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Resumen: El objetivo principal de este estudio es proponer una programación didáctica

para la secundaria que abarque los contenidos de la educación afectiva sexual a través de

las dimensiones del ámbito lingüístico y contenidos específicos de cada curso. La propuesta

pedagógica ideada parte de la necesidad de acompañar a los alumnos en una etapa de

autodescubrimiento y acercamiento a la sexualidad desde una perspectiva feminista y

LGTIBQ+. Las redes y la pornografía, donde la representación de los cuerpos y las

relaciones sexuales es sesgada y promueve comportamientos violentos y machistas, es

actualmente la principal fuente de consulta para muchos adolescentes. Ante esta evidencia,

creemos que desde la comunidad educativa es necesario aplicar una pedagogía

constructivista que permita a los alumnos desarrollar un pensamiento crítico hacia la

información y contenidos sobre sexualidad que tienen a su alcance. Para ello, pensamos

que la asignatura de Lengua y Literatura es un vehículo idóneo que aporta multitud de

perspectivas y permite el cuestionamiento de estas representaciones de género y

sexualidad, al mismo tiempo que facilita el desarrollo de aprendizajes significativos en este

ámbito.

Abstract: The aim of this research is to propose a didactic program for secondary school

that covers the sexual-affective education contents through the dimensions of the linguistic

field and its each specific contents per course. The pedagogical proposal stems from the

need to accompany students in a stage of self-discovery and approach to sexuality from a

feminist and LGTIBQ+ perspective. Networks and pornography, in which the representation

of bodies and sexual relations are biased while violent and sexist behaviors are promoted, is

currently the main source of consultation for many adolescents. Given this evidence, we

believe that from the educational community it is necessary to apply a constructivist

pedagogy that allows students to develop critical thinking towards the information and

content on sexuality that they have at their fingertips. For this, we think that Language and

Literature subject is an appropriate carrier which provides a multitude of perspectives and

allows us to wonder about these gender and sexuality representations while facilitating the

development of significant learning in this area.
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1. Contexto:

Si bien es cierto que cada vez la educación sexual está más presente en las aulas de

secundaria y poco a poco va ocupando un espacio relevante en la conciencia pedagógica

del equipo docente, la forma en la que se introduce en el aula no está lo suficientemente

reglada como para ocupar el espacio que permite tratar en profundidad sus contenidos de

forma continua a lo largo de la secundaria. A menudo, la manera en que se introduce en el

aula es a través de talleres impartidos por asociaciones externas que suelen presentar

muchas limitaciones, tanto en las temáticas que abordan como en la diversidad de

perspectivas. (Remacha & Ariztegi, 2021)

Partiendo de esta premisa, realizamos una encuesta a 144 alumnos de 1º a 4º de ESO de

diferentes centros educativos catalanes con el objetivo de obtener datos objetivos sobre la

educación sexual que actualmente se está implementando en ellos. Las preguntas estaban

especialmente enfocadas en conocer la tipología de formación y los recursos de consulta

que los adolescentes tienen a su alcance.

A la pregunta “¿Has recibido algún taller de educación sexual en tu instituto?” un 65,7% de

los alumnos respondieron que sí, frente a un 34,3% que respondieron que no. En cuanto al

tipo de temáticas que se tratan en dichos talleres, prevalecen las sesiones sobre ITS y

embarazo, sistema género —sexo e identidad sexual, sobre las sesiones divulgativas de

placer y afectividad, pornografía y prácticas sexuales. En relación con estas preguntas, a

“¿Has aplicado alguno de estos aprendizajes en tus relaciones sexuales con otras personas

o en tu relación con tu cuerpo?”, el 62,7% de las respuestas fueron negativas.

Fig 1. Gráfico 2 y 4 de los resultados “ENQUESTA EDUCACIÓ SEXUAL A SECUNDÀRIA” (ANNEX 1)
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Fig 2.  Gráfico 3 de los resultados“ENQUESTA EDUCACIÓ SEXUAL A SECUNDÀRIA” (ANNEX 1)

En una sociedad occidental hipersexualizada donde internet se ha convertido en la fuente

principal de consulta por parte de la mayoría de la población, no resulta extraño que lo sea

también para los adolescentes en cuanto a sexualidad se refiere. De hecho, a la pregunta

“Quina font d’informació consultes per resoldre els teus dubtes sobre sexe?” de nuestra

encuesta, la gran mayoría de los alumnos respondieron que su principal fuente de consulta

es Google (el 71,1%), seguido de Tiktok (14,2%), Instagram (12,5%) y páginas

pornográficas (10,8%).

Fig 3.  Gráfico 9 de los resultados“ENQUESTA EDUCACIÓ SEXUAL A SECUNDÀRIA” (ANNEX 1)

Esta hipersexualización a la que se refiere Antonio Luengo en “Conversaciones sobre el

porno y los adolescentes” hace referencia a “la adquisición y desarrollo de comportamientos

sexualizados en edades absolutamente inadecuadas y filtradas por toda una suerte de

manejos y objetivos puramente comerciales y de negocio ominoso que tienen efectos

indeseables y especialmente preocupantes” (Luengo, 2019). En este sentido, las carencias

que los jóvenes presentan en educación sexual y el fácil acceso que tienen a contenidos de
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pornografía favorece que, ya desde edades muy tempranas, sus referentes de relaciones

sexuales sean los que se representan en dichos medios, modelos de representación

sesgados y basados en el falocentrismo, la heteronorma, la violencia sexual y las conductas

de riesgo. Es de esperar, pues, que este consumo, sin una orientación educativa que les

permita aplicar una mirada crítica, tenga un impacto negativo en sus relaciones y su

desarrollo personal y sexual. (León, 2019)

Según el informe '(Des)información sexual: pornografía y adolescencia, elaborado por

Save the Children, casi 7 de cada 10 adolescentes consumen pornografía, a la que acceden

por primera vez a los 12 años. En cuanto a este consumo, el informe recoge diferencias

entre chicos y chicas: los primeros realizan una busca activa de este contenido casi a diario

para satisfacer lo que ellos afirman como “necesidades instintivas”, mientras que las chicas

los consumen una vez a la semana o al mes para “aprender que se espera de ellas”;

además, ellas son más susceptibles a encontrarlo de manera accidental y están más

expuestas a recibirlo de personas desconocidas. Ante esta realidad, lo que preocupa no es

el propio consumo, sino que su imaginario sexual se construya sobre los mitos de

sexualidad que resultan de la representación irreal, violenta, desigual y basada en la

relación de poder propia de la ficción, y que estos se conviertan en inspiración para sus

propias experiencias. Esta preocupación se reafirma al leer los resultados que recoge el

informe en relación al consentimiento: el 12,12% de los chicos imitan las conductas

“aprendidas” en la pornografía sin solicitar consentimiento explícito de la pareja.

(#DesinformaciónSexual, 2020)

¿Pero cuáles son las preguntas concretas que les inquietan a los adolescentes en su

proceso de descubrimiento y en la formación de su sexualidad? El estudio de Nueva

pornografía y relación sexual en jóvenes basado en la realización de 37 historias de vida de

jóvenes de 16-29 años, detalla que estas preguntas tienen que ver con el “¿Cómo se inician

las relaciones sexuales?”; “¿Cuáles son los preliminares efectivos?”; “¿Cómo crear un

ambiente adecuado?”; “Cómo son los cuerpos?; “¿Qué prácticas son habituales?”; “Qué

partes del cuerpo se deben estimular y cómo hacerlo?”; “¿Qué accesorios se pueden

utilizar?” ; “¿Cómo es la respuesta que se espera de un hombre o una mujer? y “¿Cuánto

dura una relación aceptable?”. Las respuesta que da el porno a estas preguntas son muy

limitadas y sesgadas y acabarán conformando el habitus sexual de los jóvenes. Este

“implica un proceso de separación de roles sexuales hombre-mujer de acuerdo con el

consumo de pornografía, con la configuración de su sexualidad y la habituación de género”

(Ballester et al., 2014). Estos roles son estereotipados, tanto en la representación de las

relaciones sexuales basadas en la dominación masculina, como en la representación de la
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diversidad de cuerpos. Aunque en el porno podemos encontrar diferentes tipos de mujeres

(delgadas, gordas, racializadas, etc), hombres y personas trans, estas suelen ser

representadas según los cánones del imaginario tradicional masculino, ya que según la

lógica de estas ficciones el deseo masculino es el que debe ser satisfecho; todo empieza y

acaba con la erección masculina, y las fantasías centrales que se representan son las de

los hombres cis. Otro rasgo importante de este habitus es la observación, con frecuencia,

de una gran variedad de filmaciones donde se representan prácticas sexuales de alto riesgo

—sexo vaginal sin preservativo cambiando de parejas, en grupo; sexo anal sin preservativo

con diversas parejas; eyaculación en la boca de la pareja tras sexo anal sin preservativo,

etc. (Ballester et al., 2014)

En complementariedad con los resultados del anterior estudio, la teoría del guión cognitivo

expuesta en Pornography and the Male Sexual Script: An Analysis of Consumption and

Sexual Relations explica que los guiones de los medios de comunicación crean unos

modelos heurísticos para la toma de decisiones. Es decir, los códigos de comportamiento de

un joven cuanto más vea un determinado guión mediático, estarán más arraigados a su

personalidad y su visión del mundo y más probable será que utilice esos guiones para

actuar en experiencias de la vida real. En conclusión, la pornografía proporciona un modelo

heurístico en las expectativas y comportamientos de los jóvenes durante los encuentros

sexuales. (Sun et al., 2016)

Por lo tanto, es evidente que la nueva pornografía influye directamente en la sexualidad de

los adolescentes y esta no responde a la lógica de la experimentación personal ni del

autoconocimiento ni del deseo en común. Ante esto, es necesario que desde todas las

esferas de la sociedad, en especial desde la escuela, se dé una respuesta para garantizar

que los jóvenes tengan acceso a formación en educación afectivo-sexual que les permita

desarrollar una interpretación crítica de la pornografía. Para ello, creemos necesario un

compromiso de toda la comunidad educativa y una intervención transversal en el aula,

integrando la educación sexual en el currículum.

1.1 Entrevista con una educadora sexual

Durante nuestro paso por la escuela de prácticas, conocimos a la educadora sexual Marta

Cervera y asistimos a uno de sus talleres en el aula. Creemos que la perspectiva de un
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especialista es un elemento fundamental a tener en cuenta en el avance de esta

investigación, por esto decidimos realizarle una entrevista.

Tras estudiar enfermería, Marta lleva ocho años especializándose en estilo de vida

saludable y sexualidad sana, aportando su conocimiento en talleres y charlas desde primero

de ESO hasta segundo de bachillerato. Según su experiencia, cada vez hay más espacio y

tiempo para estas intervenciones en el aula, pero ha sido un camino laborioso para ella:

“empecé con sesiones de 15 minutos y ahora estoy haciendo sesiones de una hora”.

Dentro de los temas a tratar, Marta destaca la importancia de hablar de los cambios no

solamente físicos, sino también psicológicos: la influencia de las redes sociales, de la

publicidad, los cambios hormonales, como afectan emocionalmente las etapas del ciclo

menstrual, los cánones de belleza, la representación en la pornografía, etc.

Introduciéndonos en esta última, comentamos como el primer contacto con la pornografía

cada vez es más temprano y por lo tanto, más necesario de tratar en la educación sexual.

Es un tema que debemos tratar con normalidad, pues los adolescentes ya tienen un

contacto o practican un consumo de pornografía, muchas veces sin emplear ningún filtro,

mediante un consumo de forma pasiva. Como educadores, explica Marta, debemos educar

para que entiendan cómo funciona este lenguaje audiovisual y esta industria. Sucede lo

mismo con las redes sociales, la mayor parte de sus conocimientos sobre sexualidad vienen

de instagram o tiktok, muchas veces de influencers adolescentes que tampoco tienen una

visión madura y sana de la sexualidad: “de repente tienen un boom de información porque

tienen acceso a todo, pero justo por eso necesitan referentes y educadores que estructuren

esta información. Es necesario que esto se trabaje desde la escuela, que se incluya en el

currículum y en los programas”.

Marta nos explica como consigue crear un clima de confianza con los adolescentes, explica

que utiliza un lenguaje informal y cotidiano, utiliza el anonimato para resolver dudas, etc.

Analizamos cómo esta figura externa favorece la creación de un espacio seguro, mientras

que para los profesores o tutores del centro es más difícil llegar a los alumnos de la misma

manera. Concluimos con que es necesario tratar la educación sexual interna y

transversalmente en la escuela y en el currículum. Además, esta debe implantarse en todas

las etapas educativas y crear una base sólida en el centro donde la metodología idónea

para trabajar estos temas es el trabajo por proyectos y un modelo más flexible. No obstante,

mantenemos como necesaria la figura externa de educador sexual, dónde imaginamos que

la situación idílica sea la combinación y compenetración de ambas intervenciones.
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1.2 Objetivos y justificación

A lo largo de nuestra trayectoria académica, tanto desde el punto de vista audiovisual como
educativo, nuestro interés en la sexualidad bajo una mirada feminista y, más concretamente,
en una educación sexual sana y libre de tabúes, ha sido ascendente.

Intentamos estar al día con todos los formatos, programas e iniciativas que promueven una
sexualidad sana y auto-conocedora. Sin embargo, somos conscientes de que nuestra
mirada está sesgada, mucho más cerca de la adultez, en todo caso en la juventud, pero en
muchas ocasiones nos falta perspectiva desde la fase más importante en el desarrollo de la
sexualidad: la adolescencia.

De ahí surge la pregunta que activa los motores de nuestro estudio: ¿Cómo acercamos
estos conocimientos a las generaciones más jóvenes? En nuestros primeros días en el
instituto de prácticas, en el aula de profesores, se creaba debate sobre el uso de las redes
sociales. Un profesor había encontrado a un chico con pornografía infantil en el móvil, que
además había difundido por un grupo de Whatsapp con los compañeros. Hablaban de cómo
encontrar el foco de esto, qué deberían hacer: charlar con los profesores, intervenciones y
charlas con las familias, etc. Meses después la situación se repetía y agravaba con alumnos
de cuarto de ESO, en esta ocasión un compañero robaba y comercializaba un vídeo íntimo
con contenido sexual explícito de una compañera.

Durante el período de prácticas, hemos vivido de primera mano la curiosidad y la falta de
información que los adolescentes pueden tener. Han surgido varias ocasiones en las que
los alumnos de primero de ESO hacían alusión directa a su sexualidad: nos comentaban
qué habían leído sobre la vida sexual de Ibai en su libro, o redactaban un microrelato erótico
en la actividad que planteábamos en clase.

Estas dudas y esta necesidad son esenciales en esta fase, donde lo fundamental es que los
adolescentes cuenten con fuentes fiables y educativas para resolver todas sus preguntas.
Tras hablar con la psicóloga de la escuela, nos informamos sobre todas las medidas e
iniciativas que presentaba el centro por cuenta propia o mediante el ayuntamiento de
Barcelona. La escuela ofrece a los alumnos desde charlas con la guardia urbana y los
mossos, hasta charlas con enfermeras, tratando los cambios de la pubertad, la
autoexploración e higiene íntima, la diversidad sexual y de género, las relaciones
sexoafectivas y la salud sexual y reproductiva.
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Consideramos que todas las propuestas que ofrece el centro son muy enriquecedoras

comparándolas con las orientaciones que recibimos en la escuela, sin duda abarcan más

temáticas y promueven la reflexión crítica. Sin embargo, nuestro planteamiento va algo más

allá de la necesidad de incorporar actividades complementarias en la escuela, sino de

integrar esta demanda del alumno en la formación académica. Nos parece fundamental que

la educación sexual no sea un anexo, sino que esté integrada en el resto de competencias

educativas. Hacer inclusiva la sexualidad en la asignatura de Lengua y literatura, así como

en el resto de asignaturas es nuestro objetivo.

¿Cómo podemos integrar la educación sexual en la docencia como competencia? ¿Qué

fuentes podemos utilizar en la asignatura de Lengua y Literatura? ¿Cómo debemos crear un

pensamiento crítico y seguro sobre la sexualidad tóxica en redes, pornografía y entornos

cercanos? Como respuesta a estas preguntas nos proponemos crear una propuesta de

programación didáctica pensada para ser implementada de forma contínua en los diferentes

niveles de secundaria integrada en el currículum  de Lengua y Literatura Castellana.

2. Marco teórico

2.1 Adolescencia y sexualidad

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010) la sexualidad humana es “un

aspecto central del ser humano presente a lo largo de su vida y abarca al sexo, la

reproducción, las identidades y los papeles de género, la orientación sexual, el erotismo, el

placer y la intimidad”.

En la adolescencia, la etapa de crecimiento y desarrollo humano que ocurre entre los 10 y

los 19 años de edad, el ser humano experimenta la maduración sexual y las primeras

relaciones sexuales —cada vez en edades más tempranas (OMS, s.f.). Los cambios físicos

que se producen durante esta etapa dan lugar a la redefinición de la identidad de género y a

la aparición del deseo sexual. Esta nueva emoción sexual llevará a conductas sexuales

autoeróticas o compartidas (Lameiras et al., 2016) durante las cuales son comunes las

conductas de riesgo que pueden originar infecciones de transmisión sexual (ITS) y

embarazos no deseados. (OMS, s.f.)
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La sexualidad, además, abarca procesos muy importantes para el desarrollo personal como

el autoconocimiento, el conocimiento de las demás personas y las relaciones

interpersonales. Entre ellos encontramos la identidad de género, la autoestima, el

conocimiento corporal, las orientaciones sexuales, la respuesta sexual, los vínculos

afectivos, la amistad y las relaciones sexuales, de parejas y de poder. Debido a que en la

pubertad dichas dimensiones adquieren una importancia sustancial en la vida de las

personas y afloran muchas dudas sobre sexualidad, la educación sexual se hace muy

relevante en la adolescencia. (Barragán, 1991)

2.2 Educación sexual

La educación sexual responde a la demanda social basada en los derechos de los niños,

niñas y adolescentes a tener información y formación sobre esta materia. “Es fruto de la

interacción cognitiva; no surge, exclusivamente, ni como fruto de la biología ni como copia

de los modelos culturales”. (Barragan, 1999)

La definición oficial ha ido cambiando a lo largo del tiempo y, en la actualidad, la UNESCO

la define como la actividad pedagógica —adaptada a cada edad y cultura— que utiliza

información científica rigurosa, realista y sin prejuicios de valor, a nivel biológico, psíquico y

social, para formar en sexualidad, entendiendo ésta como comunicación humana, fuente de

salud, placer y afectividad. (UNESCO, 2018).

Como en cualquier clase de educación, la finalidad de la educación sexual —desde una

perspectiva crítica y emancipadora— es que los alumnos sean capaces de realizar un

análisis crítico y tomar conciencia de las implicaciones de las concepciones, normas,

valores e ideologías que conforman nuestra explicación del mundo social y de la sexualidad

humana. Es por eso que lo definimos como un proceso de construcción de las diferentes

nociones sexuales que debe evitar la imposición de un modelo de sexualidad, partiendo de

un concepto abierto de placer, afectividad y comunicación. Esta construcción es lenta,

gradual y compleja y ayuda al alumno a comprender los procesos históricos y culturales que

han llevado a concretar los conocimientos actuales y la organización social y sexual vigente,

de manera qué les permita tomar conciencia de aquellos aspectos que desean asumir y los

que desean cambiar. (Barragan 1999)
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La metodología que se debe aplicar para que la educación sea efectiva es la constructivista

(Barragan, 1999). Esta define el aprendizaje como un proceso autónomo de construcción y

no una acumulación de conocimientos, ni el resultado de la asimilación de explicaciones. En

ella se deben incorporar los intereses del alumnado y se deben aplicar diferentes

estrategias de programación, enseñanza, aprendizaje y evaluación, en la cual el alumno

también participa activamente. La flexibilidad y la adaptación son claves para conseguir un

aprendizaje significativo, es decir, para que las ideas previas del alumnado se conecten con

la nueva información y puedan aplicar dicho conocimiento a situaciones nuevas. (Pérez,

2019)

Las falsas creencias y prejuicios en torno a la sexualidad pueden ser devastadoras y

provocar infelicidad, es por eso que resulta crucial una educación emocional, afectiva,

sexual, de género, igualitaria, justa y adecuada para orientar a las personas durante sus

procesos madurativos. La introducción temprana a esta educación, implicando a toda la

comunidad educativa (escuela, familia, etc) en los procesos formativos, puede prevenir

muchas de las dificultades que aparecen en la vida de los adolescentes en todos los temas

relacionados con género y sexualidad, “naturalizando conceptos, actitudes respetuosas,

percepciones igualitarias y conductas que forman parte del proceso vital de todas las

personas. (Lameiras et al., 2016)

Para garantizar que esta educación sea integral y permita el cambio hacia una sociedad

feminista, la perspectiva de género es imprescindible. Actualmente —23 años después—

sigue vigente lo que Barragan expone en Programa de educación afectivo sexual:

“El conocimiento disponible sobre sexualidad no siempre está exento de

los prejuicios sexistas y androcéntricos por los que muchas de las

explicaciones sobre el mundo social han sido elaboradas con patrones

masculinos”.

(Barragan, 1999)

Es necesario un análisis de las relaciones de poder entre los géneros y combatir los

prejuicios sexistas para incluir la perspectiva feminista. (Barragan, 1999)
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2.3 Educación pornográfica

El concepto pornografía engloba múlitples definiciones, sin embargo, a grandes rasgos,

podemos decir que se trata de un género audiovisual que incluye imágenes, textos o

cuaqluier tipo de material que muestra relaciones y comportamientos sexuales explícitos

con la intención de causar excitación en el consumidor. Actualmente, los adolescentes

tienen acceso directo y gratuito a este tipo de contenido gracias a los medios de

comunicación digitales. Esto supone un cambio en comparación a años atrás cuando la

pornografía se obtenia a través de revistas y/o vídeos que se vendían en tiendas físicas

con acceso restringido.  (Ballester et al., 2020)

Las consecuencias que tiene el consumo de pornografia son muy preocupantes ya que, en

muchos casos, transmite mensajes distorsionados de una gran variedad de

comportamientos y actitudes sexuales. Se representa y promueve la heteronormatividad

(relaciones sexuales hombre - mujer), el coitocentrismo (acto sexual centrado en la

penetración), el androcentrismo (el hombre es el centro del placer), la cosificación femenina

(cuerpo de la mujer como objeto), la dominación masculina (violencia física y sexual) y el

sexo en grupo (una mujer poseída sexualmente por varios hombres) (Soler, 2021). Aún así,

según Rasmussen y Kohut, 2019 se ha visto que “el consumo de pornografia no violenta ni

machista mejora las actitudes igualitarias de géneros progresivas”.

Así pues, para prevenir dicho impacto negativo y aplicar estrategias que puedan dar usos

positivos al consumo de estos contenidos, abordar la pornografia desde la educación sexual

es una herramienta muy potente (Dawson et al., 2020). En este sentido, Erika Lust,

directora películas pornográficas feministas, afirma en la entrevista (Milano, 2019) que “el

porno es educación sexual, lo queramos o no” refiriéndose al hecho que por mucho que

desde la educación reglada se divulgue la prohibición de su consumo, los jóvenes de hoy

seguirán accediendo a él.

Erika añade que ante esta realidad los adultos tienen que tomar responsabilidad y deben

transmitir a los adolescentes que el porno es una ficción exagerada que no corresponde a la

realidad para que ellos mismos puedan hacer una reflexión crítica al verlo. (Milano, 2019)

Con este objetivo Lust lanzó un proyecto llamado theporconversation.org dirigido tanto a los

niños, a los jóvenes, a las/los madres/padres y las/los docentes con guías acerca de cómo

tener estas conversaciones.
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Otra herramienta dirigida a hablar de sexualidad con niñxs y adolescentes es Respuestas

fáciles a preguntas difíciles, una guía que proporciona los recursos clave para hablar de

estos temas incluyendo todas las identidades, sexualidades, orientaciones, orígenes,

capacidades, diferencias, tipos de pareja y tipos de família sin centrarse en ningún colectivo

concreto. Igual que en el anterior recurso, la finalidad principal es ayudar al adolescente a

desarrollar una visión crítica frente las imágenes que puede encontrar al consumir

pornografia.

Con el mismo objetivo que en los casos anteriores, el concepto educación pornográfica está

proliferando entre algunos psicólogos, educadores sexuales y expertos en salud pública de

EEUU. Entre ellos, Emlily Rothman quién cree en una educación que reconozca “los tópicos

tóxicos habituales del porno convencional y que, al mismo tiempo, reconozca que la

mayoría de gente consume estos contenidos y que muchos de ellos lo disfrutan”. Su visión

también incluye a los adolescentes quiénes dado su momento vital tienen una curiosidad

natural por la sexualidad y en consecuencia miran pornografía para satisfacer esta

necesidad. (Pappas, 2021)

The Truth About Pornography: A Pornography-Literacy Curriculum for High School Students

Designed to Reduce Sexual and Dating Violence es uno de los programas que incluye la

educación pornografica en la educación sexual con la finalidad de enseñar a los jóvenes de

educación secundaria a deconstruir la sexualidad representada en la pornografía y

empoderarlos para que decidan ellos mismos qué quieren ver y cultivar la autoconsciencia

de por qué quieren verlo. Con esta programación los docentes en ningún caso comparten

imágenes pornográficas pero sí que hablan sobre la historia de la pornografia, las normas

sexuales, como se representa el género, la adicción al porno y facilitan conversaciones en

torno al consentimiento, la comunicación y la alfabetización mediática. Encontramos otros

programa similares de educación pornográfica en Australia, el Reality & Risk: Pornograpgy,

Young People and Seuxality, y en Irlanda el Healthy Sexuality que están activos desde el

año 2009 y 2012 respectivamente. (Pappas, 2021)

La Asociación de Educación en Salud de Nueva Zelanda (NZHEA) el año 2020 elaboró una

guía de actividades relacionadas con la educación pornográfica para niños de 9 a 13 años.

En ella resaltan:
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“Aunque lo que más nos preocupa es el tipo de pornografía que muestra sexo

violento, degradante, deshumano, a menudo no consentido e inseguro, que

parece dominar muchos sitios de pornografía en línea, bajo ninguna

circunstancia permitimos que los alumnos vean pornografía como parte de su

aprendizaje, ya que esto va en contra del código de responsabilidad

profesional de los profesores y de la ley. Tampoco se entabla un debate

detallado con los alumnos sobre el contenido específico de los vídeos

pornográficos.” (New Zealand Health Education Association NZHEA, 2020)

El programa tiene en cuenta todo lo necesario para asegurar que los docentes tengan los

recursos necesarios para poder realizar su tarea de la mejor forma posible sin riesgo de

promover el consumo de pornografia, además de una propuesta detallada de las actividades

(fig 4)  que se dividen según la franja de edad de los alumnos.

Fig 4. Propuesta detallada de las actividades de la guía elaborada por la NZHEA
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Al menos una página web porno también está tomando consciencia de la responsabilidad e

impacto que tienen. El año 2017 Pornhub lanzó el “Pornhub Sexual Wellness Center”, una

página web de educación sexual que aparece en la parte inferior de la home. En ella se

trata desde la anatomía básica del cuerpo humano, hasta consejos de prácticas y

comunicación sexual.  (Pappas, Stephanie, 2021)

2.4 Legislación en Educación Sexual en España

En nuestro país, por primera vez ha sido reconocida y recogida la educación sexual como

materia a tratar en la educación —tanto en primaria como en secundaria— en la LOMLOE o

Ley Celaá de 2020. La disciplina, se recoge bajo la denominación de educación

afectivo-sexual en más de 10 artículos: “De igual modo, se trabajarán la educación para el

consumo responsable y el desarrollo sostenible, la educación para la salud, incluida la

afectivosexual” (BOE,2020). A pesar de que gracias a este cambio en la legislación en

España se pone a la altura de nuestros países vecinos europeos, no ha sido hasta 2020

cuando se ha plasmado su necesidad, ateniéndonos hasta entonces a las siguientes leyes

por orden cronológico inverso:

- La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, o LOMCE, para la mejora de la calidad

educativa, que entre otros, reconocía la necesidad de “conocer y valorar la

dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad”. Sin embargo, a nivel

curricular, la educación sexual no estaba incorporada como materia ni como

contenido específico de una asignatura. “Con temas aislados en alguna materia, no

se contempla en el currículo educativo ni en los libros de texto” (García-Cabeza y

Sánchez, 2013; Martínez et al., 2012).

- La LOE, de 2006, que incluye la educación afectivosexual como ámbito, centrandose

en el reconocimiento e integración de la diversidad de orientación sexual e identidad

de género dentro de artículos como la admisión de alumnos, convivencia y fomento

de la igualdad.

16



- Precedidas de la LOCE, en 2002 y la LOGSE en 1990 que no recogían ningún

contenido sobre sexualidad.

Tras este rápido recorrido por el marco legal español, es relevante compararlo con otros

países referentes en la implementación de la educación sexual, siendo pionera Suecia en

1955. Y siendo a partir de la década de los 70 cuando se sumaron los países escandinavos,

Alemania, Austria, Dinamarca y Finlandia.

No solo nuestra trayectoria ha sido tardía, también a día de hoy surgen dudas sobre la

eficacia y la seguridad en la Ley Celaá, ya que como explica Alba Bartolomé (2021) “la

transversalidad con la que se abordan los contenidos en Educación sexual y el no aparecer

asociada a ningún área de conocimiento concreta implica una posible disolución”.

Además, estrategias como el pin parental donde las familias pueden abstener la

participación de sus hijos en actividades relacionadas con la salud sexual, el género o la

diversidad, suponen un obstáculo en dichos avances.

2.5 La Educación Sexual en el Currículum de Cataluña

Según la Ley de educación vigente en Cataluña 12/2009, del 10 de julio, la educación

sexual forma parte de uno de los principios educativos en el ámbito intelectual, ético, físico,

emocional y social de los alumnos. En el artículo 59 dicha ley establece como objetivo para

la ESO el desarrollo personal y social mediante el abordaje de la salud sexual y

reproductiva, incluyendo estrategias de actuación, programas y proyectos enfocados en

esta temática, como es el caso del ya implementado Coeduca’t.

Además, esta ley contempla como una falta grave todo acto que “implique discriminación

por razón de género, sexo, raza, nacimiento o cualquier otra condición personal o social de

los afectados” (Ley 12/2009).

Esta falta es un contenido recurrente en la ley española, así como en el currículum de

Cataluña, que como objetivo principal de la Educación Secundaria plantea “conocer y

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad y preservar el derecho

a la igualdad y a la no-discriminación por razón de orientación sexual”.
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Observamos más en profundidad el currículum, haciendo un especial hincapié en las

competencias del ámbito personal y social, ya que en su competencia 1 plantea “tomar

conciencia de un mismo e implicarse en el proceso de crecimiento personal”, centrándose

en el desarrollo de capacidades emocionales, dónde consideramos tiene gran cabida el

desarrollo de la sexualidad, el autoconocimiento y la identidad sexual y de género.

Respecto a las competencias transversales del ámbito de cultura y valores, podemos

relacionar con nuestro estudio la competencia 3 “Cuestionarse y usar la argumentación para

superar prejuicios y para consolidar el pensamiento propio”, ya que nuestra propuesta

trabajará en el desarrollo de un pensamiento crítico. Asimismo, dentro de este ámbito,

mediante el trabajo en el género periodístico abordaremos la competencia 9 que establece

como contenido clave “los medios de comunicación: tratamiento de la información.

Información y comunicación en la red”. Puesto que gran parte de nuestra propuesta gira en

torno al consumo pornográfico y a una educación sexual enfocada a formar a los alumnos

como educadores, es fundamental el conocimiento de fuentes fiables y seguras, por lo que

la competencia 15 del ámbito digital “entornos virtuales seguros” es imprescindible de

mención.

Siendo las mencionadas competencias y contenidos claves fundamentales para nuestro

estudio, no podemos olvidar que gran parte de las propuestas que presentaremos a

continuación se plantean desde la interdisciplinariedad y colaboración entre materias, por lo

que es imperioso recoger las competencias y contenidos disponibles en otros ámbitos como

el científico-tecnológico, recogidas en la competencia 15 “dar respuesta a las cuestiones

sobre sexualidad y reproducción humanas, a partir del conocimiento científico, valorando las

consecuencias de las conductas de riesgo” y el contenido clave 30 “función de

reproducción, enfermedades relacionadas y salud e higiene sexual”.

2.6 Literatura y educación sexual

La literatura aporta una multitud de perspectivas para facilitar la autocomprensión y la

comprensión social. Durante la educación secundaria los docentes deben ofrecer a los

estudiantes la oportunidad de explorar su propia identidad. En este sentido, los textos

literarios tienen mucho potencial para potenciar esta reflexión y crecimiento personal.

(Borden, 2011) Como parte de este crecimiento, es fundamental incluir el cuestionamiento

de las representaciones de género y sexualidad de nuestra sociedad.

Para asegurar un aprendizaje y reflexión significativa en este ámbito, es necesario que los

estudiantes sean partícipes de actividades de lectura y escritura que se basen en sus
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propias experiencias y que, al mismo tiempo, participen en actividades que examinen y

critiquen los textos que reflejan las realidades sexuales y de género. Los planes de estudio

deben asegurar la presencia LGTBIQ+ e intervenir en la producción de presentaciones de

género opresivas, ya que las escuelas —como bien observa Connett (1996)— “tienen una

capacidad considerable para hacer rehacer el género... [las escuelas] son un medio clave

para transmitir la cultura entre generaciones... y pueden hacer una contribución real a un

futuro de relaciones de género más civilizadas, y más justas" (como se cita en Borden,

2011). A través de la literatura, los alumnos pueden generar nuevas ideas y opiniones. Se

pueden sentir identificados con los personajes de las narraciones y sentir las experiencias

narradas como propias, lo cuál los nutre tanto a nivel identitario como social. (Borden, 2011)

La lectura y la escritura centradas en el género y la sexualidad permiten la reflexión y la

emoción que pueden ser profundizadas y consolidadas a través de la puesta en común. Por

este motivo, es muy importante que los profesores complementen estas actividades

mediante debates donde los alumnos puedan desempeñar un papel activo que les permita

compartir y discutir ideas para así crear nuevos significados y nuevas conexiones. (Borden,

2011)

En cuanto a los materiales de lectura, hay quienes creen que los alumnos deben tener la

oportunidad de escoger los textos para así poder conectar mejor con sus experiencias

personales y permitir que la diversidad aflore en el aula. Además, estos no están limitados

solo al formato de la novela sino que también es enriquecedor vehicularlos a través de la

poesía, los relatos breves, álbumes ilustrados, letras de canciones y hasta otras tipologías

textuales que no sean literarias.

Precisamente nuestra propuesta de programación curricular no solo se basa en la literatura,

sino que también utiliza otros recursos textuales para acompañar al estudiante en la

construcción de su propio conocimiento y reflexión crítica con perspectiva de género sobre

la sexualidad y representaciones opresoras que nuestra sociedad y la pornografía sigue

perpetuando.

Para poder diseñar esta propuesta, hemos desarrollado una investigación sobre referentes

u otros proyectos similares que ya se han diseñado y/o implementado en el aula. La

búsqueda no ha sido fácil, hecho que nos reafirma la necesidad de trabajar más en la

inclusión de este tipo de contenidos en el currículum de la ESO.
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En primer lugar, queremos destacar la guía “Al voltant de la literatura” diseñada por Iñaki

Tofiño desde la asociación Inclou. Se trata de un conjunto de pautas diseñadas para ser

aplicadas en los centros educativos para tratar la diversidad sexual, con especial foco en la

homosexualidad y la transexualidad. Su fin principal es ofrecer materiales que permitan

introducir estos temas en el aula y “crear un ambiente más seguro y menos hostil para los

niños, adolescentes y jóvenes gais, lesbianas, bisexuales y transexuales que están en

proceso de cuestionamiento de su sexualidad.” (Tofiño, 2011)

Los objetivos de esta guía son, entre otros, “integrar la lectura y el hecho literario en la vida

cotidiana, como algo que forma parte del entorno; observar y valorar la representación de

las personas homosexuales, bisexuales y transexuales en la literatura catalana; comparar

la representación de las personas homosexuales, bisexuales y transexuales en la literatura

catalana con la representación de otras literaturas occidentales; tomar conciencia de los

prejuicios homófobos y la transfobia presentes en las obras literarias y en la cultura en

general”, etc. (Tofiño, 2011)

“Al voltant de la literatura” incluye 10 propuestas de trabajo de una misma temática cada una

con unos objetivos específicos. Esta no tiene una temporalización cerrada ni un esquema

basado en tipologías de género literarios, sino que plantea actividades que permitan al

alumno pasarlo bien y aproximarse a un tema concreto desde diferentes puntos de vista.

Así, podemos encontrar propuestas como “Una aproximació al món del llibre”; “Literatura gai

i lèsbica?”; “Adaptacions al cinema”; “Geografies literàries”; “Literatura i cinema”; “Sexe,

gènere, orientació…”; “Contes infantils”, etc. (Tofiño, 2011)

Dos de las obras literarias que esta guía propone para trabajar la educación sexual son

Kràmpack de C.Gay (2000) y Gràcies per la propina de F .Bellmut (1997), dos novelas que

tratan sobre la adolescencia y la homosexualidad, y que han sido adaptadas a la gran

pantalla. Otro recurso que también proponen es el conjunto de relatos de Carme Riera “Te

deix, amor, la mar com a penyora”, concretamente este fragmento:

Érem més joves, menys conscients, plens d’una innocència perversa, quasi maligna,

d’àngel rebel […] I fou llavors quan tu, per primera vegada, posares les teves mans

sobre els meus cabells. Em feres tremolar de cap a peus i vaig empegueir-me.

M’agradaven tant les teves mans! Son tan formoses encara! —dits llargs, pell blanca,

ungles polides—. Em sentia feliç quan agafaves la meva mà entre la teva i

passejàvem, com dos enamorats, per la ciutat. Em mostrares molts dels racons que,
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temps ençà, del temps de la teva adolescència, quan et nasqué l’afició de caminar

horabaixa, molta estona, per llocs solitaris, descobrires. El meus ulls que eren els

teus -jo veia el món com tu el miraves-captaren matisos, colors, formes, detalls que a

tu et semblaven sorprenents i nous […]”

CARME RIERA.

Te deix, amor, la mar com a penyora. Barcelona: Columna, 2003 –1979– (20).

Con este recurso se quiere reflexionar y dar visibilidad e importancia a la diversidad

afectivosexual partiendo del hecho de que muchas personas homosexuales se han tenido

que esconder “dentro del armario” durante mucho tiempo. En la misma línea la guía propone

la lectura de la obra La crida del mar de Jaume Cela que trata el conflicto entre una madre y

un hijo al descubrir que este es homosexual.

Relacionado con la transexualidad, una obra que se trata en la guía es Quim/Quima de

Maria Aurèlia Campany. Esta novela narra la historia de Quim/Quima que vive en diferentes

períodos de la historia catalana, cambiando de condición sexual y acumulando experiencias

que le harán adoptar una perspectiva triste de la condición humana. Se trata de una novela

muy irónica que tiene un claro referente en la obra de Virginia Wolf Orlando y una reflexión

crítica con los roles sexuales tradicionales.

En segundo lugar, nos fijamos en una propuesta implementada en 3º y 6º (equivalente a 4º

de ESO y 2º de Bachillerato) en la ciudad de La Plata, Argentina. Valeria Sardi explica en A

contrapelo. La enseñanza de la lengua y la literatura en el marco de la Educación Sexual

Integral como fue la experiencia de leer y analizar El pecado mortal de Silvina Ocampo en el

aula, un cuento que permite “la reflexión en torno la violencia sexual, la pederastria y otras

problemáticas asociadas, como la vulneración de derechos, la coerción hacia la primera vez

y las presiones de lxs otrxs en el marco del fenómeno de sexualización temprana de las

mujeres dada en la “cultura hipersexual” del sigo XXI”. (Sardi, s.d.) 1

En su publicación, Sardi explica los interrogantes que se generaron entre el equipo docente

al presentar esta propuesta de lectura. ¿Es posible abordar un texto sobre abuso sexual de

menores en el aula? En este caso Sardi tenía claro que para ello era necesario trabajar a

fondo la mediación docente y plantea exhaustivamente la intervención e intenciones. ¿Qué

reflexiones se esperan generar en los alumnos ante textos perturbadores como este?

1 Sardi hace uso del lenguaje no binario utilizado la letra “x”, por ejemplo: amigxs en lugar de amigos
o amigas.
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¿Cómo se gestionan las preguntas, los momentos de incomodidad? Todo esto teniendo en

mente que el fin es indagar en el análisis crítico de las sexualidades desde una perspectiva

de género en el aula. (Sardi, s.d.)

La temporalización de la propuesta fue de solo dos sesiones de dos horas cada una. La

primera estaba destinada a la lectura del cuento en voz alta con todo el grupo clase,

interrumpida y comentada en los momentos que se consideraron necesarios para habilitar

las reflexiones y puntos de vista de lxs alumnxs acerca de lo que se estaba contando. Y en

la segunda sesión, se retomó lo discutido y se llevó a cabo una actividad de escritura

individual en relación con la lectura. (Sardi, s.d.)

En la Guía de recursos d’educació sexual i afectiva de la Diputació de Barcelona publicada

el año 2014, encontramos una lista de recursos que se pueden implementar en el aula de

Lengua y Literatura. Entre ellas queremos destacar:

- Cuentos para trabajar la diversidad de Pilar Cabrerizo Gómez, Alicia Pueyo y Noemí

Rocabert. Estos tratan sobre la diversidad afectiva y sexual, los nuevos modelos de

familia y las identidades de una forma integradora y diversa.

- El diari vermell del Flanagan de Andreu Martín y Jaume Ribera. Un diario sobre la

vida afectiva y sexual de un adolescente con toques de humor que intenta resolver

las preguntas y dudas que afloran en la iniciación de las relaciones sexuales. Las

primeras veces, los métodos anticonceptivos, las enfermedades de transmisión

sexual o la violencia de género son los principales temas que se abordan en este

libro.

- El Diari de l’Artur i la Cloe. L’amor i la sexualitat explicats a dues veus de Phillipe

Brenot. Esta novela trata sobre el enamoramiento que dos adolescentes, Artur y Cloe

viven intensamente y registran en sus respectivos diarios personales hasta que se

produce su primer encuentro a solas.

- El diari vermell de la Carlota de Gemma Lienas. Una novela donde se relatan las

primeras relaciones sexuales de Carlota y Flanagan, así como un diario todos sus

aprendizajes sobre sexualidad, sus cambios físicos, enfermedades de transmisión

sexual  y sus sentimientos. (Diputació de Barcelona, 2014)

Por último, un recurso que creemos que puede ser muy interesante y atractivo para llevar en

el aula son los cuentos ilustrados de Lola Vendetta. En el IES Sabina Albar de Zaragoza el

año 2019 invitaron a Raquel Riba Rossy “Lola Vendetta” a presentar su libro ilustrado
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titulado Lola Vendetta. Una habitación propia con wifi ante los alumnos y alumnas de

secundaria. El libro cuenta como la protagonista se vuelca en la revolución feminista y la

apuesta por una nueva masulinidad desde una visión libre y ecofeminista. Además, también

trata sobre como Lola experimenta varios cambios en su relación con su cuerpo y su

concepción del amor.

3. Metodología

Para llegar al objetivo de crear una propuesta de programación didáctica de educación

afectivo sexual integrada en el currículum de Lengua y Literatura Castellana para todos los

cursos de la ESO, hemos seguido una metodología basada en la recogida de datos

cuantitativos y cualitativos contextuales, seguida de una investigación y análisis teórico de

las perspectivas de educación sexual y pornografica, así como de la legislación y el

currículum vigente, y un estudio de referentes de propuestas donde la literatura vehicula la

educación afectivo sexual.

Como hemos comentado en los objetivos, las motivaciones que nos llevaron a plantear este

trabajo fueron los conflictos que presenciamos en las aulas durante nuestro periodo de

prácticas y la necesidad de responder a la pregunta de cómo hacer más efectiva y

significativa la educación sexual en las aulas de secundaria.

Para ampliar la información de contexto de la cuál partíamos, decidimos crear una encuesta

con distintas preguntas sobre el tipo de educación sexual que el alumnado recibe y el

impacto que esta tiene en ellos. Esta fue contestada por un total de 144 alumnos de tres

centros educativos diferentes de Catalunya (en Santa Coloma de Cervelló, Cardona y

Gerona). Además, ampliamos la información de contexto a través de una entrevista a una

profesional de la educación sexual.

Los resultados de la encuesta reafirmaron una de nuestras hipótesis: aunque la mejora en la

educación sexual en las escuelas es más que evidente, el exceso de información fuera de

ellas también lo es. Es necesario, más que nunca, analizar el discurso en redes, medios y

pornografía, así como conocer en mayor profundidad los cambios hormonales y biológicos

de la adolescencia, las perspectiva de la educación sexual y pornográfica, así como

investigar los medios que nos permitan integrarla dentro de los contenidos clave de la

educación secundaria. Para ello, llevamos a cabo un proceso exhaustivo de investigación de

la literatura publicada sobre estos temas y un análisis de los contenidos recogidos en el

currículum que se dan por curso en el ámbito lingüístico y en el ámbito personal y social.
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Con esto, junto con el estudio de referentes de integración de la educación sexual a través

de la literatura en diferentes formatos —novela, poesía, relatos breves, álbumes ilustrados,

letras de canciones, etc.— empezamos a diseñar nuestra propuesta didáctica basada en la

concepción constructivista del aprendizaje.

4. Propuesta Didáctica

La propuesta que presentamos es una programación didáctica pensada para ser

implementada durante toda la etapa de secundaria en la asignatura de Lengua y Literatura

Castellana. La intervención es continua, planteamos tratar la educación sexual como una

disciplina transversal dentro de esta asignatura, así como podría incluirse en otras

asignaturas. Además, trabajar transversalmente desde primero a cuarto de ESO nos brinda

la oportunidad de acercarnos a la salud sexual desde distintos prismas; tanto en contenido,

adaptando cada secuencia a la edad de los alumnos y sus intereses, como en la forma,

trabajando las distintas tipologías textuales y disciplinas de la lengua y la literatura de

acuerdo al currículum en el ámbito lingüístico. Siendo la continuidad también un factor de

conexión entre generaciones, propiciando el aprendizaje-servicio y la interacción entre los

distintos cursos.

Las siguientes propuestas están planteadas como cuatro secuencias didácticas de 6

sesiones aproximadamente por curso. Cada una de estas propuestas se focaliza en las

distintas dimensiones del ámbito lingüístico: lectora, escrita, oral y literaria.

Basándonos en nuestra experiencia en los centros de prácticas, tras haber asistido a las

actividades externas sobre Educación Sexual llevadas a cabo en el aula y tras haber

estudiado distintos programas sobre sexualidad y afectividad en secundaria, destacando por

su continuidad el programa “Coneix, respecta i estima” del ayuntamiento de Mataró, hemos

decidido los contenidos clave a tratar durante estas secuencias, adecuándolos a cada

curso.
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4.1 Propuesta docente para 1º ESO:

“EL CÓMIC EN INSTAGRAM. UN LUGAR PARA EL AUTODESCUBRIMIENTO Y

LA AUTOESTIMA.”

El trabajo que realizaremos en 1º de ESO, girará en torno al contenido clave CC4 y CC5 en

la dimensión expresión escrita del ámbito lingüístico: el cómic. Además, trabajaremos dentro

del CC1 textos escritos y multimedia, la estructura de los textos, la escritura como proceso,

estructurando las fases del proceso creativo en: planificación, textualización y revisión.

La redacción de este texto será con una intención literaria, a partir de la lectura de obras y

utilizando las convenciones formales del género de la viñeta y el cómic, con una perspectiva

lúdica y creativa (CC13).

Esta tarea será evaluable por los profesores en base a los criterios establecidos

previamente en clase en una base de orientación y por otros compañeros del centro,

siguiendo una rúbrica de coevaluación. Los criterios de evaluación a seguir, según el

currículum del Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña serán dentro de

las distintas dimensiones:

Dimensión comprensión lectora

1. Utilizar estrategias de lectura comprensiva y crítica de géneros de texto narrativos,

descriptivos, conversacionales, predictivos, persuasivos, instructivos, expositivos, y

argumentativos sencillos.

2. Leer, comprender e interpretar textos escritos propios de la vida cotidiana, de las

relaciones sociales, de la vida académica y de los medios de comunicación,

captando el sentido global, identificando la información relevante, extrayendo

informaciones concretas, haciendo inferencias, determinando la actitud del hablante,

y reconocer algunos aspectos de su forma y su contenido.

Dimensión expresión escrita

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso de la vida cotidiana, de las

relaciones sociales, de la vida académica y de los medios de comunicación, y en

relación con el fin de que persiguen (narrativos, descriptivos, conversacionales,

predictivos, persuasivos, instructivos, expositivos, argumentativos sencillos),

siguiendo modelos.
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Dimensión literaria

14. Redactar textos personales de intención literaria desde una perspectiva lúdica y

creativa.
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4.2 Propuesta docente para 2º ESO:

“TABÚ. CREACIÓN DE UN GLOSARIO DE EDUCACIÓN SEXUAL”

Bajo esta propuesta, dentro del ámbito lingüístico, trabajaremos principalmente la dimensión

de la expresión escrita y los siguientes contenidos: Textos escritos y multimedia (CC19):

Géneros de texto; la escritura como proceso (planificación, textualización y revisión (CC4,

CC15)); y las presentaciones escritas y audiovisuales (CC5, CC23). Busca de información y

de modelos para la realización de trabajos escritos (CC3) y Presentación del escrito digital

(CC5): tipografía, portada, organización en títulos y subtítulos, citaciones, hipervínculos,

índice, paginación, márgenes y procesadores de texto.

Además, el glosario gira entorno al contenido CC21 dentro del bloque transversal de

conocimiento de la lengua: Léxico y semántica, donde trabajaremos las expresiones

comunes, las frases hechas, el léxico apropiado a contextos concretos y cotidianos, ámbito

educativo, social y personal, los campos léxicos semánticos y la adquisición de léxico nuevo

en base a los cambios en el significado de las palabras: eufemismos y palabras tabú. Para

elaborar el glosario utilizaremos estrategias digitales de búsqueda léxica.

La evaluación de esta secuencia se trabajará mediante dos rúbricas: una rúbrica que

evaluará la tarea final siguiendo los siguientes criterios y estándares evaluables. Además de

una rúbrica que evaluará el trabajo diario de los alumnos que quedará reflejado en un

dossier de trabajo.

Según el currículum del Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña , los

criterios de evaluación dentro de la dimensión de expresión escrita que contemplaremos

serán:

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos

adecuados, coherentes y cohesionados (planificando, textualitzant, revisando y

reescribiendo), e integrando la reflexión ortográfica y gramatical en la práctica y uso

de la escritura.

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso de la vida cotidiana, de las

relaciones sociales, de la vida académica y de los medios de comunicación, y en

relación con el fin de que persiguen (narrativos, descriptivos, conversacionales,

predictivos, persuasivos, instructivos, expositivos, argumentativos), siguiendo

modelos.
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7. Construir el propio entorno personal de aprendizaje (EPA) y hacer uso de los

dossiers personales de aprendizaje o portafolios digitales para la gestión de la

información y el progreso del aprendizaje.
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4.3 Propuesta docente para 3º ESO:

“SEXO: LA MALA EDUCACIÓN” VISIONADO Y DEBATE PAUTADO SOBRE

SEXO-AFECTIVIDAD

Con esta secuencia, proponemos plantear el debate y fomentar el pensamiento crítico.

Dentro del ámbito lingüístico, trabajaremos principalmente la dimensión de la comunicación

oral y los siguientes contenidos: Los textos orales (CC7, CC8, CC9): Consideramos que

este visionado y debate abarca los ámbitos: vida cotidiana, relaciones sociales, vida

académica y medios de comunicación. Procesos de comprensión oral: reconocimiento,

selección, interpretación, anticipación, inferencia, retención (CC6); Interacciones orales

presenciales y multimedia(CC6, CC8, CC16 y CCD1): la construcción de relaciones

sociales en el interior del aula y del centro, la investigación y exposición de información, la

asertividad y el mantenimiento de las propias ideas, los debates pautados y reglamentados

y el uso de estrategias comunicativas para el inicio, mantenimiento y finalización de las

interacciones. Así como la cooperación y el respeto crítico hacia las diferencias de opinión

en las situaciones de trabajo cooperativo.

Además en el Bloque transversal de conocimiento de la lengua trabajaremos el Lenguaje

audiovisual (CC23): relación entre imagen, texto y sonido. Elementos funcionales.

La evaluación de esta secuencia se trabajará mediante la autoevaluación utilizando la

herramienta KPSI de evaluación inicial y final, y mediante la participación y asistencia a los

debates.

Según el currículum del Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña , los

criterios de evaluación dentro de la dimensión de comunicación oral que contemplaremos

serán:

8. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios de la vida cotidiana, de las

relaciones sociales, de la vida académica y de los medios de comunicación, de

cualquier género de texto estudiado, captando el sentido global, identificando la

información relevante, extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias y

determinando la actitud del hablante.

9. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la

adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias

y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos,

movimientos, mirada...).
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10. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de manera

individual o en grupo, aplicando estrategias de planificación, textualización y

evaluación del uso oral de la lengua, para discursos relacionados con la vida

cotidiana, las relaciones sociales, la vida académica y los medios de comunicación,

y para géneros de texto narrativos, descriptivos, conversacionales, predictivos,

persuasivos, instructivos, expositivos, argumentativos, periodísticos y publicitarios.

11. Participar en debates y coloquios ajustándose progresivamente a las normas que

los regulan para el intercambio comunicativo: coherencia, cohesión, corrección,

adecuación.
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4.4 Propuesta docente para 4º ESO:

EL ENSAYO PERIODÍSTICO. “QUÉ PENSAMOS SOBRE EL PORNO”

Con esta unidad didáctica volvemos a trabajar la expresión escrita y la comprensión lectora,

esta vez para centrarnos en el género periodístico, y más concretamente en el ensayo y la

entrevista.

Mediante esta secuencia, basandonos en el desconocimiento y conciencia que parecen

tener los adolescentes de estas edades de la industria y las consecuencias de la

pornografía, a pesar de consumirla en su mayoria por iniciativa propia tal y como hemos

detectado tras la resolución de las encuestas y el testimonio de la enfermera y sexologa

Marta Cervera planteamos esta investigación, en la que el alumno es el protagonista.

Dentro del ámbito lingüístico, trabajaremos principalmente la dimensión de la comprensión

lectora y la expresión escrita en los siguientes contenidos: Textos escritos y multimedia

(CC23): medios de comunicación. En este trabajo es fundamental el desarrollo del

contenido CC3: Busca de información mediante estrategias de consulta para comprender y

ampliar el contenido de los textos, estrategias previas en la busca y utilización de fuentes

diversas, de creciente grado de dificultad.

La tarea final es el ensayo periodístico por lo que trabajaremos la escritura como proceso:

planificación, textualización y revisión (CC4, CC15). La adecuación léxica y comunicativa, la

coherencia (CC5, CC21, CC22), la cohesión (CC5, CC21, CC22): y la corrección (CC5,

CC19, CC21). Así como la presentación del escrito, tanto en papel como digital (CC5),

valorando la caligrafía, tipografía, portada, organización en títulos y subtítulos conforme el

género periodístico, las citaciones, referencias, e hipervínculos.

La evaluación de esta secuencia se trabajará mediante la coevaluación de los compañeros

en las exposiciones y mediante una rúbrica cuyos criterios serán pactados entre el docente

y el alumnado siguiendo un modelo por logros desde nivel experto, a avanzado, aprendiz y

novato.

Según el currículum del Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña , los

criterios de evaluación dentro de la dimensión de comunicación oral que contemplaremos

serán:

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos

adecuados, coherentes y cohesionados (planificando, textualizando, revisando y

reescribiendo), e integrando la reflexión ortográfica y gramatical en la práctica y uso

de la escritura.
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6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso de la vida cotidiana, de las

relaciones sociales, de la vida académica y de los medios de comunicación, y en

relación con el fin de que persiguen (narrativos, descriptivos, conversacionales,

predictivos, persuasivos, instructivos, expositivos, argumentativos), siguiendo

modelos.

7. Construir el propio entorno personal de aprendizaje (EPA) y hacer uso de los

dossiers personales de aprendizaje o portafolios digitales para la gestión de la

información y el progreso del aprendizaje.
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5. Atención a la diversidad

Al plantear una serie de objetivos genéricos y líneas de trabajo concretas en nuestra

propuesta docente, cabe subrayar que estas secuencias establecen al estudiante como

protagonista de su aprendizaje y como sujeto activo, acompañado por el docente como

moderador y guía. Dicho esto, debemos destacar la importancia de un apoyo continuado y

adaptado al alumnado.

El material ofrecido está abierto a modificaciones y valoraciones por parte del equipo

docente, atendiendo a la diversidad que pueda encontrarse en el aula: tanto cultural o de

origen lingüístico, como especialmente diversidad de género, neurodivergente y de

orientación sexual. Estableciendo que si algún grupo de alumnos así lo decidiera, podría

investigar y aportar información sobre colectivos no visibles en esta secuencia.

Para asegurar la intervención y la comprensión de los alumnos, las intervenciones en los

debates creados en el aula se realizarán al azar, mientras que los grupos de trabajo se

formarán buscando un equilibrio en el aula respecto a participación, aprendizaje,

motivación, diversidad y comportamiento.

6. Conclusiones:

Dentro de un panorama educativo que aboga cada vez más por el desarrollo personal, el

crecimiento y el autoconocimiento incluido en una formación integradora y social,

concebimos la educación afectivo sexual en las aulas como una necesidad para construir

una sociedad respetuosa, inclusiva y tolerante.

Las nuevas leyes y currículums acogen la educación sexual como una herramienta de

desarrollo y apoyo psicológico, fuera de la educación sexual como la habíamos trabajado

hasta ahora: un conjunto de términos biológicos y posibles enfermedades o riesgos. Este

nuevo panorama integra la sexualidad como una dimensión personal más, que abarca las

relaciones, la afectividad, la diversidad de identidades, etc.

Esta necesidad, no solo repercute al bienestar en la salud sexual de los adolescentes, sino

que también les hace tomar consciencia sobre los límites éticos y personales en las

relaciones, como explica Alba Bartolomé (2021):

“Durante los últimos diez años ha ido en aumento el reconocimiento y la

evidencia de que enseñar los aspectos cognitivos, emocionales, sociales

y físicos de la sexualidad puede tener un impacto positivo en la salud

sexual de los alumnos. Concienciar sobre temas como la igualdad de
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género ha demostrado reducir el riesgo de abuso sexual infantil,

establecer normas equitativas, mayor confianza y habilidades más

sólidas para entablar relaciones entre los jóvenes.”

Hemos comprobado que la clase de Lengua y Literatura es un entorno propicio para

desarrollar esta educación sexual dentro del currículum, que cuenta con gran cantidad de

contenido para trabajar la educación afectivosexual, y que además, la normalización al

hablar de estos temas en entornos cotidianos como el aula, aumenta la implicación y

participación de los alumnos en actividades externas, que hasta ahora, han sido las más

implementadas en los centros.

Creemos que una apuesta en formación del profesorado en estos contenidos también

facilita su introducción en el aula, por lo que contar con la educación sexual en diversas

formaciones como es el Master de Formación del Profesorado o el Grado en Magisterio de

Educación Primaria, debería estar regulado estatalmente, al igual que lo está en la ley de

educación de 2020.

Para concluir, reafirmamos nuestra convicción en la necesidad de una educación sexual

transversal, curricular y trabajada en profundidad en los distintos ámbitos académicos. Para

que esto pueda llevarse a cabo debemos contar con sinergias dentro y fuera de la escuela,

formaciones para el profesorado en un contexto feminista, de atención a la diversidad y que

se traslade al aula desafiando la norma en cuanto a estereotipos, identidades y referentes.
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ANEXOS

ANEXO 1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A 144 ALUMNOS DE

TRES CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
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ANEXO 2. ENTREVISTA A LA EDUCADORA SEXUAL MARTA CERVERA

Tras nuestro paso por la escuela de prácticas, conocimos a la educadora sexual Marta

Cervera y asistimos a uno de sus talleres en el aula. Creemos que la perspectiva de un

especialista es un elemento fundamental a tener en cuenta en el avance de esta

investigación, por esto decidimos realizar una entrevista.

Antes que nada quería agradecerte que colabores con nosotras en la elaboración de esta

investigación y propuesta. Nos gustaría conocer algo más sobre tu experiencia

implementando talleres y cursos de educación sexual en diversos centros.

¿Qué tipo de talleres y actividades realizas en las escuelas e institutos?

Yo empecé hace ocho años, soy enfermera y estoy especializándome en el estilo de vida

saludable y como esto puede mejorar la salud. Además, paralelamente, tengo este interés

en la educación sexual y afectiva. Este tema me inquietaba mucho a nivel personal, como

se desarrolla la sexualidad a través de la adolescencia y como lo vivimos desde la edad

adulta. Me he formado en cursos y congresos sobre sexualidad en adolescente y

principalmente llevo ocho años siendo autodidacta.

Básicamente hago desde primero de ESO a segundo de bachillerato y tratamos los cambios

en la adolescencia, no solo físicos si no también psicológicos, la influencia de la publicidad y

las redes sociales sobre los cuerpos, como los cánones de belleza oprimen a todas las

chicas (a los chicos también pero sobretodo a las chicas), como puede llevar a desarrollar

TCA, ansiedad, depresión…

Cuando hago las charlas y los talleres en sexualidad mezclo una parte más teórica con una

parte más práctica y dinámica. Normalmente trabajo en grupos mixtos, aunque estoy

interesada en hacer grupos no mixtos, creo que esta posibilidad funcionaría muy bien.

Empecé con sesiones de 15 minutos y ahora estoy haciendo sesiones de una hora.

El contenido que trabajo en primero de ESO está más centrado en cambios en la

adolescencia, drogas y alcohol, conocer sus efectos, el consumo responsable.. etc.

Justo que hablas de las adicciones y el consumo responsable, no sé si tocas el tema
de la pornografía en los talleres. El otro día escuché por primera vez el concepto de la
generación “pornonativa”, es impactante que desde edades tan tempranas tengan
dispositivos propios sin supervisión y acceso a prácticamente todo. Este TFM nace
desde la importancia a reforzar la educación sexual, ya que ambas encontramos
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situaciones problemáticas relacionadas con la pornografía en nuestro periodo de
practicas en el instituto. ¿Crees que es necesaria una educación pornográfica dentro
de la educación sexual para guiar a los adolescentes en un contenido que
mayormente ya consumen?

Si, el otro día leí que el primer contacto con la pornografía que tienen las nuevas

generaciones es a los nueve años. Por lo tanto, sí, la respuesta es obvia. Hay que intentar

educar en todo esto. Es obvio que esto les llegará y hay que educar para que entiendan

como funciona todo esto. Que lo que ven no se corresponde con la realidad, una cosa sería

la pornografía mainstream y luego hay nuevas corrientes de pornografía feminista que se

acerca a un panorama más ético. Pero sí, hablando de la que les llega, que es la

mainstream, creo que hay que empezar a hablarlo en edades tempranas porque no se

habla y hay que tratarlo con normalidad. Si no hablamos de esto ellos aprenden lo que es la

sexualidad a través de la pornografía. Esto juega en su contra, lo que ven en el porno es

todo menos real.

Una de las actividades que nos planteamos es hacer una investigación centrada en la
industria pornográfica en cuarto de ESO. Aparte del contenido y de la representación
de la que ya hemos hablado un poco ¿Crees que los alumnos son conscientes de la
realidad de la industria pornográfica? Hay muchos documentales y reportajes al
respecto ¿tu crees que tienen algo de consciencia de esto?

Yo pienso que ellos no son conscientes de todo esto. Cuando he hablado de pornografía

con ellos lo he hecho tanto en 1º como en 3º de ESO. En primero no tienen ni idea de la

industria que hay alrededor de la pornografía, que hay varias corrientes. A ellos les llega y lo

miran, no tienen filtro. Cuando hemos introducido el tema de que hay corrientes

pornográficas más feministas les ha venido por sorpresa. En tercero de ESO en cambio,

empiezan a querer indagar en esto, tienen más integrado que no se corresponde con la

realidad lo que ven en la pornografía mainstream y entonces empiezan a investigar sobre

otras ramas, pero te diría que falta un poco más de consciencia en esto.

Cuando tratas con las nuevas generaciones ¿de dónde crees que viene su
conocimiento en temas de sexualidad?

En redes sociales aprenden muchísimo, tanto en instagram como en tiktok, siguen muchas

cuentas que explican o influencers que explican toda su vida y esto incluye el sexo muchas

veces. A veces estos influencers tienen un mínimo de formación y conocimiento de lo que
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explican pero muchas veces no, simplemente explican su vida y esto tiene un riesgo.

Muchas veces la fuente donde aprenden son del mismo colectivo, con la misma edad, con

sus mismas experiencias.. y de repente tienen un boom de información porque tienen

acceso a todo, pero justo por eso necesitan referentes y educadores que estructuren esta

información. Es necesario que esto se trabaje desde la escuela, que se incluya en el

currículum y en los programas.

¿Cómo y cuánto crees que se implica el alumnado dentro del desarrollo de los
talleres y charlas en tu experiencia?

Yo siempre he tenido una experiencia muy positiva, creo que depende mucho de la

educadora. Yo siempre intento hablar en términos coloquiales: “tocarse”, “correrse”, etc.

Utilizo el lenguaje que ellos utilizan, cercano y que entiendan. Esto yo creo que rompe el

hielo. Si utilizas términos científicos, es necesario que los conozcan, pero se llega mucho

más si hablas en los términos que ellos conocen y que estén cómodos hablando. Creo que

la edad del educador también influencia, sintiéndolo para las educadoras que son mayores,

pero quizás las ven como un rol de madre y hay menor participación.

Está claro que ser una persona externa y anónima, como es el trabajo que tú haces,
es un elemento de confianza. Especialmente el anonimato crea un espacio seguro
para los alumnos,  pero ¿crees que es posible una figura de educador sexual dentro
del aula de lengua y literatura por ejemplo? ¿o cómo tutor?

Creo que es difícil. Idealmente sí, creo que es compaginable, pero tal y como está

organizado a día de hoy el curriculum y como se imparten las asignaturas me parece

complicado. Creo que el tutor es una figura más cercana, pero no se consigue generar un

espacio ideal para poder hablar estos temas. Creo que funcionaría trabajando por

proyectos, bajo esta metodología, de una manera autónoma pero guiada, bajo un modelo

más flexible.

Si, nuestra propuesta se plantea en un centro en el que se han trabajado estos temas,
que tenga una base sólida respecto a educación sexual. ¿Crees que la implicación
mejoraría si fuese un tema tratado transversalmente en la secundaria?

Idealmente este tema se debería de abordar transversalmente en todas las etapas de

escolarización. Pero si que creo que hay cosas que igualmente los alumnos no se atreven a

hablar con profesores o tutores, por lo tanto me parece necesario que en ocasiones venga
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alguien externo a quien le puedas preguntar hasta incluso anónimamente, por que yo

trabajo en muchas ocasiones anónimamente y creo que es necesaria esta figura extra que

pueda reforzar lo que se trabaje interna y transversalmente en la escuela.

Muchas gracias Marta, si realmente es muy reciente que se plantee la educación
sexual como un tema transversal incluido en curriculum y ley de educación, pero aún
queda mucho camino por recorrer.

Si, yo me he encontrado situaciones de lo más variopintas. Depende mucho de la escuela y

el entorno. A mi me ha pasado, chicas que ya tienen la regla y ni siquiera saben cómo o

porqué, me explican que es el óvulo que no ha sido fecundado ¡y esto es solo el 1% de la

regla! o desconocen cómo les afectan los cambios hormonales, las distintas etapas del

periodo, etc.

Ha sido un placer, espero que os sirva mi aportación.
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ANEXO 3. PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE LAS DISTINTAS SECUENCIAS

3.1 ACTIVIDAD 1º ESO: “LOS ELEMENTOS DEL COMIC: EL MENSAJE VERBAL
(voz del narrador, diálogos, pensamientos y onomatopeyas)”

Tras varias lecturas de los cómics sugeridos, los alumnos dispondrán por parejas de varias
viñetas que no cuentan con el texto original. En base a las imágenes recibidas, deberán
idear una narración coherente, disponer correctamente los pensamientos y los diálogos en
los distintos bocadillos o nubes y hacer uso de las onomatopeyas trabajadas en clase.
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3.2 ACTIVIDAD 1º ESO: “CREACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PERSONAJE: EL
MAPA CONCEPTUAL COMO RECURSO CREATIVO”

Para conceptualizar y describir el personaje que será protagonista de su propio cómic, los
alumnos trabajarán el texto descriptivo a través del mapa conceptual y utilizando las
tipologías de palabras ya trabajadas durante este curso: el adjetivo, el sustantivo y el verbo.
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3.3 ACTIVIDAD  2º ESO: “BRAINSTORMING PARA LA CREACIÓN DEL
GLOSARIO”

Para dinamizar e inaugurar la actividad de creación del glosario para la educación
afectivo-sexual, se llevará a cabo en clase una lluvia de ideas a través de una nube de
palabras online anónima. De esta manera, conoceremos entre todos los términos más
conocidos entre los alumnos y en los que tienen más interés.

https://www.menti.com/c9n36n6t21
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3.4 ACTIVIDAD 3º ESO: “ANÁLISIS DISCURSIVO Y CONVERSACIONAL DE UN
FRAGMENTO DEL PROGRAMA SEXO: LA MALA EDUCACIÓN ”

Para elaborar nuestro propio debate sobre el contenido del programa, aprenderemos los

formatos del debate, las figuras intervinientes, el moderador, las reglas y las funciones a

partir del análisis de un fragmento de conversación entre Jordi Évole y los adolescentes.
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3.5 ACTIVIDAD 4º ESO: “GUÍA DE RECURSOS POR GRUPOS DE EXPERTOS
PARA EL ENSAYO PERIODÍSTICO: EXPOSICIÓN DE CADA UNA DE LAS
FASES”

Antes de que empiecen a trabajar, se recomendará la siguiente división de trabajo en cada
grupo: un redactor, un encargado de búsqueda de contenido, un revisor y un maquetador.

Por grupos de expertos, cada grupo realizará una exposición sobre sus funciones
principales y las herramientas y recursos de las que dispondrán, así todos participarán en
las distintas fases de la producción y se beneficiarán de los recursos compartidos.
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