y estrate-
gias.

Contenidos: Esta actividad ayudará al alumnado 
a entender cómo se puede manifestar la violencia 

de género en diferentes situaciones, y cómo pue-
den responder de manera efectiva.

Duración: Aproximadamente 40-50 minutos.

Materiales necesarios: Escenarios impresos para 
el role-play.

Actividad 2: “Diseño de un plan de 
prevención”

Descripción: El alumnado trabajará en grupos 
para diseñar un plan de prevención de la violen-
cia de género en su escuela. Deberán considerar 
todos los aspectos de la violencia de género que 
hemos discutido y pensar en estrategias efecti-
vas para prevenirla.

Dinámica: Cada grupo presentará su plan al res-
to de la clase, y el/la docente facilitará un debate 
para discutir las fortalezas y debilidades de cada 
plan.

Contenidos: Esta actividad ayudará al alumnado 
a aplicar lo que han aprendido sobre la violencia 
de género a un contexto real, y a pensar de mane-
ra crítica y creativa sobre la prevención.

Duración: Aproximadamente 50-60 minutos.
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Materiales necesarios: Papel y lápices para dibu-
jar y escribir el plan.

Actividad 3: “Discusión guiada sobre 
recursos y servicios de apoyo”

Descripción: El/la docente presentará una serie 
de recursos y servicios de apoyo disponibles para 
las víctimas de violencia de género, tanto dentro 
como fuera de la escuela.

Dinámica: Los y las estudiantes podrán hacer pre-
guntas y discutir cómo se sienten más cómodos 
accediendo y usando estos recursos. También 
podrán sugerir formas de mejorar la visibilidad y 
accesibilidad de estos recursos.

Contenidos: Esta actividad proporcionará al gru-
po información práctica sobre cómo pueden ob-
tener ayuda si ellxs o alguien que conocen está 
experimentando violencia de género.

Duración: Aproximadamente 20-30 minutos.

Materiales necesarios: Información impresa so-
bre recursos y servicios de apoyo, proyector para 
presentar recursos en línea.

Estas actividades prácticas permitirán al grupo 
poner en práctica lo que han aprendido sobre la 
violencia de género, al tiempo que les proporcio-
narán habilidades útiles y recursos para su vida 

diaria. Además, fomentarán la empatía y la com-
prensión, y ayudarán a crear un ambiente de aula 
más seguro y de apoyo.

6.5. Evaluación

La evaluación se llevará a cabo a través de una 
combinación de revisión del trabajo en clase, 
reflexión personal y evaluación escrita para ase-
gurar que se hayan comprendido y asimilado los 
conceptos clave sobre la violencia de género.

Actividad de evaluación 1: “Revisión de 
los trabajos en clase”

Descripción: Los trabajos en grupo que el alum-
nado ha desarrollado durante la unidad (Role-play 
y Plan de prevención) serán evaluados según una 
rúbrica que valorará aspectos como el entendi-
miento y aplicación de los conceptos clave, el tra-
bajo en equipo y las habilidades de presentación.

Dinámica: El/la docente revisará y evaluará los tra-
bajos presentados por los grupos de estudiantes 
utilizando la rúbrica proporcionada.

Duración: Se realizará a lo largo de la unidad didá-
cica.

Materiales necesarios: Rúbrica de evaluación.

Actividad de evaluación 2: “Reflexión 
personal”

Descripción: Cada integrante de la clase escribi-
rá una reflexión personal sobre lo que ha aprendi-
do durante la unidad. Se les pedirá que discutan 
cómo sus percepciones y comprensiones sobre la 
violencia de género pueden haber cambiado y qué 
acciones podrían tomar para prevenir la violencia 
de género en su comunidad.

Dinámica: cada participante redactará la reflexión 
en clase y luego la entregarán al docente

Duración: Aproximadamente 30-40 minutos.

Materiales necesarios: Papel y lápiz o computado-
ra para redactar la reflexión.

Actividad de evaluación 3: “Evaluación 
escrita”

Descripción: Cada participante completará una 
evaluación escrita que abarca los conceptos clave 
de la unidad. Las preguntas pueden incluir defini-
ciones, ejemplos de situaciones de violencia de 
género, desacreditación de mitos comunes y su-
gerencias de intervención y prevención.
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Dinámica: Esta será una evaluación individual. 
Cada estudiante recibirá la evaluación y tendrán 
un tiempo limitado para completarla.

Duración: Aproximadamente 40-50 minutos.

Materiales necesarios: Evaluación escrita.

Esta combinación de métodos de evaluación asegura-
rá que todo el alumnado tenga la oportunidad de de-
mostrar su comprensión del material, ya sea a través 
de trabajos prácticos, reflexiones escritas o pruebas 
tradicionales.

Actividad de evaluación 4: “Tablero de 
conocimientos”

Descripción: Esta actividad está diseñada para 
ser un enfoque interactivo y participativo para la 
evaluación grupal. Se creará un “Tablero de cono-
cimientos” en la sala de clase, en el cual se pon-
drán varios conceptos clave aprendidos durante la 
unidad. Cada grupo de estudiantes deberá apor-
tar algo a cada concepto en el tablero, ya sea un 
ejemplo, una definición detallada, un mito refutado 
o una estrategia de intervención/prevención.

Dinámica: Los grupos de estudiantes se turnan 
para ir al tablero y agregar información bajo cada 
concepto. Luego, como clase, se revisará cada 
aportación para asegurarse de que sea correcta y 

se discutirá cualquier punto de desacuerdo o con-
fusión.

Duración: Aproximadamente 60-70 minutos.

Materiales necesarios: Un tablero grande o una 
hoja de papel grande, marcadores o notas adhe-
sivas.

La dinámica de “Tablero de conocimientos” es una 
excelente manera de fomentar la colaboración y el 
debate en el grupo, al tiempo que les permite de-
mostrar su comprensión de los conceptos clave de 
la unidad de una manera más participativa y menos 
formal. 

6.6. Estrategias para el 
Profesorado

6.6.1. Dificultades para detectar la violencia 
de género:

Formación en indicadores de violencia de género: 
Los equipos docentes deben recibir formación sobre 
las señales comunes de la violencia de género en la 
adolescencia, que pueden diferir de las que se dan 
en el mundo adulto. 

Concienciación sobre prejuicios y mitos: Ofrecer ta-
lleres o seminarios sobre los mitos comunes de la 
violencia de género puede ayudar al profesorado a 

evitar interpretaciones erróneas.

Fomentar la detección proactiva: Crear protocolos 
que promuevan la observación activa y la interven-
ción temprana. Esto puede implicar el seguimiento 
de los cambios de comportamiento, las interacciones 
entre estudiantes, etc.

6.6.2. Habilidades para detectar la situación 
pero dificultades para actuar frente a la mis-
ma:

Desmantelar mitos sobre la ayuda a las víctimas: 
Realizar formaciones para desmontar mitos y creen-
cias erróneas sobre cómo ayudar a las víctimas de 
violencia de género.

Fomentar la confianza en la intervención: Ofrecer un 
apoyo constante al profesorado para que se sientan 
seguros al intervenir en situaciones de violencia de 
género.

Clarificar roles y competencias: Aclarar las funciones 
y responsabilidades del personal educativo en situa-
ciones de violencia de género.

6.6.3. Orientaciones desacertadas:

Formación en estrategias de intervención adecua-
das: El profesorado debe recibir formación sobre 
cómo intervenir de manera efectiva con las víctimas 
adolescentes de la violencia de género.

Promover la comprensión y la empatía: El profeso-
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rado debe ser capacitado para comprender que las 
víctimas pueden tener dificultades para aceptar re-
comendaciones debido al trauma y al control ejerci-
do por el abusador.

6.6.4. Detección e intervención adecuadas:

Establecer relaciones de confianza: Las víctimas de 
violencia de género tienen más probabilidades de 
buscar y aceptar ayuda si confían en la persona que 
les ofrece apoyo. Fomentar relaciones de confianza y 
respeto en el aula puede ser crucial para la detección 
y la intervención.

Potenciar las capacidades del profesorado: La forma-
ción y el apoyo continuos pueden mejorar las habili-
dades del profesorado para detectar e intervenir en 
situaciones de violencia de género. Deben ser vistos 
como una parte esencial de la red de apoyo para las 
víctimas.

Estas estrategias están destinadas a ayudar a los 
equipos docentes a superar las dificultades men-
cionadas. Sin embargo, es importante recordar que 
cada situación es única y puede requerir adaptacio-
nes o enfoques específicos.

Fotografía realizada en activismo de Jovenes Despiertxs 2022
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SÉPTIMO PASO:  VIOLENCIA-S DE GÉNERO 
Y ENFOQUE INTERSECCIONAL.  “CONTRA 
LAS VIOLENCIAS Y CELEBRANDO 
NUESTRA DIVERSIDAD”

Documento realizado por ASAD en el marco del proyecto #Jó-
venesDespiertxs, Creando resiliencia comunitaria mediante la 
comunicación crítica para la reducción de las desigualdades 
(ODS10), el fomento del consumo responsable (ODS12) y la 
igualdad de género (ODS5). Financiado por la Agencia Andaluza 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID).  Año 
2023
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7.1. Motivación inicial 

Situación: Imagina que en tu escuela se lleva a 
cabo una actividad en la que se simula una com-
petencia de obstáculos para todo el alumnado. 
Sin embargo, algunas personas tienen ventajas 
y desventajas adicionales en comparación con 
otras.

• Algunas personas tienen vendas en los ojos 
que les dificultan la visión.

• Algunas personas tienen las manos atadas, 
lo que limita su capacidad para utilizarlas.

• Algunas personas tienen pesas en los pies, 
lo que les dificulta el movimiento rápido.

• Algunas personas tienen barreras físicas en 
su camino, como obstáculos adicionales.

• Algunas personas tienen que seguir diferen-
tes reglas en el juego.

Preguntas:

• ¿Creen que las diferencias que se menciona-
ron, como la falta de visión, las manos ata-
das, las pesas o las barreras, podrían afectar 
el rendimiento en la competencia?

• ¿Es justo que todas las personas participen 
en igualdad de condiciones? ¿Por qué o por 
qué no?

• ¿Cómo te has sentido?

Esta situación nos permite reflexionar sobre las des-
igualdades y las diferencias que existen en nuestra 
sociedad y cómo pueden afectar las oportunidades 
y experiencias de las personas. Puedes usarla como 
punto de partida para hablar sobre las desigualdades 
de género y cómo se entrelazan con otras caracte-
rísticas, como la raza, la clase social, la orientación 
sexual y la discapacidad.

7.2. Conceptos básicos

Las violencias de género deben escribirse en plural, la 
mirada interseccional nos ayuda a ver esas violencias 
que sufren determinados grupos de mujeres. Nos 
referimos a las violencias que afectan a las mujeres 
debido a la combinación de su género y otras carac-
terísticas como la etnia, la clase social, la orientación 
sexual, la edad,  la diversidad funcional, el origen o la 
identidad de género, etc. Cuando hablamos de inter-
seccionalidad, nos referimos a cómo estas diferentes 
características se entrelazan y pueden generar for-
mas específicas de discriminación y violencia.

Cuando hablamos de violencias de género desde la 
mirada interseccional, nos referimos a que algunas 
mujeres enfrentan una doble o triple discriminación 
debido a la intersección de diferentes características. 
Por ejemplo, una mujer afrodescendiente puede en-
frentar violencia no solo por ser mujer, sino también 
por el color de su piel. Esto puede hacer que su expe-
riencia de violencia sea diferente a la de una mujer 
blanca.

Es importante comprender la interseccionalidad para 
poder luchar contra todas las formas de discrimina-
ción y violencia. No podemos separar nuestras iden-
tidades en pedazos individuales, porque todas ellas 
interactúan y afectan nuestras experiencias en la so-
ciedad. Reconocer la interseccionalidad significa es-
cuchar y valorar las experiencias de todas las perso-
nas, especialmente aquellas que enfrentan múltiples 
formas de opresión.

A continuación te mostramos algunos ejemplos de 

Imagina que cada persona es como un 
rompecabezas y tiene muchas piezas que 
forman su identidad. Estas piezas incluyen 
el género, el color de piel, la orientación 
sexual, la religión, la nacionalidad, entre 
otras características. La interseccionalidad 
se trata de reconocer que todas estas piezas 
se combinan y pueden afectar la manera en 
que una persona es tratada en la sociedad.
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cómo interseccionan las violencias contra las muje-
res con:

Violencia racial, étnica y de origen: Las mujeres perte-
necientes a etnias pueden enfrentar barreras adicio-
nales para denunciar las violencias de género. Estas 
barreras pueden incluir el miedo a la discriminación, 
las dificultades de acceso a servicios de apoyo cul-
turalmente sensibles o las barreras idiomáticas, así 
como desigualdades en el acceso a derecho por si-
tuación administrativa. 

Según datos recopilados por el Observatorio contra 
la Violencia Doméstica y de Género, en España, el 
61% de los feminicidios ocurridos entre 2013 y 2019 
fueron perpetrados contra mujeres de origen extran-
jero, a pesar de representar solo el 14% de la pobla-
ción femenina total del país. 

Violencia por diversidad funcional: Pensemos una 
adolescente con alguna diversidad funcional, sea fí-
sica o mental, cómo normalmente es percibida en 
función de su “discapacidad”. Esto implica a menudo 
actitudes de desvalorización, infantilización y falta de 
reconocimiento de su autonomía y capacidad para 
tomar decisiones. Según la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), las mujeres y niñas con diversidad 
funcional son más propensas a sufrir violencia física, 
sexual y psicológica. Según un estudio del Instituto 
Universitario de Estudios de la Mujer de la Universi-
dad Autónoma de Barcelona, el 70% de las mujeres 
con discapacidad intelectual en instituciones han su-
frido violencia sexual.

Violencia por orientación sexual e identidad de gé-
nero: Imagina a una chica que se siente atraída por 
otras chicas en lugar de chicos. Ella podría enfrentar 
acoso escolar, insultos o incluso violencia física de-
bido a su orientación sexual, pero también discrimi-
nación por ejemplo en la consulta médica, dificultad 
de acceso a la información sobre su salud sexual por 
ejemplo, no contar con referentes familiares, cultura-
les o sociales de diversidad sexual.

Según el informe “Diversidad sexual y violencias de 
género” del Ministerio de Igualdad de España, las 
mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero tienen 
un mayor riesgo de sufrir violencias de género en 
comparación con las mujeres heterosexuales. El in-
forme destaca que el 43% de las mujeres lesbianas y 
bisexuales y el 32% de las mujeres transgénero han 
experimentado violencias de género en algún mo-
mento de sus vidas.

Violencia por clase y origen socioeconómico: Pense-
mos en una adolescente que pertenece a una familia 
de bajos recursos económicos. Ella puede enfrentar 
violencias específicas, como la falta de oportunida-
des educativas, necesidades de afrontar responsabi-
lidad familiares desde edades tempranas ( tanto de 
cuidados familiares como laborales), o incluso ser 
víctima de explotación laboral debido a su situación 
socioeconómica y también por su género. Además 
las mujeres con menos recursos económicos pueden 
enfrentar dificultades para acceder a la justicia y reci-
bir el apoyo adecuado debido a barreras económicas. 
Esto puede incluir problemas para pagar abogados, 

falta de dependencia económica, costos asociados a 
los procesos legales y falta de conocimiento sobre los 
derechos y recursos disponibles.

Violencia por edad: Pensemos en una adolescente 
más joven y una mujer mayor. Ambas pueden expe-
rimentar violencias de género debido a su edad. La 
adolescente podría sufrir acoso escolar o abuso en 
relaciones de pareja, mientras que la mujer mayor 
podría ser víctima de maltrato o negligencia por par-
te de sus cuidadores. Para ejemplificar esto te deja-
mos algunos datos, fíjate bien en las diferencias en 
los porcentajes:

• Según el Instituto de la Mujer y para la Igual-
dad de Oportunidades de España, en 2020, el 
23,9% de las mujeres de 16 a 24 años repor-
taron haber sufrido algún tipo de violencia de 
género.

• Según datos del Observatorio Estatal de Vio-
lencia sobre la Mujer, en 2020, el 5,4% de las 
mujeres mayores de 65 años en España pre-
sentaron denuncias por violencia de género.

• Según la Encuesta sobre violencias de gé-
nero del Ministerio de Igualdad de España, 
en 2020, el 19,2% de las chicas de 16 a 24 
años encuestadas afirmaron haber sufrido 
violencias de género por parte de su pareja 
o expareja.

• Según el informe del Observatorio Estatal de 
Violencia sobre la Mujer, se ha detectado un 
aumento de las situaciones de violencia de 
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género hacia mujeres mayores en residen-
cias y centros de cuidado, donde el 89,8% de 
las víctimas son mujeres.

7.3. Propuesta de 
actividades en el aula + 
Recursos

Análisis de casos de violencia interseccional

Objetivo pedagógico: Analizar casos reales de violen-
cia interseccional y fomentar la empatía, la compren-
sión y la reflexión crítica.

Explicación de la actividad:

Introducción: Inicia la actividad explicando al grupo 
el concepto de violencias de género desde el enfoque 
interseccional y su importancia. Anima a reflexionar 
y pensar en las diferentes dimensiones de la identi-
dad que pueden interrelacionarse y afectar las expe-
riencias de violencia.

Investigación: Divide al alumnado en grupos y píde-
les que investiguen casos reales de violencia intersec-
cional en línea o a través de estudios de caso concre-
tos de casos que tu previamente hayas identificado. 
Cada grupo debe seleccionar un caso para analizar y 
comprender las dimensiones de la violencia intersec-
cional involucradas.

Análisis y discusión: Cada grupo presenta su caso 
y realiza un análisis en el que identifiquen las dife-
rentes dimensiones de la identidad y las desigualda-
des que se intersecan en la situación de violencia. 
Fomenta la reflexión y la discusión crítica sobre las 
causas, impactos y posibles estrategias para abordar 
esta violencia.

Conclusiones y propuestas (1 sesión): Finaliza la 
actividad con una discusión general donde el grupo 
en conjunto comparte sus conclusiones y proponen 
acciones concretas para prevenir y abordar la violen-
cia interseccional en la sociedad. Anima a pensar en 
estrategias individuales y colectivas, así como en la 
importancia de la solidaridad y el apoyo mutuo.

Duración: Esta actividad se puede realizar en una o 
dos sesiones, dependiendo de la profundidad del 
análisis y la discusión. 

Materiales necesarios: Hojas de papel, lápices, acce-
so a Internet para buscar casos de violencias de gé-
nero entendida desde un enfoque interseccional.

Actividad: Entrevista a una experiencia dife-
rente

Objetivo pedagógico: Fomentar la empatía, el enten-
dimiento y la conciencia de las violencias y discrimi-
naciones que enfrentan personas con experiencias 
diferentes a las propias.

Descripción de la actividad:

Introducción (15-20 minutos): Explicar que deberán 
realizar una entrevista a una persona que perciban 
como muy diferente a ellxs,  ya sea por edad, sexo, 
origen, circunstancias personales u otras caracterís-
ticas. Destacar que el objetivo es aprender de la ex-
periencia de la otra persona y comprender mejor las 
violencias y discriminaciones que enfrentan.

Identificación de entrevistados (15 minutos):Cada 
quien debe pensar e identificar a una persona a en-
trevistar. Puede ser alguien de su entorno cercano, 
un conocido o un voluntario que esté dispuesto a 
participar, pero siempre alguien que consideren que 
tiene una experiencia vital muy diferente a la propia. 

Preparación de preguntas (15-20 minutos): Ela-
boren una lista de preguntas para la entrevista. Las 
preguntas deben estar enfocadas en comprender las 
experiencias de violencias y discriminaciones que en-
frenta la otra persona debido a sus diferencias.

Realización de la entrevista (duración variable): rea-
lización de la entrevista a la persona seleccionada. 
Esto puede ser en persona, por teléfono o incluso a 
través de videoconferencia. Si es posible, grabar la 
entrevista.

Análisis y reflexión (30-40 minutos): Después de la 
entrevista, pedir que reflexionen y analicen las res-
puestas obtenidas. Pueden hacerlo individualmente 
o en grupos pequeños. Anima a que compartan sus 
impresiones, destaquen las violencias y discrimina-
ciones mencionadas y reflexionen sobre cómo se 
sienten al conocer esas experiencias.
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Presentación y discusión en grupo (30-40 minutos): 
Invitar a compartir sus reflexiones y conclusiones en 
un debate grupal. Fomentar un ambiente respetuoso 
y de escucha activa donde puedan aprender de las 
experiencias de los demás. Es importante motivar la 
discusión para analizar las diferentes que hay entre 
las respuestas entre hombres y mujeres en la percep-
ción del riesgo y de la violencia

Cierre y reflexión personal (10-15 minutos): Pide 
que hagan una reflexión personal sobre cómo esta 
actividad les ha afectado y qué acciones pueden to-
mar en el futuro para combatir las violencias y discri-
minaciones que han aprendido. 

Esta actividad promoverá la empatía y el entendi-
miento al permitir a explorar y aprender de las ex-
periencias de personas con las que se sienten muy 
distantes. Les brindará una oportunidad única para 
escuchar y comprender las violencias y discrimina-
ciones que enfrentan estas personas, y reflexionar 
sobre su propio papel en la lucha contra las violen-
cias ( si, en plural) de género desde un enfoque in-
terseccional.

Duración: Esta actividad se puede llevar a cabo en 
una o dos sesiones, dependiendo de la duración de 
la entrevista y el tiempo dedicado a la reflexión y el 
análisis.

Materiales necesarios: Grabadora (opcional), papel, 
lápices o bolígrafos.

Campaña de visibilización de la diversidad de 
mujeres

Objetivo pedagógico: Fomentar la conciencia sobre 
la diversidad de mujeres y promover la inclusión y el 
respeto a través de la creación de una campaña de 
visibilización.

Explicación de la actividad:

Introducción: Comienza la actividad explicando al 
grupo el concepto de violencias (si, en plural) de gé-
nero desde la mirada interseccional y la importancia 
de reconocer y valorar la diversidad de mujeres en 
nuestra sociedad. Que hagan una pre ejercicio identi-
ficando de entrada la diversidad de personas que hay 
dentro de su grupo y cómo las identidades se pueden 
entremezclar y cruzar, que no somos una sola cate-
goría. 

Investigación y reflexión: Pide que investiguen sobre 
diferentes grupos de mujeres que enfrentan des-
igualdades y violencias interseccionales, como muje-
res migrantes, mujeres rurales, mujeres jóvenes, mu-
jeres LGBTQ+, etc. Anímalos a reflexionar sobre las 
experiencias y desafíos que enfrentan estos grupos.

Diseño de la campaña: Divide el aula en subgrupos y 
pídeles que elijan uno de los grupos identificados en 
la investigación. Cada grupo deberá crear una cam-
paña para visibilizar y sensibilizar sobre la diversidad 
de mujeres y las demandas de ese segmento. Debe-
rán buscar una idea fuerza, un mensaje potente, un 

hashtag y diseñar carteles, folletos, videos u otros 
materiales visuales para difundir su mensaje.

Implementación y divulgación: Anima a reflexionar 
sobre el impacto de su campaña y cómo pueden con-
tribuir a la inclusión y el cambio social.

Duración: Este proyecto se puede llevar a cabo duran-
te varias semanas o meses, dependiendo del tiempo 
disponible y la profundidad que se desee abordar.

Materiales necesarios: Papel, lápices, colores, acceso 
a Internet y recursos audiovisuales (opcional), impre-
sora (opcional).

7.4. Propuesta de 
evaluación de aprendizajes

Actividad: Círculo de reflexión

Objetivo pedagógico: Evaluar la comprensión y re-
flexión del aula sobre las violencias de género con 
enfoque interseccional a través de un círculo de re-
flexión.

Descripción de la actividad:

Introducción (5-10 minutos): Recordar los conceptos 
clave, ejemplos y desafíos de las violencias de género 
con enfoque  interseccional discutidos en las sesio-
nes anteriores.
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Círculo de reflexión (30-40 minutos): Establecer al-
gunas reglas básicas, como escuchar atentamente 
y respetar las opiniones de todas las personas que 
conforman el círculo. Realizar preguntas abiertas y 
permitir que el grupo comparta sus reflexiones, ex-
periencias personales y aprendizajes derivados de 
las actividades. Guiar la conversación y asegurarse 
de que todas las personas que participan tengan la 
oportunidad de participar.

Síntesis y cierre (10-15 minutos): Hacer una síntesis 
de las reflexiones y aprendizajes compartidos duran-
te el círculo de reflexión. Permitir que hagan pregun-
tas o compartan cualquier pensamiento adicional 
que tengan sobre el tema.

Evaluación individual (5-10 minutos): Pedir una bre-
ve evaluación individual sobre la actividad, escribien-
do o compartiendo en voz alta sus reflexiones finales 
sobre lo que han aprendido y cómo se han sentido al 
participar en el círculo de reflexión.

Esta actividad de evaluación a través de un círculo 
de reflexión permite expresar sus pensamientos y 
reflexiones en un ambiente seguro y respetuoso. 
Además, es una actividad sencilla de implementar y 
proporciona una oportunidad valiosa para evaluar la 
comprensión y el impacto de los aprendizajes

Duración: Esta actividad puede llevarse a cabo en 
una sola sesión, adaptándose al tiempo disponible.

Materiales necesarios: Sillas dispuestas en círculo.

Es importante adaptar y personalizar esta unidad di-
dáctica de acuerdo con las características y necesida-
des del grupo de estudiantes al que va dirigida, así 
como asegurarse de incluir referencias y recursos ac-
tualizados sobre la legislación y los datos estadísticos 
más recientes en España y a nivel global.

7.5. Estrategias para el 
profesorado

 » Sensibilización y formación: Buscar 
oportunidades de capacitación y forma-
ción continua sobre la violencia de géne-
ro e interseccionalidad. Esto te ayudará 
como docente a comprender mejor los 
conceptos, las dinámicas y las implica-
ciones de esta problemática.

 » Fomentar un ambiente seguro y respe-
tuoso: Crear un entorno de aula seguro 
y respetuoso donde todas las personas 
se sientan cómodos para compartir y 
discutir sus experiencias, preguntas y 
preocupaciones relacionadas con la vio-
lencia de género interseccional.

 » Integrar en el currículo: Identificar opor-
tunidades para integrar la temática de la 
violencia de género y sobre todo la mira-
da interseccional se integre en diversas 
áreas del currículo, como en asignaturas 

de ciencias sociales, lengua, ética, edu-
cación cívica, incluso en la educación 
física tienen cabida este tipo de activi-
dades. 

 » Utilizar enfoques participativos: Fo-
mentar la participación activa a través 
de debates, proyectos de investigación, 
presentaciones y otras actividades que 
les permitan explorar y reflexionar sobre 
la violencia de género desde una mirada 
interseccional.

 » Promover la empatía y el respeto: Reali-
zar actividades que fomenten la empatía 
y el respeto hacia las diferentes identi-
dades y experiencias. Esto puede incluir 
la lectura de literatura diversa, la visua-
lización de películas o documentales 
relevantes, y la participación en charlas 
o testimonios de personas que hayan 
experimentado violencia de género in-
terseccional.

 » Invitar a especialistas y activistas: Invi-
tar a personas especialistas, profesiona-
les y activistas que trabajan en el campo 
de la violencia de género y la discrimi-
nación desde un enfoque interseccional 
para ofrecer charlas, talleres o sesiones 
informativas en el aula. 

 » Fomentar la reflexión crítica: Promover 
la reflexión crítica y el cuestionamiento 
de los estereotipos, prejuicios y des-
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igualdades que perpetúan la violencia de 
género. Animar a analizar las causas y 
consecuencias de esta problemática y a 
considerar posibles soluciones y accio-
nes para el cambio.

 » Colaboración con padres y familias: In-
volucrar a familias en la educación sobre 
la violencia de género y la intersecciona-
lidad, a través de reuniones informativas, 
talleres o actividades conjuntas. Esto 
ayudará a crear un frente común en la 
prevención y el abordaje de esta proble-
mática.

 » Evaluación y retroalimentación: Realizar 
evaluaciones periódicas para evaluar el 
progreso del grupo en la comprensión 
de la violencia de género y su capacidad 
para tomar acciones. Proporcionar re-
troalimentación constructiva y alentar al 
grupo a seguir aprendiendo y trabajando 
activamente en la lucha contra la violen-
cia de género.

Documento realizado por ASAD en 
el marco del proyecto #JóvenesDes-
piertxs, Creando resiliencia comu-
nitaria mediante la comunicación 
crítica para la reducción de las des-
igualdades (ODS10), el fomento del 
consumo responsable (ODS12) y la 
igualdad de género (ODS5). Finan-
ciado por la Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AACID).  Año 2023

8.1. Algunos datos: 

Un informe publicado por el Instituto Nacional de Es-
tadística (INE) en 2020 reveló que el 21% de las mu-
jeres en España ha sufrido alguna forma de violen-
cia de género en línea. Este estudio también mostró 

OCTAVO PASO:  ABC DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO DIGITAL: 
CONSTRUYENDO RELACIONES 
RESPETUOSAS

que el 10% de las mujeres ha experimentado algún 
tipo de ciberacoso, mientras que el 3% ha sido vícti-
ma de suplantación de identidad en línea.

Es importante destacar que muchas víctimas de vio-
lencia digital de género no denuncian los casos por 
diversos motivos, incluyendo el miedo, la vergüenza 
o la falta de confianza en las autoridades. Por lo tan-
to, es probable que las cifras reales sean más altas 
que las reportadas oficialmente.

¿De qué estamos hablando? La violencia contra las 
mujeres relacionada con las tecnologías son  actos 
de violencia de género cometidos, instigados o agra-
vados por el uso de las tecnologías, plataformas de 
redes sociales o correo electrónico causan daño psi-
cológico y emocional, refuerzan los prejuicios, dañan 
la reputación, causan pérdidas económicas, obsta-
culizan nuestra participación en la vida pública, y 
pueden propiciar otras formas de violencia física o 
sexual.
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La violencia género digital encaja, en parte, con el 
ámbito que trata de proteger la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Inte-
gral contra la Violencia de Género, tanto en el tipo de 
prácticas como en la naturaleza de la acción, pues-
to que se trata de una manifestación de discrimina-
ción, abuso de poder y, en definitiva, impulsora de 
situaciones de desigualdad entre un hombre y una 
mujer que han tenido o tienen algún tipo de relación 
afectiva. En concreto, en su artículo 1 la referida Ley 
Orgánica 1/2004 señala que “la presente Ley tiene 
por objeto actuar contra la violencia que, como ma-
nifestación de la discriminación, la situación de des-
igualdad y las relaciones de poder de los hombres 
sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de 
quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes 
estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones 
similares de afectividad, aun si convivencia”.

Concepto de violencia de género digital: La LOPIVG 
reconoce la violencia de género digital como una for-
ma de violencia de género que se ejerce a través de 
las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC), incluyendo el uso de internet y las redes so-
ciales.

Protección de las víctimas: La ley establece medi-
das de protección para las víctimas de violencia de 
género digital, asegurando que tengan acceso a la 
asistencia y el apoyo necesarios. Esto puede incluir la 
adopción de medidas de seguridad para garantizar su 
protección y la de sus datos personales.

8.2. Marco legal:

El marco legal que tipifica como delitos este tipo de 
violencia en España está en la Ley Orgánica de Pro-
tección Integral contra la Violencia de Género (LOPI-
VG) y en el Código Penal.

Perseguibilidad penal: La LOPIVG establece que los 
delitos de violencia de género digital, como el acoso 
en línea, la difusión no consentida de imágenes ín-
timas, la suplantación de identidad y otros actos de 
violencia digital, son perseguibles penalmente. Estos 
delitos se consideran una forma de violencia de gé-
nero y pueden ser castigados de acuerdo con el Có-
digo Penal.

Prevención y concienciación: La LOPIVG también pro-
mueve la prevención y la concienciación sobre la vio-
lencia de género digital. Se insta a la implementación 
de programas educativos y campañas de sensibiliza-
ción para prevenir este tipo de violencia y promover 
el uso responsable y seguro de las tecnologías. 

La “violencia en línea” son prácticas muy 
diversas que a través de la vigilancia, el 
control o la manipulación de tu información 
o de tus canales de comunicación tienen 
como objetivo hacerte daño.  No está 
desconectada de la violencia machista que 
vivimos en las calles, en las casas y en las 
camas. No hay una separación online/offline 
y es tan real como cualquier otra forma de 
violencia. Es un mismo viejo sistema que 
usa nuevas plataformas. Normalmente, 
las diferentes formas de violencia en línea 
se escalan entre ellas y pueden darse 
diversas tipologías de manera secuencial, 
interrelacionada o paralela. 

Fuente: luchadoras.mx 

#
El ciberacoso como forma de ejercer la 
violencia de género en la juventud: Un 
riesgo en la sociedad de la información y del 
conocimiento.

● Delegación del Gobierno para la Violencia 
de Género: https://bit.ly/3CSHwKB
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8.3. Motivación inicial: 
(Ejercicio de reflexión)

Por ejemplo:

Alguien te roba el teléfono. Encuentra fotos íntimas 
entre tus archivos. Te escribe un mensaje para pe-
dirte dinero a cambio de no publicarlas. No cedes. 
Decide ponerlas en línea y te etiqueta. La gente em-
pieza a insultarte, incluso a acosarte o perseguirte 
por redes sociales.

¿Podrías identificar algún otro caso de violencia di-
gital?

¿Qué fue lo que pasó?: Una cadena de delitos

• Alguien roba tu celular: Acceso no autoriza-
do (robo)

• Accede a fotos íntimas entre tus archivos: 
Control de la información

• Te escribe un mensaje para pedir algo a cam-
bio de discreción: Extorsión

• No cedes. Decide ponerlas en línea y te eti-
queta: Difusión de información íntima sin 
consentimiento

• La gente empieza a insultarte y a decirte que 
te lo buscaste: Expresiones discriminatorias

Actividad: Ejercicio de reflexión colectiva: relatar si-
tuaciones similares que se hayan vivido y etiquetar 

el proceso como lo hemos hecho en el caso anterior 
(ejemplo), identificando el tipo de violencia que se 
está produciendo, con nuestras propias palabras. 

Otros ejemplos más cotidianos pueden ser… en tu 
teléfono recibes videos sexuales grabados y difundi-
dos de manera no consentida, aunque en la imagen 
reconoces a nadie de tu entorno (vía WhatsApp o te-
legram o cualquier otro medio de comunicación)  

Preguntas para la reflexión: ¿Habéis recibido videos 
de este tipo? ¿Identificas algún tipo de violencia en 
este proceso? ¿Qué habéis hecho al respecto? ¿Has 
perpetrado la violencia de alguna forma en este pro-
ceso o has tomado otras acciones?

Otros signos de violencia de género digital, que a 
menudo identificamos como prácticas cotidianas:  
Acosar o controlar a tu pareja usando el móvil; In-
terferir en relaciones de tu pareja en Internet con 
otras personas; Espiar el móvil de tu pareja; Censurar 
fotos que tu pareja publica y comparte en redes so-
ciales; Controlar lo que hace tu pareja en las redes 
sociales; Exigir a tu pareja que demuestre dónde está 
con su geolocalización; Obligar a tu pareja a que te 
envíe imágenes íntimas; Comprometer a tu pareja 
para que te facilite sus claves personales; Obligar a 
tu pareja a que te muestre un chat con otra persona; 
Mostrar enfado por no tener siempre una respuesta 
inmediata onli, etc. ¿Algo de esto te resulta familiar?.

8.4. Conceptos básicos: 

TIPOLOGÍAS DE VIOLENCIAS 
DIGITALES 
Existe una importante variedad de conceptos y nom-
bres para referirse a actividades en las que unos ciu-
dadanos ejercen algún tipo de poder sobre otros uti-
lizando Internet como medio para dicha dominación.

Violencias de género en línea relacionadas con 
el control y acoso: 

• Acoso digital o ciber acoso: Conductas de 
carácter reiterado y no solicitado que resul-
tan molestas, perturbadoras o intimidantes. 
Acoso es acoso, sea en presencial o en lí-
nea. Comprende el envío repetido de men-
sajes ofensivos, amenazantes o acosadores 
a través de plataformas digitales, correos 
electrónicos, redes sociales u otros medios 
electrónicos.

• Control y vigilancia a través de dispositivos 
electrónicos: Consiste en el uso de tecnolo-
gía para monitorear, rastrear o controlar de 
manera no consensuada a una persona, in-
vadiendo su privacidad y generando un am-
biente de control y hostigamiento.              Pue-
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de ser realizado por personas de 
confianza cercanas o de confianza.. 
Implica utilizar las redes sociales y 
otras tecnologías para controlar o vi-
gilar de manera invasiva a parejas o 
exparejas, como el monitoreo cons-
tante de sus actividades en línea o el 
uso de aplicaciones de seguimiento 
de ubicación sin su consentimiento.

• Ciberbullying o “ciber-acoso” que 
se produce a lo largo del periodo de 
escolarización de los niños y se re-
fiere al uso de redes sociales, sitios 
Web o blogs para difamar o acosar 
a compañeros de escuela o, en ge-
neral, a personas pertenecientes al 
grupo de pares. 

• Networkmobbing se produce en el 
ámbito laboral. Se trata de un fenó-
meno propio de la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento en 
la medida en que afecta a los tra-
bajadores y trabajadoras digitales. 
Los acosadores vierten a través de 
la Red informaciones falsas con la 
intención de dañar la imagen profe-
sional de la víctima y, de esta forma, 
afectar negativamente a su desarro-
llo profesional. 

• Cyberstalking. Este concepto es 
una combinación de las palabras 

inglesas Cyber y Stalking que podría ser tra-
ducida al castellano como “ciber-acecho” o 
“ciber-persecución” o, la opción más común, 
“ciber-acoso”. Este tipo de actividad retrata el 
uso de Internet para acechar o acosar a una 
persona o a un grupo de personas. Este aco-
so incluiría falsas acusaciones, vigilancia, 
amenazas, robo de identidad, daños al equi-
po de la víctima o a la información que en él 
contiene, uso de la información robada para 
acosar a la víctima, mensajes acusatorios o 
vejatorios, etc.

Violencias de género en línea relacionadas con 
Discursos de Odio en línea

• Expresiones discriminatorias de género: Dis-
curso contra mujeres y personas no binarias 
que reflejan patrones culturales machistas 
basados en roles tradicionales. 

• Amenazas: Contenidos violentos, lascivos o 
agresivos que manifiestan una intención de 
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daño a alguien, a sus seres queridos o bie-
nes.

• Chantaje en línea: Incluye el envío de mensa-
jes amenazantes o chantajistas a través de 
medios digitales, donde se utiliza la violencia 
verbal o la difusión de información privada 
para controlar o someter a la víctima.

• Ciberacoso: Usar las redes sociales para 
acosar, insultar, amenazar o difamar a otras 
personas basándose en su género es un de-
lito. Incluye la difusión de rumores, la publi-
cación de contenido ofensivo o el envío de 
mensajes intimidantes. El caso de ciberaco-
so a Pamela Palenciano también está rela-
cionado con el ciberacoso por discursos de 
odio en línea, porque el ataque tenía como 
objetivo atacar su trabajo de sensibilización 
en violencia de género. 

Violencias de género en línea relacionadas con 
vulneración de la intimidad

• Difusión de información personal o íntima: 
Compartir o publicar sin consentimiento al-
gún tipo de información, datos o información 
privada que afecte a una persona. 

• En algunos casos esto se denomina Reven-
ge porn: la difusión no consensuada de imá-
genes íntimas. Implica la publicación o dis-
tribución de imágenes o videos de contenido 

sexual explícito sin el consentimiento de la 
persona afectada, con el objetivo de humillar, 
avergonzar o chantajear. La diferencia, o el 
matiz de este aspecto es que el revenge porn  
- porno de venganza - suele producirse entre 
personas que han tenido una relación. 

• Extorsión: Obligar a una persona a seguir la 
voluntad o peticiones de un tercero por po-
seer algo de valor para ella como puede ser 
información personal.

Dentro de esta categoría se incluye la SEX-
TORSIÓN: La sextorsión es un término que 
se utiliza para describir una forma de extor-
sión en la que se utiliza contenido sexual 
explícito, como fotografías o videos íntimos, 
como medio de chantaje. En este tipo de si-
tuación, se amenaza con difundir o publicar 
el contenido sexualmente explícito a menos 
que la víctima cumpla con sus demandas, 
que generalmente implican la entrega de 
más imágenes o actos sexuales adicionales. 
Puede ocurrir en diversas plataformas, como 
redes sociales, aplicaciones de mensajería o 
sitios web, y puede afectar a personas de to-
das las edades, aunque mujeres adolescen-
tes y jóvenes son especialmente vulnerables.

La sextorsión es un delito grave y una forma 
de violencia de género digital. Esta situación 
puede tener un impacto devastador en la vida 
de la persona afectada, causando angustia 
emocional, problemas de salud mental y con-

secuencias negativas en sus relaciones per-
sonales y profesionales.

 » Desprestigio: Descalificación de la tra-
yectoria, credibilidad o imagen pública 
de una persona a través de la exposición 
de información falsa, manipulada o fue-
ra de contexto. A veces puede hacerse 
mediante la suplantación de identidad, 
pero también troleando las redes socia-
les de una persona, difamando… 

 » Suplantación de identidad: Se refiere a 
la creación de perfiles falsos en línea o la 
usurpación de la identidad digital de una 
persona con el fin de difamar, acosar o 
perjudicar su reputación.

 » Grooming: Algunas personas adultas 
pueden utilizar las redes sociales para 
establecer una relación de confianza 
con adolescentes con el objetivo  de ob-
tener una satisfacción sexual mediante 
imágenes eróticas o pornográficas del 
menor o incluso como preparación para 
un encuentro sexual, de abusar sexual-
mente de ellos o explotarlos de alguna 
manera. Estas conductas pueden incluir 
el envío de mensajes inapropiados, el in-
tercambio de contenido sexual o la ma-
nipulación emocional.

• El sexting sin consentimiento 

El sexting con consentimiento mutuo NO ES 
UN TIPO DE VIOLENCIA DIGITAL: Se refiere 
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al intercambio consensuado de contenido sexualmente explícito y personal, como fotografías, videos o mensajes de texto, a través de dispositivos elec-
trónicos, como teléfonos móviles o computadoras. Puede ser realizado entre personas adultas o entre adolescentes que han dado su consentimiento 
mutuo para compartir dicho contenido. 

Por tanto, no es un tipo de violencia digital porque la clave del sexting es el consentimiento, pero… el sexting puede derivar en violencias cuando el 
contenido íntimo se comparte sin el consentimiento de una de las partes o se utiliza para ejercer control, humillar o acosar a la persona involucrada. La 
violencia ocurre desde el momento de la difusión no consentida, o de la amenaza de difusión, y puede escalar a medio de control y chantaje. Pueden 
amenazar con divulgar el contenido a menos que la otra persona cumpla con sus demandas o se someta a su voluntad. Dado que es una práctica más 
habitual entre jóvenes, uno de los riesgos asociados a esta actividad es el chantaje, presión o ridiculización social de quien aparece en las imágenes. Esto 
puede provocar importantes daños psicológicos que, en algunos casos, llega incluso a consecuencias fatales como el suicidio.

8.5. Ejercicios prácticos + Recursos

Actividad: Debate y análisis de casos (45 mi-
nutos):

Objetivo: Sensibilizar a lxs estudiantes sobre la 
violencia de género digital y la sextorsión, y pro-
mover el análisis crítico de casos para identificar 
prácticas de violencia en línea.

Explicación: Divide a lxs estudiantes en grupos 
pequeños y proporciona a cada grupo una serie 
de casos hipotéticos relacionados con la violen-
cia de género digital y la sextorsión. Los casos 
deben enfocarse en situaciones donde el género 
es un factor relevante. Cada grupo debe analizar 
los casos, evaluando las prácticas de violencia de 
género digital presentes, las consecuencias y las 
posibles acciones de prevención. Luego, organiza 
un debate en el aula donde cada grupo comparta 

sus análisis y argumentos sobre cómo aborda-
rían cada caso.

Duración: 45 minutos.

Materiales: Casos hipotéticos relacionados con 
la violencia de género digital y la sextorsión, piza-
rra o papelógrafo, marcadores o rotuladores.

Creación de guías o procedimientos frente a la 
violencia de género digital (60 minutos):

Objetivo: Promover la acción y la creación de re-
des de apoyo entre el alumnado frente a las vio-
lencias digitales. 

Explicación:  Divide a lxs estudiantes en parejas o 
grupos pequeños y asigna a cada grupo un tema 
relacionado con la seguridad en línea y la violen-
cia de género digital, como el consentimiento en 
línea, el manejo de contenido íntimo o la protec-
ción de la privacidad. Cada grupo debe investigar 
sobre su tema asignado y crear una guía que in-
cluya consejos y recomendaciones para afrontar 
casos de violencia de género digital. Una vez que 
las guías estén completas, los grupos pueden 
compartirlas en clase y promover la discusión y el 
intercambio de ideas entre los estudiantes.

Para arrancar el trabajo, a modo de ejemplo, te 
dejamos una herramienta creada por la organiza-
ción LUCHADORAS ( ver imagen). Y te propone-
mos estas ideas para empezar el ejercicio: Una 
primera opción a disposición de la persona aco-
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sada sería utilizar los mecanismos de defensa propios de las re-
des sociales, especialmente referidos a Facebook. Es decir, cabe la 
opción de denunciar un perfil y hacer que éste sea bloqueado por 
los administradores de la red social en cuestión. También se puede 
denunciar un comentario y tratar de conseguir que se censure.¿Qué 
más podemos hacer?

Duración: 60 minutos.

Materiales: Papel, bolígrafos, acceso a Internet para la investiga-
ción, posibilidad de utilizar computadoras u otros dispositivos para 
diseñar y formatear las guías.

Campaña de concientización (varias sesiones):

Objetivo: Fomentar la sensibilización y el cambio de actitudes hacia 
la violencia de género digital y la sextorsión mediante la creación 
de una campaña de concientización efectiva.

Explicación: Divide a lxs estudiantes en grupos y asigna a cada 
grupo la tarea de crear una campaña de concientización sobre la 
violencia de género digital y la sextorsión. Los grupos deben dise-
ñar carteles, videos, mensajes en redes sociales u otros materia-
les creativos que transmitan un mensaje claro y poderoso sobre la 
importancia de prevenir y combatir la violencia de género digital. 
Durante varias sesiones, los grupos trabajarán en sus campañas 
y luego organizarán un evento en el aula o en la escuela para pre-
sentar las campañas de concientización. Invita a otros estudiantes, 
profesores y miembros de la comunidad escolar a participar y com-
partir los mensajes de las campañas en línea.
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Duración: Varias sesiones, dependiendo del tiem-
po asignado para la creación y preparación de las 
campañas, así como para la presentación final.

Materiales: Papel, bolígrafos, acceso a Internet 
para la investigación, cámaras o dispositivos para 
grabar videos, herramientas de diseño gráfico o 
edición de videos si es necesario, recursos de 
presentación audiovisual (proyector, pantalla, al-
tavoces, etc.) para el evento de presentación.

Actividad: Creación de una guía para mante-
nernos seguras en línea.

Actividad: Creación de una guía para mantener-
nos seguras en línea

Objetivo: Promover la conciencia sobre la impor-
tancia de la seguridad en línea, especialmente 
en el contexto de la violencia de género digital, 
y fomentar la creación de una guía práctica para 
mantenernos seguras en el entorno digital.

Duración: 60 minutos

Materiales necesarios:Papel y bolígrafos, Acceso 
a Internet para la investigación, Posibilidad de uti-
lizar dispositivos electrónicos para diseñar y for-
matear la guía (opcional)

Pasos de la actividad:

• Introducción (10 minutos): Comienza expli-
cando el objetivo de la actividad y la impor-
tancia de mantenernos seguras en línea, es-
pecialmente en relación con la violencia de 
género digital.

Destaca algunos riesgos comunes en el en-
torno digital, como el ciberacoso, el sexting 
no consensuado y el grooming.

Motiva a los estudiantes a reflexionar sobre 
sus propias experiencias y aportar ideas so-
bre cómo mantenerse seguras en línea.

• Investigación y recopilación de información 
(20 minutos):

Divide a los estudiantes en grupos pequeños 
y asigna a cada grupo un tema específico 
relacionado con la seguridad en línea, como 
la privacidad de la información, la gestión de 
contraseñas o la identificación de situacio-
nes de riesgo.

Cada grupo debe investigar y recopilar infor-
mación sobre su tema asignado, identifican-
do consejos y mejores prácticas para mante-
nerse seguras en línea.

Los estudiantes pueden utilizar fuentes con-
fiables en línea, investigar casos de estudio 
o utilizar recursos proporcionados por orga-
nizaciones especializadas en seguridad en 
línea.

• Creación de la guía (25 minutos):

Cada grupo debe utilizar la información reco-
pilada para crear una sección de la guía rela-
cionada con su tema asignado.

Los estudiantes deben presentar la informa-
ción de manera clara y accesible, utilizando 
ilustraciones, gráficos o ejemplos para com-
plementar los consejos.

Si es posible, los grupos pueden utilizar dis-
positivos electrónicos y herramientas de di-
seño gráfico para dar formato a su sección 
de la guía.

• Presentación y elaboración de la guía (5 mi-
nutos):

Invita a cada grupo a presentar su sección 
de la guía al resto de la clase, compartiendo 
los consejos y las mejores prácticas que han 
identificado.

Fomenta la participación de todos los gru-
pos, permitiendo que hagan preguntas y co-
mentarios sobre las secciones presentadas.

Discute cómo se pueden combinar todas las 
secciones para crear una guía completa y útil 
para mantenernos seguras en línea.

• Reflexión y cierre (5 minutos):

Finaliza la actividad promoviendo una re-
flexión sobre la importancia de la seguridad 
en línea y la prevención de la violencia de gé-
nero digital.
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Resalta la importancia de difundir y compar-
tir la guía creada con otras personas, tanto 
en línea como fuera de línea.

• Anima a los estudiantes a aplicar los conse-
jos y las mejores prácticas presentadas en 
su vida diaria y a promover una cultura de 
respeto y seguridad en línea.

8.6. Evaluación

Te presentamos los ejemplos de dinámicas que 
pueden ser utilizadas para evaluar los aprendiza-
jes sobre violencia de género digital:

Mapa conceptual colaborativo:

Divide a lxs estudiantes en grupos y proporciona 
a cada grupo un papel grande o una pizarra.

Indica a lxs estudiantes que creen un mapa con-
ceptual colaborativo sobre la violencia de género 
digital, incluyendo conceptos clave, ejemplos de 
prácticas de violencia en línea y sus consecuen-
cias.

Lxs estudiantes deben trabajar juntos para orga-
nizar y conectar los conceptos utilizando flechas, 
líneas y palabras clave.

Al finalizar, pide a cada grupo que presente su 
mapa conceptual al resto de la clase y expliquen 
las conexiones y relaciones entre los diferentes 
elementos.

Observa la calidad de los conceptos incluidos, 
la comprensión de las relaciones entre ellos y la 
participación activa de los estudiantes durante la 
actividad.

Evaluación basada en casos:

Vamos a proponer algunas ideas para reflexionar 
sobre este tema y evaluar los aprendizajes desde 
un enfoque cualitativo. Son ejemplos de propues-
tas que generan debates y nos permiten abrir un 
espacio de reflexión.

“La violencia de género digital es igual de dañina 
que la violencia física o verbal en las relaciones 
interpersonales.”

“Las redes sociales y las nuevas tecnologías han 
ampliado las formas de violencia de género, pero 
también ofrecen espacios para la denuncia y la 
concienciación.”

 “La educación en línea y la promoción de la alfa-
betización digital son fundamentales para preve-
nir y combatir la violencia de género digital.”

“La responsabilidad de prevenir la violencia de gé-
nero digital recae principalmente en las víctimas, 
quienes deben tomar medidas para protegerse y 
evitar situaciones de riesgo.”

“Es necesario implementar legislación específica 
y medidas de protección para abordar de manera 
efectiva la violencia de género digital.”
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NOVENO PASO:  
PORNOGRAFÍA, 
ADOLESCENCIA Y 
EDUCACIÓN AFECTIVO 
SEXUAL. 

Documento realizado por ASAD en el marco del proyecto 

#JóvenesDespiertxs, Creando resiliencia comunitaria me-

diante la comunicación crítica para la reducción de las des-

igualdades (ODS10), el fomento del consumo responsable 

(ODS12) y la igualdad de género (ODS5). Financiado por la 

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el De-

sarrollo (AACID).  Año 2023
Fotografía realizada en activismo de Jovenes Despiertxs 2022
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9.1. Algunos datos

Según el estudio de Inserta Andalucía y la Red Jó-
venes e Inclusión Social, en Andalucía el 57,2% 
de los y las jóvenes ha consumido contenidos 
pornográficos antes de los 16 años, aunque le-
galmente el acceso sólo debería estar permitido 
a mayores de edad.  

Mientras, la edad media de la primera relación se-
xual en España es de 16,7 años, según la Funda-
ción Española de Contracepción (FEC). Así, antes 
de iniciar una vida sexual activa, adolescentes y 
jóvenes construyen una cosmovisión y expectati-
vas respecto al sexo basadas en lo que se mues-
tra en la pornografía. 

Los y las jóvenes andaluces señalan que la con-
sumen alguna vez (46,1%), de manera ocasional, 
semanalmente tan solo lo hacen un 20,7% y dia-
riamente un 3,1%. 

El entorno digital no escapa de los problemas so-
ciales y, por tanto, refleja y reproduce la desigual-
dad, la violencia de género y la discriminación 
frente a la diversidad. Todos estos problemas 
repercuten en la sexualidad de las mujeres, mar-
can la masculinidad de los hombres y castigan a 
quien no sigue «la norma». Así, la «nueva porno-
grafía» de consumo masivo (mainstream) online, 
gratuita e ilimitada sigue estos mismos manda-

tos y es perjudicial para el desarrollo de las perso-
nas; especialmente en la adolescencia. 

En primer lugar, es un producto que está diseña-
do para hombres heterosexuales que siguen una 
masculinidad autoritaria y desigual, a los que sir-
ve como forma de socialización; en ella, las muje-
res son convertidas en objetos sexuales, llegando 
incluso a recoger escenas en las que en ocasio-
nes son víctimas de la violencia, lo que traslada 
una visión de las mujeres convertida en objeto 
sexual. De la misma manera, personas LGTBI no 
encuentran en esta pornografía una referencia a 
sus orientaciones; y cuando la diversidad sexual 
aparece en la pornografía, lo hace desde la pers-
pectiva 

de la masculinidad tóxica; es decir, como «feti-
chismo» o complemento a la heterosexualidad 
machista dominante en estos contenidos. La po-
blación adolescente accede a esta pornografía 
por primera vez a través de sus amistades o de 
manera accidental, pero, posteriormente, comien-
za a buscar estos contenidos de manera intencio-
nal; tanto para satisfacer la curiosidad natural de 
esta etapa vital; así como fuente de información 
(nos encontramos con adolescentes que recurren 
a la pornografía para resolver dudas sobre la se-
xualidad) y continúa viéndola para satisfacer un 
incipiente y en construcción deseo sexual, donde 
la pornografía permite obtener satisfacción inme-
diata.

Las personas adolescentes que consumen por-
nografía de forma habitual afirman que la misma 
influye en su vida, generando conductas adictivas 
y teniendo consecuencias para su desarrollo y su 
visa social y entendimiento emocional. Esta adic-
ción tiene consecuencias, como son el abandono 
de otras actividades, una construcción del deseo 
sexual sobre unos cimientos irreales, violentos y 
desiguales, incapacidad para distinguir realidad 
y ficción; fijando sus expectativas sexuales en 
base a una ficción que reproduce los estereoti-
pos y patrones de violencia contra las mujeres, 
que cuando son imitados no siempre existe un 
consentimiento previo en sus prácticas, igual que 
ocurre en la pornografía. La sexualidad y la porno-
grafía se viven de manera muy distinta según el 
género y la orientación sexual. Son ellas las que 
principalmente denuncian que reciben mensajes 
sexuales sin pedirlo y también son ellas quienes 
envían este material, especialmente en las rela-
ciones heterosexuales, con el riesgo que supone. 

La mayoría de adolescentes (72,5 %) reconoce 
que se dan prácticas de riesgo en la pornografía, 
pero un 10,2 % no las identifica y el 20,2 % no 
sabe expresarlo. 

En cuanto a las relaciones de poder en la por-
nografía, el 55 % de las chicas y la mayoría de 
adolescentes con género no binario niega con ro-
tundidad que son igualitarias, frente al 31,1 % de 
los chicos. El 59,4 % de la población adolescente 
prefiere los vídeos en los que no hay jerarquías de 
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poder (especialmente las chicas). Sin embargo, 
quienes ven pornografía con frecuencia muestran 
mayor interés por los videos en los que existen 
jerarquías de poder explícito. 

Entre los equipos profesionales de la educación 
social y la investigación está extendida la preo-
cupación por la falta de capacidad de la adoles-
cencia para ser crítica con la pornografía y para 
comprender que lo que ve es ficción. Esta cues-
tión se relaciona directamente con la necesidad 
de que las personas adolescentes tengan herra-
mientas para interpretar los contenidos. Las y los 
profesionales destacan que cuando la población 
adolescente accede a la pornografía todavía no 
se ha terminado su proceso madurativo; no se ha 
recibido educación afectivo-sexual y se parte de 
un contexto de desigualdad de género. Sin em-
bargo, la ficción de los productos pornográficos sí 
entra en los debates entre adolescentes. En ellos 
asumen que las prácticas sexuales de la porno-
grafía siguen también «modas», es decir, hablan 
de la irrealidad de los «superhéroes del sexo»... 
Y, sin embargo, no ponen tanto el foco en la irrea-
lidad de, por ejemplo , los cuerpos que aparecen 
representados. Su crítica es, por tanto, parcial. El 
36, 8 % de quienes consumen con más frecuen-
cia pornografía no distingue entre la ficción de la 
pornografía y sus propias experiencias sexuales, 
y del total, el 17,1 % no sabe contestar.

Fotografía de Red Jóvenes e Inclusión Social y Universitat de Illes Baleares.

9.2. Motivación inicial

Objetivo de la actividad: Sensibilizar de manera crítica a estudiantes sobre el tema de la pornografía y 
el impacto de su consumo en la adolescencia, identificar sus conocimientos previos y desmentir mitos 
comunes.
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Descripción de la actividad: La actividad consiste 
en la presentación del tema y una discusión ini-
cial en clase. El/la docente introducirá el tema de 
la pornografía y su impacto en la percepción de 
la sexualidad. Se plantean una serie de afirmacio-
nes que los estudiantes tendrán que categorizar 
como verdaderas o falsas.

Afirmaciones comunes y mitos:

• “La pornografía es una representación realis-
ta del sexo”.

• “Todxs lxs adolescentes consumen porno-
grafía, es normal”.

• “La pornografía no afecta a nuestras relacio-
nes”.

• “Ver pornografía no tiene efectos negativos 
en la salud mental”.

• “El sexo en la pornografía siempre es con-
sentido”.

• “Los actores y actrices pornográficos disfru-
tan de todo lo que hacen en las escenas”.

Duración: 30 minutos.

Desarrollo:

Introducción (5 minutos): El o la docente introdu-
cirá el tema de la unidad didáctica, explicará los 
objetivos y la importancia de aprender sobre el 

impacto del consumo de pornografía en la ado-
lescencia.

Discusión en clase (20 minutos): A continuación, 
se presentarán las afirmaciones y mitos sobre la 
pornografía. El alumnado deberá decidir si creen 
que son verdaderos o falsos. Se animará a los es-
tudiantes a compartir sus pensamientos y opinio-
nes sobre cada afirmación.

Resumen (5 minutos): Al final de la discusión, el o 
la docente resumirá las opiniones de las y los es-
tudiantes y ofrecerá algunas reflexiones iniciales. 
Se remarca que la unidad didáctica tiene como 
objetivo explorar estos temas en profundidad.

Materiales necesarios: Ninguno específico, aun-
que se podría usar una pizarra o un proyector para 
mostrar las afirmaciones y mitos.

9.3. Conceptos básicos

Objetivo de la actividad: Entender la definición y 
las implicaciones del consumo de pornografía en 
la adolescencia, así como las diferentes formas 
en que puede manifestarse.

Descripción de la actividad: El/la docente pre-
sentará los conceptos básicos relacionados con 
la pornografía y su consumo en la adolescencia. 
A través de una presentación y una discusión en 

clase, el alumnado aprenderá acerca de los dife-
rentes aspectos de la pornografía, sus efectos en 
la salud mental y las relaciones, y cómo se dife-
rencia de la sexualidad real.

Conceptos a desarrollar: 

• Definición de pornografía y cómo se difiere 
de la sexualidad real

• La pornografía se define generalmente como 
cualquier material que representa sexual-
mente a las personas con el propósito de ex-
citar sexualmente a quien lo ve. Sin embargo, 
es esencial comprender que la pornografía 
no refleja la sexualidad real y saludable en 
muchos aspectos. En la pornografía, las inte-
racciones suelen ser escenificadas y carecen 
de elementos esenciales de las relaciones 
sexuales en la vida real, como la intimidad, el 
consentimiento mutuo, la comunicación, y el 
cuidado emocional.

• La sexualidad real se basa en el respeto, la 
comunicación, el consentimiento y la seguri-
dad. Muchas veces, la pornografía no refleja 
estos aspectos y puede mostrar prácticas 
de riesgo, violencia, y desigualdad de géne-
ro. Según los datos proporcionados, un alto 
porcentaje de jóvenes andaluces no identifi-
ca las prácticas de riesgo en la pornografía 
(10,2%) o no sabe expresarlo (20,2%).
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• El papel de las nuevas tecnologías e inter-
net en la accesibilidad de la pornografía: Las 
nuevas tecnologías e internet han jugado un 
papel significativo en la accesibilidad de la 
pornografía. La pornografía en línea es a me-
nudo gratuita, ilimitada y se puede acceder 
a ella con anonimato. Sin embargo, este fá-
cil acceso ha llevado a que muchos jóvenes 
consumen contenido pornográfico antes de 
la edad legal permitida. De hecho, en Anda-
lucía, el 57,2% de los jóvenes ha consumido 
contenidos pornográficos antes de los 16 
años.

• Los efectos de la pornografía en las percep-
ciones y expectativas sexuales:

La pornografía puede influir en las percep-
ciones y expectativas sexuales de los jóve-
nes. Muchos jóvenes pueden construir una 
imagen del sexo basada en la pornografía 
antes de iniciar una vida sexual activa. A ve-
ces, pueden intentar imitar lo que ven en la 
pornografía sin solicitar un consentimiento 
previo en sus prácticas. Además, pueden de-
sarrollar atracción hacia prácticas violentas 
o de riesgo. La pornografía también puede 
afectar a las expectativas de los jóvenes en 
términos de apariencia física y rendimiento 
sexual, ya que la pornografía a menudo re-
presenta cuerpos y actuaciones sexuales 
irreales.

• Las consecuencias potenciales de un con-
sumo excesivo de pornografía:

El consumo excesivo de pornografía puede 
tener una serie de consecuencias negativas. 
Puede causar problemas en las relaciones, 
ya que puede influir en las expectativas y 
comportamientos sexuales. También puede 
llevar a problemas de salud mental, como la 
ansiedad, la depresión y la adicción a la por-
nografía.

Además, el consumo excesivo de pornografía 
puede causar trastornos de hipersexualidad, don-
de los individuos pueden tener dificultades para 
controlar sus comportamientos sexuales. En al-
gunos casos, los jóvenes pueden dejar de realizar 
otras actividades debido al consumo de porno-
grafía.

El papel de la educación es vital para proporcionar 
a las y los jóvenes una visión crítica de la porno-
grafía y enseñarles a distinguir entre la ficción y la 
realidad, y a cuestionar los roles que se muestran 
y se relacionan con el deseo. También es impor-
tante hablar sobre los riesgos de la pornografía 
y proporcionar una educación sexual adecuada 
que refuerce la importancia del consentimiento.

Duración: 60 minutos.

Desarrollo:

• Presentación (30 minutos): El o la docente 
presentará los conceptos básicos utilizando 
una presentación, explicando cada uno en 
detalle y proporcionando ejemplos.

• Discusión en clase (20 minutos): El alumna-
do tendrá la oportunidad de hacer preguntas, 
expresar sus pensamientos y participar en 
una discusión sobre los conceptos presen-
tados. Se fomentará la participación activa y 
respetuosa.

• Resumen (10 minutos): El o la docente resu-
mirá los puntos clave de la lección y respon-
derá a cualquier pregunta adicional.

Materiales necesarios: Proyector para la pre-
sentación, recursos y estudios relacionados con 
los conceptos básicos para profundizar en cada 
tema.
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9.4. Ejercicios prácticos + 
Recursos:

Dinámica “Verdadero o Falso”: 

El alumnado recibirá una serie de afirmaciones 
sobre la pornografía y tendrá que determinar si 
son verdaderas o falsas. Este ejercicio ayudará a 
desmentir mitos y proporcionará una oportunidad 
para discutir y aclarar conceptos erróneos.

Sugerencias de afirmaciones que puedes utilizar 
para la dinámica “Verdadero o Falso”:

• “La pornografía es una representación realis-
ta de las relaciones sexuales”. (Falso)

• “La pornografía siempre muestra el consenti-
miento”. (Falso)

• “Todas las personas disfrutan del sexo de la 
misma manera que se muestra en la porno-
grafía”. (Falso)

• “El consumo de pornografía puede influir en 
las expectativas sexuales de las personas”. 
(Verdadero)

• “La pornografía puede ser adictiva”. (Verda-
dero)

• “Todas las personas en la industria de la por-
nografía son explotadas”. (Falso - aunque 

existe explotación, no todos los actores son 
explotados)

• “La pornografía siempre muestra relaciones 
de poder equitativas”. (Falso)

• “El consumo de pornografía puede llevar a 
problemas de relación”. (Verdadero)

• “Los actores en la pornografía siempre dis-
frutan de las escenas sexuales que están 
realizando”. (Falso)

• “La pornografía puede crear percepciones 
irreales del cuerpo humano”. (Verdadero)

Recuerda que después de cada afirmación, es im-
portante proporcionar una breve explicación que 
corrija o confirme la respuesta. Esta es una opor-
tunidad para profundizar en cada tema y generar 
una discusión más amplia sobre las ideas que se 
están presentando.

Dinámica de roles: El alumnado se dividirá en gru-
pos y se les dará diferentes escenarios que impli-
can el consumo de pornografía (por ejemplo, un 
amigo que consume pornografía de forma exce-
siva, una pareja donde una persona se siente in-
cómoda con el consumo de pornografía y la otra 
persona lo consume de manera regular, etc.). Los 
grupos deberán actuar los escenarios y luego dis-
cutir las posibles soluciones y alternativas.

Creación de carteles de concienciación: El alum-
nado va a diseñar carteles de concienciación 

sobre el consumo de pornografía, resaltando los 
riesgos y ofreciendo alternativas para obtener 
una educación sexual saludable.

Dinámica de Roles

Contenido: Esta actividad tiene como objetivo 
ayudar al alumnado adolescente a entender las 
implicaciones de la desigualdad de género y la 
falta de consentimiento en la pornografía.

Descripción de la actividad: El alumnado recibi-
rá una serie de escenarios relacionados con el 
consentimiento y la igualdad de género en situa-
ciones sexuales. Tendrán que actuar en estos es-
cenarios y discutir sus pensamientos y sentimien-
tos después.

Dinámica: Se divide al alumnado en grupos pe-
queños y se les da un escenario para actuar. Des-
pués de cada representación, se abrirá un espa-
cio para la discusión y reflexión grupal.

Duración: Aproximadamente 60 minutos, depen-
diendo del número de escenarios y la duración de 
las discusiones.

Materiales: Escenarios impresos o escritos, espa-
cio adecuado para la actuación.
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Creación de Carteles

Contenido: Esta actividad tiene como objetivo fo-
mentar la creatividad y la reflexión sobre los te-
mas discutidos.

Descripción de la actividad: Se dividirá en grupos 
al alumnado y se les pedirá que creen un cartel 
que represente una visión saludable y respetuosa 
de la sexualidad, contrarrestando los mensajes 
negativos de la pornografía.

Dinámica: Cada grupo recibirá un conjunto de ma-
teriales de arte y se les dará tiempo para diseñar 
y crear su cartel. Después de completar los carte-
les, cada grupo presentará su trabajo y explicará 
las ideas detrás de su diseño.

Duración: Aproximadamente 60-90 minutos, de-
pendiendo del tamaño del grupo y la duración de 
las presentaciones.

Materiales: Papel de cartel, marcadores, pega-
tinas, revistas para recortar, tijeras, pegamento, 
etc.

9.5. Conclusiones y 
reflexiones finales:

Descripción: En este último punto, se invitará a 
los participantes a reflexionar sobre lo que han 
aprendido durante la sesión. Los estudiantes 
compartirán sus pensamientos, sentimientos y 
cualquier cambio en sus percepciones acerca 
de la pornografía y su impacto. Se propone un 
espacio seguro para el diálogo, la introspección 
y el aprendizaje compartido.

Desarrollo:

• Reflexiones individuales: (10 minutos)

Se pedirá al grupo que escriba sobre su 
propia relación con la pornografía antes y 
después de la sesión. Podrían responder a 
preguntas como: “¿Cómo ha cambiado mi 
comprensión de la pornografía?”, “¿Qué mi-
tos se han desacreditado?”, “¿Cómo afectará 
esto a mi consumo futuro?”.

• Compartir en el grupo: (20 minutos)

Después de escribir sus reflexiones, los y las 
estudiantes tendrán la opción de compartir 
lo que han escrito con el grupo. Esto se hará 
en un formato de círculo abierto, donde cada 
persona puede hablar si se siente cómoda. 
La persona que facilita la sesión se asegura-

rá que el espacio sea respetuoso y no juzgue 
a nadie por lo que decida compartir.

• Creación de compromisos personales: (10 
minutos)

Finalmente, el grupo será alentado a hacer 
un compromiso consigo mismos acerca de 
cómo manejarán su relación con la pornogra-
fía en el futuro. Esto podría ser algo como: 
“Voy a ser más crítico/a con lo que veo”, “Voy 
a buscar más información”, etc. Estos com-
promisos pueden ser compartidos con el 
grupo si los estudiantes se sienten cómodos.

Materiales: Papel y lápiz para cada participante.

Duración: Aproximadamente 40 minutos.

Nota: Es importante recordar que algunos de los 
temas abordados durante la sesión pueden ser 
sensibles y potencialmente traumáticos para al-
gunos estudiantes. Los facilitadores deben estar 
preparados para proporcionar apoyo emocional o 
referencias a servicios de apoyo si es necesario.

El objetivo de esta sesión no es decir a los partici-
pantes qué hacer o no hacer, sino proporcionarles 
la información y las herramientas necesarias para 
tomar decisiones informadas y seguras. Es esen-
cial que se fomente un ambiente de respeto, tole-
rancia y apertura durante todas las discusiones.
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9.6. Estrategias y Claves 
para trabajar la educación 
afectivosexual en el aula

1. Crea un espacio seguro: 

Es esencial establecer el aula como un lugar se-
guro y de confianza para que el alumnado se sien-
ta cómodo al hablar sobre temas sensibles. Debe 
fomentarse un ambiente de respeto y aceptación 
donde todas las opiniones sean valoradas.

2. Enseña la educación sexual de forma inte-
gral: 

La educación sexual va más allá de la biología. 
Incluye entender sobre relaciones, emociones, 
consentimiento, respeto y diversidad. Así, se debe 
enseñar en un enfoque integral que cubra todos 
estos aspectos.

3. Utiliza un enfoque basado en el respeto y el 
consentimiento: 

Los temas de respeto y consentimiento son esen-
ciales en la educación sexual. Los estudiantes 
deben entender la importancia de dar y recibir el 
consentimiento en cualquier actividad sexual.

4. Incluye la diversidad en la conversación: 

Es importante abordar y respetar todas las for-
mas de identidad de género y orientación sexual. 
El alumnado debe aprender que la diversidad es 
una parte normal y saludable de la sociedad.

5 . Use recursos apropiados para la edad: 

Asegúrese de que la información y las activida-
des son apropiadas para la edad y el nivel de de-
sarrollo del grupo.

6. Fomenta la participación activa de lxs estu-
diantes: 

Las actividades interactivas, como los debates 
en clase, los ejercicios de rol, las preguntas y res-
puestas, pueden ayudar a involucrarse más y en-
tender mejor los temas.
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7. Trabaja en colaboración con madre, padres, 
tutores legales y otros profesionales de la 
educación: 

La educación sexual es más efectiva cuando se 
da en un enfoque de colaboración. Las familias 
deben estar informadas y apoyar el programa de 
educación sexual. También es útil colaborar con 
profesionales de la salud y consejeros escolares.

8. Aborda los mitos y malentendidos: 

Es probable que los y las jóvenes y adolescentes 
lleguen con una serie de mitos y malentendidos 
sobre la sexualidad. Es importante abordar estos 
mitos de manera abierta y proporcionar informa-
ción precisa.

9. Respetar la privacidad de lxs estudiantes: 

Los y las estudiantes pueden compartir informa-
ción personal durante las discusiones sobre edu-
cación sexual. Es importante respetar su privaci-
dad. 

10. Evalúa y adapta constantemente tu enfo-
que: 

Lo que funciona para un grupo de estudiantes 
no puede funcionar para otro. Es importante ser 
flexible y estar dispuesta a adaptar tu enfoque se-

gún sea necesario. También puede ser útil obtener comentarios del alumnado sobre lo 
que encuentra útil o no.

Recuerda que cada grupo de estudiantes será único, por lo que será importante adaptar 
estos consejos a tu contexto específico. La educación sexual puede ser un tema delicado 
de abordar, pero es crucial para el desarrollo saludable de la juventud y la adolescencia.
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Sobre el proyecto “ValorArte”

El proyecto “ValorArte en las relaciones afectiva desde la educación sentimen-
tal y la comunicación emancipadora” llega a los centros educativos de Gra-
nada con el objetivo de promover entre el alumnado, profesorado y familias, 
estrategias para la promoción de la equidad de género y las relaciones afec-
tivo-sexuales sanas desde el cuidado y la diversidad. Durante el curso lectivo 
2019/2020, se ha trabajado de forma intensiva con el alumnado y comunidad 
educativa de los IES Albayzín e IES Cartuja. También se ha trabajado de forma 
puntual en otros centros de Granada como son el IES La Laguna, IES Hispani-
dad e IES Padre Manjón.

La formación y sensibilización al alumnado se ha dividido en dos bloques, de 
unas 8h cada uno. En un primer momento, se ha trabajado en la identificación 
y deconstrucción de estereotipos de género, y se ha utilizado la creación foto-
gráfica participativa para que el alumnado creara y lanzara sus propios men-
sajes de cambio, que finalmente tomaron forma de exposición fotográfica. En 
un segundo momento, se ha trabajado en la identificación de las formas de 
violencia intrínsecas a las relaciones afectivo-sexuales abusivas, y en la pro-
moción de los buenos tratos desde la educación sentimental. En este caso, se 
ha utilizado la creación de alternativas a través de herramientas audiovisuales 
y transmedia.

Esta guía nace con la intención de dotar no sólo al alumnado, sino también 
al profesorado, de estrategias que les permitan impulsar las relaciones afec-
tivo-sexuales sanas en el contexto educativo, apelando a su responsabilidad 
como referentes adultos para las personas adolescentes, y ofreciendo re-
cursos para la transversalización de estos enfoques en sus planificaciones 
curriculares. 
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Sobre juventud y buenas práctica 
docentes en torno a las relaciones 
afectivas basadas en los buenos tratos, 
los cuidados y libres de violencias:

• Guía didáctica: Guía de los buenos amo-
res. Consejo de la Juventud de Navarra.  
https://www.joaquimmontaner.net/Saco/guia-
delosbuenosamores.pdf

• Guía didáctica: Guía de buenas prácti-
cas coeducativas. Federación de Mu-
jeres Progresistas. Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad. 2018.  
https://fmujeresprogresistas.org/wp-content/
uploads/2018/12/Guia-Buenas-Practicas-Coe-
ducativas.pdf

• Rodríguez, E., Calderón, D., Kuric, S., Sanmar-
tín, A., (2021). Barómetro Juventud y Género 
2021. Identidades, representaciones y ex-
periencias en una realidad social compleja. 

Madrid. Centro Reina Sofía sobre Adoles-
cencia y Juventud, Fad. DOI: 10.5281/zeno-
do.5205628. Barómetro Juventud y Género 
2021. Ideas, representaciones y experiencias en 
una realidad compleja - Centro Reina Sofía de 
Fad Juventud

• Mª José Díaz- Aguado Jalón (Dirección ge-
neral), Rosario Martínez Arias (Metodología), 
Javier Martín Babarro (Ejecución técnica) y 
Laia Falcón (Antecedentes y documenta-
ción), (2021). La situación de la violencia 
contra las mujeres en la adolescencia en 
España. Delegación del Gobierno contra la 
Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. 
España. NIPO: 048-21-001-5. La situación de 
la violencia contra las mujeres en la adolescen-
cia en España.

• DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIO-
LENCIA DE GÉNERO (2019). Documento re-
fundado de medidas del Pacto de Estado en 
materia de violencia de género. Congreso + 

Senado. Ministerio de la Presidencia, Rela-
ciones con las Cortes e Igualdad. Documento 
refundido de medidas del pacto de estado en 
materia de violencia de género. Congreso + se-
nado 

• Cristobal Torres Albero (Director), José Ma-
nuel Robles y Stefano de Marco (2021). El 
ciberacoso como forma de ejercer la violen-
cia de género en la juventud: Un riesgo en la 
sociedad de la información y del conocimien-
to Delegación del Gobierno para la Violencia 
de Género. España. Delegación del Gobierno 
para la Violencia de Género 2021. NIPO: 680-
13-092-1. El ciberacoso como forma de ejercer 
la violencia de género en la juventud: un riesgo 
en la sociedad de la información y del conoci-
miento

• Save the Children (varios autores), (2021). 
(Des)Información Sexual: Pornografía y Ado-
lescencia. Un análisis sobre el consumo de 
pornografía en adolescentes y su impacto 

BIBLIOGRAFÍA EN LA QUE NOS HEMOS 
BASADO  (Y TÚ TAMBIÉN PUEDES EXPLORAR)
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en el desarrollo y las relaciones con iguales 
2021. España. Save the Children. (Des)infor-
mación sexual: pornografía y adolescencia 

• Noelia Cuevas Alfonso, Paulo Adrián Rodrí-
guez Ramos, (2021). Pornografía mainstream 
y juventud, los efectos de la pornografía a tra-
vés de internet en los y las adolescentes, y 
la necesidad de educación sexoafectiva en 
España. Grado en Trabajo Social, Universi-
dad de La Laguna. Pornografía mainstream y 
juventud 

Materiales y recursos: 

Guías Didácticas:

• Guía interseccionalidad y género, con 
ejercicios para trabajar con el alumnado                                           
Guía de interseccionalidad – Cultivando el Gé-
nero

• Recursos para trabajar interculturalidad                                                                                                           
Guía de recursos de material didáctico para tra-
bajar la interculturalidad Proyecto Integración 

• Guía ASAD “Ciberviolencias hacia adoles-
centes en las redes sociales” (2019). Guía 
Ciberviolencias. IMPLICARTE. ASAD 

• Ciberbullying : guía de recursos para centros 
educativos en casos de ciberacoso : la inter-
vención en los centros educativos: materia-

les para equipos directivos y acción tutorial 
(2011). Ciberbullying guía de recursos para cen-
tros educativos  

• Guía “#yonocompartoviolencia: cibervio-
lencia hacia las adolescentes en las redes 
sociales” del Instituto Andaluz de la Mujer 
(2018). La ciberviolencia hacia las adolescentes 
en las redes sociales

• Guía “Ciberigualdad+” del Gobierno de Cana-
rias (2022). Guía CIBERIGUALDAD

• Curso y Guía “¿Promueves el amor del bueno 
en el aula? ASAD, 2019. GUÍA PARA PROFESO-
RADO: ¿Promueves amor del bueno en el aula? 
- ASAD

Recursos audiovisuales:

• Video Lenguaje inclusivo: ¿Qué es el LENGUA-
JE INCLUSIVO? - TKM Explica 

• El mito del amor romántico que hemos apren-
dido del cine: El MITO del AMOR ROMÁNTICO 
que hemos aprendido del cine

• Monólogo “No solo duelen los golpes” de Pa-
mela Palenciano: NO SOLO DUELEN LOS GOL-
PES 2022 - PAMELA PALENCIANO (ARACENA TV)

• Lo que el porno hace a tu cerebro: Lo que el 
PORNO le hace a tu Cerebro | Psych2Go ESPA-
ÑOL

• Cómo afecta la presión social a tus relacio-

nes sexuales: Cómo afecta la presión social a 

tus relaciones sexuales | Presión social y sexo

• Consentimiento explicado con una taza de 

té: Consentimiento Sexual Explicado con Te [do-

blaje español]

Webs y recursos Online

• Portal Estadístico. Delegación del Gobierno 

contra la Violencia de Género: Portal Estadísti-

co Violencia de Género 

• Página web Respeto imágenes íntimas  “Si no 

eres tú, no puedes compartirlas”
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