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INTRODUCCIÓN

Estas propuestas son una guía para trabajar en se-
minarios y grupos reducidos que nace de la expe-
riencia de trabajo con el alumnado de la asignatu-
ra Género y Salud del grado en Enfermería, desde 
el comienzo de la misma en 2009, con una tra-
yectoria acumulada de más de diez años. Surge, 
pues, del estudio, la reflexión y las experiencias 
compartidas en esta materia durante estos más 
de diez años, que en 2015 recibió el Premio Rosa 
Regás «a materiales curriculares que promuevan 
la igualdad entre hombres y mujeres en educa-
ción y que destaquen por su valor coeducativo».

Con estos contenidos, se pretende capacitar a 
los alumnos y las alumnas que los cursen en una 
serie de competencias, tanto específicas como 
transversales, aportando una formación en un 
perfil holístico donde los conocimientos están 

vinculados a los temas de género. Abordaremos 
la salud de hombres y mujeres y el impacto de la 
construcción cultural del género en la misma; las 
características específicas del maltrato contra las 
mujeres y su abordaje desde la atención sanitaria, 
así como otras formas de violencias invisibiliza-
das en la sociedad. Pero también reflexionaremos 
sobre la construcción de la identidad de género, 
identificaremos mitos, estereotipos y creencias 
que todos y todas llevamos implícitos en nuestro 
sistema de socialización como personas incardi-
nadas en una estructura social patriarcal. 

La estrategia para conseguirlo es el trabajo en 
grupos pequeños y la aplicación de distintas 
metodologías: ejercicios vivenciales, grupos de 
discusión, videofórum, rol playing, recensión de 
artículos o estudio de casos, entre otros. 
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El entorno físico es importante, por lo que pro-
ponemos como idóneo un aula pequeña que 
permita flexibilidad en cuanto a mobiliario de 
mesas y sillas. Así, para algunas actividades se 
recomienda la disposición en círculo y para 
otras actividades serán necesarias mesas de 
trabajo para reunirse en subgrupos de cuatro 
a seis personas y la posterior puesta en común 
del grupo completo, de 8 a 15 personas.

Estas propuestas podrían servir para la formación 
en dicha materia en distintos foros con otros gru-
pos de adolescentes o adultos.

La dinámica de grupos pequeños es flexible y per-
mite ensayar competencias más participativas y 
personales mediante el fomento de la crítica y la 
autocrítica, las habilidades en las relaciones inter-
personales, las habilidades para trabajar en grupo, 
el compromiso ético, la comprensión de culturas 
y costumbres de otros pueblos, la capacidad de 
adaptación a nuevas situaciones, de generar nue-
vas ideas y, en suma, la capacidad de aprender.

El grupo pequeño está compuesto por una media 
de diez personas (con variabilidad de 8 a 15). Es 
el número óptimo para que el grupo funcione en 
las actividades que se proponen. 
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Con la ayuda del ovillo de lana, que se va tirando 
de un participante a otro/a, y de forma aleatoria 
se van dando la palabra. 

Terminadas todas las presentaciones, la última 
persona que se haya presentado vuelve a tirarle el 
ovillo al guía o tutor/a del grupo, que explica que 
durante el transcurso de los seminarios intentare-
mos tejer una red significativa de conocimientos y 
relaciones. (Generalmente, cuando se acaba, casi 
todas las personas participantes guardan un trozo 
de la lana o el hilo de recuerdo).

El cuidado, propuesta para trabajar de manera 
transversal en todos los seminarios

El cuidado, según Marie-Françoise Collière (1995)*1

es imprescindible para la vida. Sin embargo, está 

* Collière, Marie-Françoise (1995). Cuidar, el primer arte de
la vida, París, Interéditions. 440 p.

1.ª sesión. La presentación se hará el primer día de 
sesiones, con los y las participantes del grupo y quien 
guía o tutoriza al grupo, que se dispone en círculo. 
Se dinamizará con un ovillo de lana o hilo que se va 
lanzando a la persona siguiente tras la presentación.

Comienza presentándose la persona que guiará o 
tutorizará al grupo. Nombre, dinámica que se va a 
seguir en las actividades de los grupos, objetivos que 
se intentan conseguir en las mismas, duración, etc.

Cada participante se presenta al grupo como con-
sidere: nombre, qué conoce previamente de la 
materia, qué expectativas tiene sobre la actividad 
formativa, cómo es su situación actual… ¿ha ha-
bido algún cambio reciente en su vida?, ¿de resi-
dencia?, ¿de amistades? Si lo ha habido, ¿lo valora 
como positivo o como problemático?

PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
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Procedimiento

2.ª sesión. La persona que guía al grupo llevará 
algún detalle que piense que le puede hacer 
ilusión a este. Puede ser algo para picar (algún 
zumo, aperitivos, galletas…) o un regalo más 
espiritual (poema, canción), pero siempre 
han de favorecer un ambiente lúdico. Esto se 
hace para trabajar el concepto del cuidado 
de dar (cuidadoras y recibir: cuidadas). El 
momento «cuidados» se realiza cuando se crea 
conveniente, puede ser al final (parece lo más 
recomendable para no romper la dinámica del 
seminario), en medio de este…
Diversificar los cuidados: comensalismo, música, 
poema, abrazos… cualquier expresión de afecto 
puede ser un cuidado, no solo los cuidados en 
salud, el objetivo es hacer visibles los cuidados 
como actos cotidianos invisibles.

3.ª sesión. Sigue haciéndolo la persona que guía 
el grupo.
Reflexión al final de la sesión: 

¿Qué os ha parecido lo que hemos compartido 
estos días? Esto ha sido para trabajar el 

interiorizado como rol/mandato de género para 
las mujeres y, por tanto, está naturalizado como 
tarea femenina y no reflexionamos habitualmente 
sobre él. No obstante, genera muchas emociones 
de las que no somos conscientes, y entonces no las 
gestionamos siempre a favor de la salud y la vida, 
siendo en muchas ocasiones factor de riesgo para 
la salud de las personas implicadas, cuidadas y 
cuidadoras, en vez de ser factor de protección. 
Por la importancia que tiene el cuidado en 
nuestra vida, como hombres y mujeres y su 
influencia en las relaciones de género y en la 
salud, se propone esta estrategia para trabajar 
los cuidados de manera transversal, que se va 
haciendo a lo largo de todos los seminarios.

Objetivos 

– Comprender y experimentar la importancia 
del cuidado.

– Identificar lo positivo y negativo de dar y 
recibir cuidados.

– Identificar las propias tendencias y 
resistencias para cuidar y dejarse cuidar.
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4.ª-10.ª sesión. Al final, se eligen cuidadores/as 
para la sesión siguiente.

15.ª sesión. Se reparten y organizan los cuidados 
para el próximo y último día.

16.ª sesión. Se comparte entre todo el grupo. La 
persona que guía o tutoriza al grupo puede dar 
algo a cada participante (poema, canción…).
Reflexión sobre los cuidados (desarrollado 
en el último seminario, actividad 2, «Cuidar y 
cuidarse»).

concepto del cuidado: hoy yo (profesor/a) me 
he preocupado de «cuidaros», he pensado algo 
que os podía agradar y lo he traído para que os 
guste y os sintáis bien. Para el próximo día hemos 
de decidir 2-3 personas que cuiden al grupo, 
que piensen en algo que nos pueda gustar, lo 
preparen y lo traigan. Se trata de vivir los dos 
papeles de cuidar y ser cuidado/a, tiene que ser 
algo que nos haga disfrutar a ambas partes; si no, 
se cae en una relación de poder, quien cuida no 
es esclavo/a del resto. ¿Quién se ofrece? 

Se eligen cuidadores/as.





UNIDAD TEMÁTICA I.  
ANÁLISIS DEL SISTEMA SEXO-GÉNERO





I.  ANÁLISIS DEL SISTEMA SEXO-GÉNERO

| GUÍA DE GÉNERO Y SALUD. UNIVERSIDAD DE SEVILLA 25

– Identifican los mensajes diferenciales 
por género en los medios musicales y de 
comunicación. 

– Son capaces de detectar la influencia de 
los estereotipos de género en el reparto 
del espacio público y privado en nuestra 
sociedad, reflexionan sobre la forma de 
revertir esa situación y los condicionantes 
actuales para que no se produzcan.

– Analizan el impacto de la doble y triple 
jornada laboral y la repercusión que esta 
tiene en el desarrollo personal y profesional. 

– Reconocen la influencia de los estereotipos 
de género en los vínculos afectivos.

– Identifican los distintos elementos que 
caracterizan el amor romántico, y los 
analizarán en las parejas actuales.

– Reflexionan sobre los mensajes subliminales 
del amor romántico y cómo condicionan los 
estereotipos de género los vínculos amorosos, 
las relaciones sexuales y psicoafectivas.

– Reflexionan sobre la generización del cuerpo, 
y la importancia de una vivencia sana de la 
percepción corporal.

Competencia

Capacitar para conocer e identificar la 
construcción cultural del género.

Unidades de competencias 

– Capacitar para analizar el origen de las 
desigualdades de género.

– Capacitar para detectar los elementos de 
la socialización diferencial por género y su 
repercusión en la construcción social.

Criterios de resultados

Los/las participantes, al final de la Unidad 
Temática I, Análisis del Sistema Sexo-Género:
– Analizan los condicionantes sociales y 

culturales que actúan desde la infancia en la 
socialización desigual de niños y niñas.

– Identifican los condicionantes socioculturales 
y cómo han influido estos en su historia 
personal desde la infancia. 

– Analizan los estereotipos de género y su 
influencia sobre las emociones durante la 
adolescencia y la juventud.
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Propuesta de actividades para los seminarios 

TOTAL de 6 seminarios:
1. Socialización diferencial por género en las 

distintas etapas etarias y los condicionantes 
de género en la historia personal. 

2. La utilización sexista o inclusiva del lenguaje.
3. El trabajo productivo/reproductivo. Reparto 

de espacios público/privado.
4. Los vínculos afectivos. El amor romántico.
5. El cuerpo generizado.
6. La sexualidad, su relación con la salud. 

Diversidad.

– Reconocerán la diferente visibilización de la 
sexualidad femenina y masculina, así como 
las diferentes eróticas, que pueden facilitar 
u obstaculizar el encuentro entre mujeres y 
hombres.

– Conocerán la diversidad sexual y las 
representaciones sociales de las distintas 
orientaciones sexuales.

– Reconocerán la importancia de una vivencia 
placentera de la sexualidad como fuente de 
salud.

Contenidos

1. Construcción cultural de la desigualdad. 
2. El lenguaje generizado.
3. El trabajo y los espacios. Trabajo productivo 

y reproductivo. Reparto del espacio social: lo 
público / lo privado. 

4. Las relaciones afectivas. Tipos de amor. Mitos 
sobre el amor romántico.

5. Influencia de la construcción cultural en la 
percepción de la imagen corporal.

6. La vivencia de la sexualidad. 
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a los recursos por parte de hombres y mujeres 
que pueden influir en la salud, ya que tiene una 
profunda influencia en las experiencias vitales y 
es una categoría social que va a determinar el 
acceso a recursos y oportunidades. 

Hasta hace unas décadas se consideraba que el 
sexo era el factor causante de las diferencias so-
ciales existentes entre las personas sexuadas en 
masculino o femenino.

La configuración de la identidad personal es un 
proceso complejo donde intervienen multitud de 
factores. Son rasgos que resultan esenciales des-
de la perspectiva del propio sujeto, pero dicha 
perspectiva está moldeada socialmente. Son, a 
su vez, rasgos que tienden a permanecer y que, 
en cierta forma, sintetizan la propia historia per-
sonal. La identidad viene a ser la respuesta a la 

La distinción entre sexo y género es crucial. El 
sexo es un concepto que se reserva para refe-
rirse a las características biológicas de los seres 
humanos, está determinado por la estructura 
cromosómica, factores biológicos y hormona-
les que determinan un dimorfismo sexual, con 
las diferencias anatómicas y fisiológicas entre 
los hombres y las mujeres. Y aunque pensemos 
que las diferencias entre ambos sexos son gran-
des, realmente solo existe un cinco por ciento 
de diferencias, y es mucho menor que en otras 
especies.

El género es la manera en que hombres y muje-
res construyen su subjetividad en una sociedad 
determinada y en un momento histórico deter-
minado. Es un concepto relacional, que impli-
ca un abanico de normas socioculturales y que 
suponen desigualdades estructurales de acceso 

SEMINARIO 1.
SOCIALIZACIÓN DIFERENCIAL POR GÉNERO 

M.ª Ángeles García-Carpintero Muñoz, Rosa Casado Mejía y Cristina Ramírez Zambrana
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La socialización tiene como objetivo el desarro-
llo de una identidad clara a todos los niveles: 
personal, orientación sexual, roles de género, o 
rol profesional. Y el desarrollo de un sistema de 
valores y creencias religiosas, éticas o políticas, 
entre otras. Las fuentes de significado: qué es im-
portante, lo que debe ser valorado, lo que debe 
ser vivido. 

Estos son los elementos que niños, niñas y ado-
lescentes deben aprender, y las personas adultas 
deben poseer, para que funcionen adecuada-
mente como miembros de su cultura. 

Y un factor clave en la génesis de esa identidad 
personal es la adopción de la identidad sexual 
masculina, femenina u otras. En la construcción 
de esa identidad sexual en un momento histórico 
determinado y en una sociedad concreta inter-
viene el individuo, pero también los elementos 
simbólicos y las estrategias de poder.

Una de las fuentes principales de socialización es 
la familia. Y a pesar de que ha quedado obsoleta la 
perspectiva determinista sobre la importancia de 

pregunta «¿quién soy yo?», ya que tiene una fa-
ceta colectiva, y no solo individual, engloba tam-
bién la respuesta a la pregunta «¿quiénes somos 
nosotros?». En la definición de la propia identi-
dad existen aspectos individuales y aspectos co-
lectivos que se realizan siempre en interacción 
social, mediante procesos complejos y prolon-
gados (no necesariamente conscientes) y se van 
construyendo dialécticamente dentro de la cul-
tura donde la persona se desarrolla. 

La socialización es el proceso por el que un niño 
se convierte en un miembro aceptado de su so-
ciedad, aprende la lengua, las costumbres, las 
actitudes y las creencias prevalentes en la mis-
ma, es decir, es la manera en que nos vamos 
moldeando, aprendiendo y adaptando, o no, a la 
cultura en la que vivimos inmersos (Arnett, 1992).

Según Je¸rey Arnet (1992), hay siete elemen-
tos que influyen en el proceso de socialización,
presentes desde la infancia: la familia, los pares 
amigos/as y compañeros/as, la escuela, la comu-
nidad, los medios de comunicación, el sistema 
legislativo y el sistema cultural de creencias.
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que la familia está viviendo actualmente un rá-
pido y profundo proceso de cambio con nuevas 
modalidades de pareja y de familias: familias mo-
noparentales, monomarentales, familias recons-
tituidas, familias interraciales o interreligiosas, 

la familia en el desarrollo, se sigue considerando 
que esta ejerce una influencia de primer orden a 
lo largo de todo el curso vital del individuo, si bien 
la naturaleza de esa influencia varía en cada eta-
pa evolutiva (Yubero, 2018). Hay que considerar 

Familia

Pares

Escuela

Comunidad
El Barrio

Medios de 
comunicación

Sistema 
legislativo

Sistema
cultural 

creencias

La socialización

Es el proceso 
por el que un 

niño se 
convierte en 
un miembro 
aceptado de 
su sociedad, 
aprende la 
lengua, las 

costumbres, 
las actitudes 

y las 
creencias 

prevalentes 
en la misma 
(Arnett 1992)

Elementos 
de la 

socialización

Gráfico 1. Elementos de la socialización (Arnett, 1992). Elaboración propia.
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experiencias semejantes dentro del grupo van 
creando semejanzas entre los individuos que las 
comparten y conducen a mayores similitudes de 
personalidad que compartir la misma genética 
(Loehlin, 1997; Bernuz, 2020). 

Es un ajuste natural donde se evalúa la autoes-
tima y la imagen de cada cual, ya que una parte 
fundamental del concepto de sí mismo/a está de-
rivada de la posición del individuo dentro del ni-
cho ecológico del grupo. También se produce en 
los grupos una socialización diferenciada depen-
diendo del género, con niveles más altos de iden-
tidad social entre los varones. Los adolescentes 
masculinos perciben a sus grupos de pares como 
más cohesivos y confían más en su ayuda y las 
chicas se centran en desarrollar las relaciones in-
terpersonales con una o dos amigas cercanas. En 
el futuro, estas relaciones grupales de pares van 
a suponer redes valiosas a través de las cuales se 
desarrollan y negocian los roles de género (Ta-
rrant, 2002). A las mujeres se las socializa desde 
niñas en las emociones y en la necesidad de con-
seguir pareja para ser «seres completos» y poder 
formar una familia. A los hombres se los socializa 

familias con progenitores del mismo sexo… Y que 
la familia como instrumento de socialización ha 
disminuido su influencia. Según Gilles Lipovets-
ky, la familia posmoderna la componen parejas 
+ hijas/os. La sociología familiar individualista 
considera que la familia actual está sometida a 
un proceso libre de construcción-deconstrucción, 
según el proceso vital de las personas que la com-
ponen (Beck y Beck-Gernsheim, 2003). 

Otro de los elementos de primer orden que in-
terviene en la socialización, como demuestra 
un gran cuerpo de investigación desde la teoría 
social de la identidad, es la relación con los pa-
res (Brown, 2000). El grupo de amigos y amigas 
desempeña un papel fundamental, especialmen-
te en lo relativo a la transmisión de la cultura, 
que incluye también las formas de ocio y las con-
ductas de riesgo y trasgresión (Harris, 1995). Los 
investigadores e investigadoras de la teoría del 
desarrollo de la socialización en grupo defien-
den que la modificación de las características 
de personalidad ocurre en el contexto exterior, 
fuera del hogar, en los procesos intra e inter-
grupales de los grupos de pares, de forma que 
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un carácter unidireccional: las redes son des-
centralizadas y esto supone nuevos códigos de 
interacción y formas de socialización entre in-
dividuos. Además, se configura como un espa-
cio que se superpone al espacio físico y permite 
superar en mayor medida las limitaciones del 
espacio y del tiempo. El poder de socialización 
de internet va aumentando y también va ca-
lando por estas características: es una sociali-
zación autogestionada por el propio individuo 
(self-service), desde edades muy tempranas, 
siempre disponible y con escaso control paren-
tal (Yubero, 2018).

desde niños en la individualidad, el éxito y el lo-
gro económico y social (Bonino, 2002).

Otro de los elementos que suponen una nueva y 
potente fuente de socialización en adolescentes 
y jóvenes de los países industrializados contem-
poráneos, y que hay que considerar, son los me-
dios de comunicación, que se han convertido en 
una parte central del ambiente cultural de nues-
tra sociedad (Feixas, 2014). 

Internet se diferencia de los medios tradiciona-
les (prensa escrita, televisión, radio), que tienen 
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2. Se entrega a cada subgrupo la misma foto de 
un bebé y cada grupo la trabaja de forma in-
dependiente. Es importante que ambos des-
conozcan la foto con la que está trabajando 
el otro subgrupo. 

3. Cada subgrupo construye una historia de vida 
a partir de la foto de un bebé; al subgrupo A 
se le pedirá que construya la vida de Andrés, y 
al subgrupo B la vida de Andrea, en todas las 
etapas etarias. Se designará a un secretario o 
secretaria para que recoja por escrito la his-
toria, en la que deben aparecer reflejados los 
siguientes aspectos:

En la infancia: juguetes y juegos, con quién los 
comparte, cómo lo/la visten, en qué valores es 
educado/a, qué sentimientos experimenta y 
exterioriza…

En la adolescencia: amistades, relaciones 
sentimentales, qué va a estudiar, qué reco-
mienda la familia que estudie, cuáles son sus 
gustos, qué sueños de futuro tiene, cuáles son 

Actividad 1. ¿Niño o niña?

A continuación, vamos a presentar una actividad 
que nos va a permitir reflexionar acerca de cómo 
el proceso de socialización diferencial por géne-
ro en las distintas etapas etarias condiciona la 
historia personal de cada uno y de cada una. 

Estrategia metodológica: grupos de discusión y 
videofórum.

Objetivos

Analizar los condicionantes sociales y culturales 
que actúan desde la infancia en la socialización 
desigual de niños y niñas, y que al ser «habituales» 
y estar normalizados, se encuentran invisibilizados.

Al final de la sesión, los/las participantes recono-
cerán los principales estereotipos sociales de la 
socialización diferencial desde las primeras eta-
pas de la vida.

Procedimiento

1. Se subdivide el grupo en dos. 
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– El vídeo creado por ONU Mujeres en 2017 
como campaña de sensibilización del mo-
vimiento HerForShe para concienciar sobre 
la socialización diferencial por géneros.

– El vídeo Píldora violeta. Socialización de
género.

Material

– Papel y bolígrafo.
– Pizarra.
– Dos fotografías del mismo bebé. La imagen 

debe presentar a un bebé de manera asépti-
ca, sin ningún factor o complemento que nos 
pueda condicionar el desarrollo de la histo-
ria. A continuación, proponemos un ejemplo 
encontrado en la página web de descarga de 
imágenes libre de derechos de autor https://
www.stocklib.es.

– Vídeo Píldora violeta. Socialización de género. 
https://www.youtube.com/watch?v=8wOXb-
YywKAU.

– La socialización diferencial por género. 

sus motivaciones y deseos, qué emociones ex-
perimenta y exterioriza… 

En la madurez: qué ha estudiado, en qué traba-
ja, qué tipo de pareja o de familia ha creado, 
¿se encuentra feliz y satisfecho/a con su vida?, 
¿qué emociones experimenta y exterioriza…?

4. Una vez finalizada y escrita la historia de 
Andrés y Andrea, cada grupo la expondrá al 
resto a través de una persona que ejerza la 
portavocía. 

Tras la exposición de ambas historias, se les 
pedirá a ambos grupos que muestren la ima-
gen del bebé en la que se han basado para 
construir la historia. Se debatirá y se hará el 
análisis de las diferencias y de los estereotipos 
adjudicados a cada historia de vida, partiendo 
de la misma fotografía. Se recogerán los este-
reotipos identificados por género en la pizarra.

5. Tras el debate y el análisis de las historias 
presentadas, se podrán proyectar, a modo de 
conclusión, dos propuestas de vídeo:
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Foto 1. ¿Andrés o Andrea?

Foto 3. La socialización diferencial por género.

Foto 2. Vídeo creado por ONU Mujeres en 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=0eSeZH6utnE
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Al finalizar la sesión, los y las participantes 
identificarán la influencia que tienen los cuen-
tos infantiles en la socialización de género en 
las primeras etapas de la vida y reconocerán la 
importancia que tiene la coeducación en la in-
corporación y normalización de otros papeles 
posibles en la sociedad.

Procedimiento

Se proyecta el cuento coeducativo Las aventuras
de Minicornio, que visibiliza distintos modelos 
de familia en las que sus miembros desempeñan 
papeles diferentes a los tradicionales, libres de 
estereotipos de género. 

Se pide al alumnado que, durante la visualización 
del mismo, recoja por escrito, de cada personaje 
que aparece en la historia, sus actitudes, compor-
tamientos, cualidades, lenguaje, juguetes, vesti-
menta, roles… Tras la visualización del mismo, se 
comparten en el grupo y se anotan en la pizarra.

Para la reflexión grupal se les pide que identifi-
quen qué aspecto o aspectos de los personajes 

Actividad 2. Otros roles son posibles

En las primeras etapas vitales, los cuentos y 
programas infantiles desempeñan un papel 
fundamental y determinante en el proceso de 
socialización diferencial y en la naturalización 
de roles estereotipados de género. El análisis 
de cuentos y materiales coeducativos existen-
tes favorece la reflexión acerca de la influencia 
e importancia que tiene educar en igualdad en 
el proceso de socialización y en la normaliza-
ción de otros roles posibles, sin estereotipos de 
género.

Estrategia metodológica: videofórum y grupos de 
discusión.

Objetivos

– Reflexionar acerca del grado de normalización 
existente de los roles estereotipados de género.

– Analizar la importancia que tiene la educación 
en igualdad en el proceso de socialización y 
en la naturalización de otros roles posibles. 
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es posible, mientras lo expresamos, intuir o vis-
lumbrar las causas.

Es también un ejercicio de escucha donde se 
puede confirmar que se nos educó en los mismos 
valores según nuestro sexo. Se puede percibir 
con facilidad que las diferencias de género son 
más culturales que biológicas, y que hay un dis-
curso social más interesado en destacar los sexos 
como opuestos, en vez de resaltar los múltiples 
factores de igualdad que compartimos todos y 
todas en tanto que somos seres humanos.

También permite descubrir, al compartir los 
cuentos y las biografías, que existen, además, di-
ferencias intragénero, lo que permite acercarse 
al concepto de diversidad y singularidad de cada 
ser humano, practicando el escuchar las diferen-
cias sin juzgar, sin discriminar, sin desvalorizar ni 
jerarquizar.

La relajación abdominal, con los ojos cerrados y 
conectando con la respiración, facilita el conec-
tar con el mundo emocional y rebajar el «con-
trol racional» sobre el mismo. La escritura y el 

les han llamado la atención, sorprendido y/o 
chocado, y que justifiquen su respuesta. 

Posteriormente, planteamos la misma historia, 
pero con un intercambio de características y co-
metidos entre los distintos personajes… ¿Tu reac-
ción es la misma?, ¿A qué crees que se debe?

Materiales

– Papel y lápiz.
– Pizarra.

Actividad 3. Condicionantes de 
género en la historia personal. 
«Mi historia favorita»

Estrategia metodológica: ejercicio vivencial y 
análisis de discursos.

Es un ejercicio de introspección, de mirada inte-
rior, en el que recordamos y reconocemos qué 
valores dominaron en nuestra infancia y de qué 
manera los fuimos adquiriendo, incluso a veces 
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Cierra los ojos, ponte cómoda, ponte cómo-
do. Conecta con tu respiración, siente cómo 
el aire entra y sale de tu cuerpo, inspira pro-
fundamente, el aire entra por tu nariz, por la 
tráquea, llega a los pulmones… y lo sueltas 
suavemente…

Lleva tu atención a tus pies. Tómate tu tiem-
po para sentirlos y después imagina y siente 
cómo pesan y se relajan; pesan y se relajan. 

Sigue subiendo llevando tu atención a través 
de la tibia, el peroné y las rodillas, siéntelas 
e imagina y siente cómo pesan y se relajan; 
pesan y se relajan.

Sigue subiendo llevando tu atención a través 
de los muslos, las pantorrillas, los genitales, 
los glúteos y la cintura. Tómate tu tiempo para 
sentirlos y después imagina y siente cómo pe-
san y se relajan; pesan y se relajan. 

Sigue subiendo llevando tu atención ahora a 
través del abdomen, el pecho, la espalda, los 
hombros, los brazos y las manos. Tómate tu 

compartir poniendo palabras a la experiencia 
permite pasar las vivencias por el filtro racional, 
haciendo converger emociones y pensamientos, 
lo emocional y lo racional.

Objetivos

– Facilitar la reflexión acerca de los condicionantes 
sociales y culturales que han influido en nuestra 
historia personal desde la infancia. 

– Analizar los estereotipos de género y su influencia 
sobre nuestro proceso personal a partir de una 
historia significativa de nuestra infancia.

Al final de la sesión, los y las participantes reco-
nocerán los principales estereotipos sociales de 
la socialización diferencial en la propia vida y en 
la del resto del grupo, así como la importancia 
de los afectos y emociones en la socialización.

Procedimiento 

1. Revivir la historia favorita de la infancia. Relaja-
ción guiada mediante la respiración abdominal:
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mago, un hada… Piensa por qué te gustaba 
tanto, en qué se parecía a ti.

– ¿Cómo consigue el personaje ser amado? 
¿Qué hace? ¿Qué cualidades desarrolla?

– ¿Cuáles son los sentimientos preferidos 
de ese personaje? La tristeza, la alegría, el 
miedo… 

– ¿Qué otros personajes acompañan a la 
persona principal? ¿Qué papel juegan?

3. Compartiendo las historias favoritas. Volun-
tariamente, quien quiera narra al grupo su 
historia, la cuenta con todos los detalles que 
recuerde y dice cuál era su personaje preferi-
do, con quien se identifica y por qué. En este 
momento no se analiza, solo se cuenta la his-
toria, todas las historias son perfectas, porque 
en las vivencias no hay «cosas mal hechas», 
no debe haber juicio.

4. Reflexiones compartidas:
– Sobre los estereotipos de género que han 

influido en la socialización en la infancia 
de las personas que lo han contado y si 

tiempo para sentirlos y después imagina y sien-
te cómo pesan y se relajan; pesan y se relajan.

Sigue subiendo llevando tu atención a través 
de tu cuello, los músculos de la cara, el cuero 
cabelludo y, finalmente, la mente. Tómate tu 
tiempo para sentirlos y después imagina y sien-
te cómo pesan y se relajan; pesan y se relajan…

Ahora piensa en una historia, un cuento, una 
imagen de tu infancia que te haya hecho es-
pecialmente feliz, o que haya sido significa-
tiva en tu infancia, cuando tenías de tres a 
seis años… Detente en ese momento, respira 
profundamente, recrea la historia y siéntete 
identificado/a en ese personaje que te gusta-
ba. Piensa por qué te gustaba tanto, qué sen-
tías. Piensa en qué se parecía a ti.

2. Recordatorio consciente de la historia favori-
ta de la infancia. Escribid la historia tal como 
se ha recordado, contestando las siguientes 
preguntas:
– ¿Quién soy yo en esta historia? Puede ser 

un niño, una niña, un animal, un árbol, un 
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Material

– «La historia favorita». Adaptado del ejercicio 
descrito por la autora Fina Sanz en Los vínculos
amorosos: amar desde la identidad en la terapia
de reencuentro (6.ª ed.). Kairós, 2003, p. 138. ISBN: 
9788472453616.

– Música para ayudar a la relajación.

existen en las historias contadas diferencia 
entre los personajes masculinos (héroes 
solitarios, aventureros, activos, salvadores…) 
y femeninos (cuidadores, amor romántico, 
pasivos, generosos…).

– Sobre cómo ha influido el mandato social 
en la propia historia, desde la infancia, en el 
presente y cómo se imaginan en el futuro, 
dentro de quince años, cuando sean personas 
adultas (35-40 años), dónde estarán, en qué 
trabajarán, con quién vivirán.
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