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Esta guía fue desarrollada como parte de la Iniciativa 
“Pausa. Vamos de nuevo”, impulsada por el Fondo de 
Población de Naciones Unidas (UNFPA LACRO), en 
conjunto con el Programa de Ciencias Sociales y Salud 
de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO) Argentina.

  Responsables de la elaboración de la Guía para 
Educadoras/es: Fernando Alvarez, Karina Cimmino y Diego 
Rossi (Programa de Ciencias Sociales y Salud, FLACSO 
Argentina).

   Responsables de los contenidos de los videos para 
adolescentes y familias “Pausa. Vamos de nuevo”: 
Karina Cimmino, Diego Rossi, Raúl Mercer, Gisela Grunin 
y Fernando Alvarez (Equipo de FLACSO Argentina).

   Diseño, edición y producción: Agencia Buenas Ideas 
para el Mundo (BI).

   Dirección general: Alma Virginia Camacho - Asesora 
Regional en Salud Sexual y Reproductiva UNFPA-LACRO
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Sugerencias para trabajar con familias

Actividades para trabajar con las familias
 
 Actividad 1) Visualización y discusión de videos 
para familias 

   Actividad 2) “Si me sucediera a mí...” - Situaciones       
   vivenciales   de los vínculos” - 
   Propuesta de investigación

Más recursos para conversar sobre EIS en familia
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Sugerencias para 
trabajar con
familias



Es importante brindar herramientas a las familias para 
abordar estos temas desde sus hogares. Al llegar al 
nivel secundario, a veces se piensa que no es necesario 
hacerlo porque el estudiantado es más autónomo, pero 
como hemos visto previamente, dar elementos para 
conversar sobre estos temas a las familias, además de 
trabajarlos en el aula y la escuela, resulta importante para 
fortalecer la propuesta educativa de educación integral 
de la sexualidad, y puede colaborar en alcanzar mejores 
resultados en términos de mejorar el bienestar de las y los 
adolescentes. En algunos contextos de fuerte oposición a 
abordar estos temas, dialogar con las familias y explicar 
qué es la educación integral en sexualidad y que se va 
a trabajar, puede ayudar a despejar temores y viabilizar 
estos proyectos. Hay distintas formas de acercarse a las 
familias y no necesariamente implican que deban asistir a 
la escuela. Cada docente e institución deben buscar la que 
se adecúa más a su contexto.

  CUANDO SE ORGANIZAN REUNIONES CON FAMILIAS 
ES IMPORTANTE QUE:

Convocar a las familias sabiendo que es responsabilidad de todas y de to-
dos encaminar la tarea de la EIS y hacer valer los derechos de niños, niñas y 
adolescentes: Los derechos de los chicos son las obligaciones de los adultos.
Evitar convocar a las familias para prescribirles un rol, o para “bajarles” indi-
caciones. Lo hacemos porque son nuestras/os interlocutoras/es genuinas/
os y porque tienen el derecho de participar en la educación de sus hijos e 
hijas.
Empezar las reuniones con alguna actividad motivadora: discutir un video, 
alguna escena de una película, escuchar un breve relato o un tema musical, 
ver una publicidad. 
Destinar un tiempo para que todos y todas expongan ideas, dudas y temores 
sobre el tema. Una buena opción, si el grupo es tímido o cerrado al diálogo, 
implementar un Buzón Anónimo para Familias.
Elegir contenidos para contarles a las familias qué enseñaremos en Educa-
ción Sexual Integral. Es importante que sepan que se trabajará en torno a 
información, pero también a sentimientos, emociones y valores, un ejemplo 
podría ser: “Aprender a tomar decisiones y fortalecer la autoestima”.
Contar sintéticamente alguna actividad que realizaremos con las/os estu-
diantes. Puede ser importante y tranquilizador que las familias sepan cómo 
se trabajará.
Preguntar a las/os asistentes qué temas les parecen importantes a ellas y 
ellos para trabajar en la EIS.

Se sugiere trabajar con los videos Pausa. Vamos de nuevo para familias, 1. Prevención 
de ITS/VIH, Relaciones en las redes y Violencia sexual y 2. Vínculos positivos y 
Masculinidades diversas, utilizado como disparador para abrir la conversación y la re-
flexión sobre estos temas.

En momentos de confinamiento, es importante acercarse a las familias por 
distintos medios:

Solicitando a las y los estudiantes realizar una actividad sobre estos temas 
en conjunto con las familias o donde tengan que pedirle sus opiniones.
Compartiendo con las mismas un video, materiales o información que lle-
gue por canales de comunicación que se tengan desde la escuela con las 
mismas, por medio del estudiantado o por medio de otras organizaciones 
de la comunidad que estén teniendo llegada a los hogares.
Llegar a las mismas a través de programas radiales comunitarios
En caso de ser posible, organizar conferencias sobre estos temas o talleres 
virtuales utilizando alguna plataforma a la que la escuela tenga acceso.
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ACTIVIDAD 1

VISUALIZACIÓN Y 
DISCUSIÓN DE  LOS 
VIDEOS PARA FAMILIAS
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Actividades para  
trabajar con las 
familias:
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    ¿Usan las redes sociales ¿Conocen  las pautas para su uso seguro?
   ¿Han  hablado con sus hijas/os de las fotos y contenidos que
    publican en sus redes sociales?
   ¿Qué actitud crees que es la correcta para educar a tus hijas/os
    en el uso seguro de las redes sociales: controlarlos o informar
    los y acompañarlos?

Violencia Sexual

    ¿Qué opinan del video y de las situaciones que se plantean? ¿Ha-
    blan con sus hijas/os de este tema?
   ¿Qué recomendaciones darían a sus hijas/os para ayudarlas/os
    a prevenir situaciones de violencia sexual?
   ¿Qué harían si se enteran que sus hijas/os están viviendo una
    situación de violencia sexual similar a la que plantea el video?
    Proporcionen ejemplos sobre como explicarían la importancia
    del consentimiento a la hora de mantener relaciones sexuales.

Preguntas orientadoras Vídeo para familias 2: Vínculos familia-
res, Vínculos Positivos y Masculinidades diversas

Vínculos familiares:

    ¿Qué opinan del video y de las situaciones que se plantean?
   ¿Encuentran semejanzas o diferencias con sus vínculos a nivel
    familiar? ¿Cuáles?
    ¿Cómo las/os adolescentes aprenden a ser varones o mujeres
    dentro de su familia? ¿Qué tareas, actividades, responsabilida
    des se les insiste en realizar dentro del hogar? ¿Cuáles no?
    ¿Es el mismo trato para varones como mujeres?
    Al momento de salir del hogar, ¿Se les brindan las mismas reco
    mendaciones, permisos o prohibiciones?
    ¿Qué nuevas formas de vínculo entre varones y mujeres sugeri
    rían o esperarían? ¿Por qué?

Para realizar un taller con las familias, se propone seleccionar y 
proyectar uno de los dos videos para familias “Pausa. Vamos de 
nuevo” por sesión, según los temas que se desea abordar:

Video para Familias “Pausa. Vamos de Nuevo”: Prevención de 
ITS/VIH, Relaciones en las redes y violencia sexual 

Video para Familias “Pausa. Vamos de Nuevo”: Vínculos fami-
liares, Vínculos positivos y Masculinidades diversas.

Luego de ver el video 1 o el 2, invitar a las mismas, a dialogar y 
reflexionar a partir de las siguientes preguntas orientadoras.

Dependiendo del tamaño del grupo y sus características, se puede 
realizar una discusión plenaria (con todo el grupo), o en pequeños 
grupos y luego presentar las discusiones en plenaria. Dado que 
cada video toca 3 temas, una opción es que si se trabaja en pe-
queños grupos, se de un tema por grupo que luego exponga para 
la discusión plenaria.

    Preguntas orientadoras Video para familias 1: Prevención de
    ITS/VIH, Relaciones en las redes  y Violencia sexual

Prevención de ITS/VIH

   ¿Les ha pasado que sus hijas/os les preguntaran cosas vincu
    ladas con la sexualidad? Por ejemplo, ¿qué es tener relaciones
    sexuales? 
    ¿Les pusieron incómodas/os sus preguntas? ¿Qué hicieron?
    ¿Qué le dirían a sus hijas/os sobre cómo cuidarse para no con
    traer ITS/VIH o prevenir un embarazo?
   Si se enteran que su hija/o está teniendo relaciones sexuales      
    ¿Qué actitud tomarían?

Relaciones en las redes:

   ¿Han vivido situaciones similares a las que plantea el video?  
   ¿Qué actitud tomaron?, o si sucediera,¿qué actitud tomarían?



ACTIVIDAD 2

“SI ME SUCEDIERA A 
MÍ...” - SITUACIONES 
VIVENCIALES
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Vínculos positivos:

 ¿Han pensado u observado que su hija/o podría encontrarse en 
situaciones similares?
Cuando surge alguna discordancia entre las/os amigas/os de 
su hija/o, intervienen? ¿Aconsejan? ¿Prefieren que lo resuelva 
sola/o? ¿Por qué?
Si su hija/o tiene un problema, ¿acude a ustedes? Si no lo hace 
¿por qué piensan qué esto sucede?
Si observan que su hija/o se encuentra en una relación des-
igual/tóxica de amistad o de pareja, ¿qué harían?

Masculinidades diversas:

     ¿Suelen realizar u observar comentarios machistas en su ho
      gar? ¿Por qué?
     ¿Se permite realizar las mismas tareas a varones y mujeres en
     su hogar? ¿Por qué? ¿Por qué no?
     ¿Qué actitudes o comportamientos consideran deberían evitar
     los varones dentro y fuera del hogar? ¿Por qué?

Sugerencias para educadoras/es: Es importante dar la palabra 
para que todas y todos las y los participantes cuenten lo qué pien-
san, sin emitir juicios de valor, colaborando en la problematización 
y análisis crítico de los  temas.

Si la charla/taller es VIRTUAL, el mecanismo es similar, habilitan-
do la participación a cada una/o en la plataforma elegida.
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Se enteran de que su hija ha enviado fotos sin ropa al chico que 
le gusta y con el que está saliendo.
¿Qué harían?

Su hija llega a la casa llorando porque su pareja la amenazó de 
dejarla si sale a bailar de su mejor amiga. Hasta el momento no 
les había prestado atención a los constantes mensajes de la 
pareja a toda hora ni a sus apariciones sorpresivas en el frente 
de su casa, es más, consideraba que era una forma de saber 
que estaba cuidada.

¿Cómo intervendría llegado el momento?

    Encuentra a su hijo en el baño pintándose una  uña y  
    probándose ropa que considera femenina.
   ¿Cómo intervendría llegado el momento?
 

   Pasando por delante del colegio de tu sobrina, observa como
   algunas de sus compañeras la llaman “gorda” y le tiran de  
   cabello mientras que ella baila para complacerlas, pareciendo 
   no importarle. Escucha que una de las chicas le dice: “por   
   más  que te esfuerces, hoy no vienes a mi cumpleaños en casa”.

¿Cómo intervendría llegado el momento?

  Su hijo les cuenta que está teniendo relaciones sexuales y   
 les dice que no se preocupen porque la chica con la que sale  
 toma pastillas anticonceptivas y no quedará embarazada.
¿Qué le dirían para ayudarlo a protegerse de las ITS/VIH ?

Esta actividad permite visualizar posibles situaciones en las cua-
les se pudieran encontrar las y los integrantes de las familias y 
la necesaria reflexión para tratar de ayudar a encontrar caminos 
positivos de respeto y cuidado.

MOMENTO 1:

Primeramente, se debe dividir a los participantes en grupos, para 
permitir una mayor participación y reflexión sobre la temática. 
Luego se le entrega a cada subgrupo una serie de tarjetas con si-
tuaciones vivenciales posibles cuya resolución involucra a la fami-
lia. Algunas tarjetas son comodín, para que las familias expresen 
situaciones temidas:

Su hijo llega muy emocionado del colegio porque a fin de año se 
va de viaje con algunos compañeros. Le pide a otro miembro de 
su familia que le enseñe a cocinar algo. Esa persona le dice: “Tú 
no te preocupes. Yo te doy dinero y te compras lo que quieras. 
Para cocinar están las mujeres. ¡Tú disfruta!”.
¿Cómo intervendría llegado el momento?

Comodín: Imaginen y seleccionen el grupo una situación temida 
que tengan con respecto a la sexualidad de sus hijas/os.  
¿Cómo intervendrían si les sucediera?

Escuchan que su hijo está  presionadando  a  su novia para te-
ner relaciones sexuales y ella no está segura.
¿Qué harían?

Su hijo, junto a otros varones amigos, se encuentra mirando vi-
deos en las redes sociales. Comentan uno sobre un varón llo-
rando porque su novia lo dejó. Todos ríen y comienzan a es-
cribirle “¡eso te pasa por maricón!”, “¡búscate otra que igual no 
sirven para nada!”.
 ¿Cómo intervendría llegado el momento?



  MÁS RECURSOS PARA CONVERSAR SOBRE EIS EN FAMILIA

Revista: Cambios que se ven y se sienten. 
Para saber más sobre la pubertad. Material 
destinado a adolescentes y púberes sobre 
distintas temáticas ligadas a la sexualidad. 
Enmarcada en una perspectiva de géne-
ro y derechos, la revista trata temas como 
los cambios en la pubertad, en el cuerpo, la 
menstruación, la masturbación, la diversi-
dad sexual y corporal, el género, la autono-
mía para la toma de decisiones, las relacio-
nes sexuales, los métodos anticonceptivos 
y la forma de protegerse para las infeccio-
nes de transmisión sexual (ITS), entre otros. 

Cuadernillo: Es parte de la vida II - Material 
sobre adolescencia, discapacidad y sexuali-
dad destinado a docentes de educación me-
dia”. Una publicación dirigida a todas aque-
llas personas que trabajan en instituciones 
de enseñanza que incluyen a niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad, además de 
acompañar a las familias en sus prácticas 
de crianza y estimular el desarrollo pleno de 
sus hijas e hijos. 

Cuadernillo: La ESI en casa. La pandemia 
nos obligó a quedarnos durante un largo 
tiempo en aislamiento obligatorio en nues-
tras casas.  Por eso se pensaron  estas pági-
nas para seguir trabajando con la Educación 
Sexual Integral (ESI) desde casa.  Propone 
un recorrido por contenidos de la ESI desde 
una mirada cotidiana, como la que sucede 
en estos momentos en nuestros hogares. 

    Un material sobre adolescencia, discapacidad y sexualidad 
       destinado a docentes de enseñanza media 
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Educación sexual integral 
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MOMENTO 2:

Luego de la discusión a nivel de subgrupo, se comparten las ideas 
generales en plenaria, incorporando otras intervenciones posibles.

MOMENTO 3:

Para finalizar, cada persona deberá escribir una frase o palabra 
que le evoque el vínculo que tiene o le gustaría tener con su hija/o. 
Todas las palabras/frases se pegarán en una cartelera como testi-
monio del interés de la familia por continuar mejorando los víncu-
los afectivos, el respeto y la comunicación intrafamiliar. El título de 
la cartelera será propuesto por las mismas familias.

Desde lo VIRTUAL:
Las situaciones vivenciales pueden discutirse dividiendo el grupo 
en habitaciones privadas (ejemplo: Sección de grupos / grupos 
pequeños de Zoom) para luego volver a la reunión general y reali-
zar la plenaria.

http://www.codajic.org/node/4082
https://www.anep.edu.uy/sites/default/files/images/Archivos/publicaciones-direcciones/DDHH/sexualidad/Es%20parte%20de%20la%20vida%20II_compressed.pdf?fbclid=IwAR3veuqYzA-Ybbi_j3RyQiH4jZ8yIDS6Zo6KBZM_MbfF-ldxG8KLFbkLpKE
http://chirimbote.com.ar/wp-content/uploads/2020/07/ESI-EN-CASA.pdf


  MÁS RECURSOS PARA CONVERSAR SOBRE EIS EN FAMILIA

Revista: ESI para charlar en familia. Educa-
ción Sexual Integral, para charlar en familia. 
La revista informa mediante datos riguro-
sos sobre diferentes temáticas inherentes 
a la sexualidad en su sentido más amplio. 
Con un lenguaje sencillo, este material pro-
pone a las familias ideas acerca de cómo 
responder con claridad a las inquietudes y 
curiosidades que los niños/as y adolescen-
tes gradualmente suelen ir planteando. 

Micro Audiovisual: Educación Sexual In-
tegral, para charlar en familia. Video que 
acompaña la revista del mismo nombre. A 
través de voces de artistas reconocidos, se 
expresan sentimientos, dudas y experien-
cias en relación a la sexualidad. 

Cuadernillo: ¿Y entonces que digo?
 Una guía escrita por padres y madres para 
ayudar a otros padres y madres a hablar con 
sus hijos(as) sobre la sexualidad

Hey, What Do I Say?

PlanneD ParentHooD® 
oF neW YorK CItY

Una GUía Escrita Por PadrEs y MadrEs Para  
ayUdar a otros PadrEs y MadrEs a Hablar  
con sUs Hijos(as) sobrE la sExUalidad

¿Y entonces, Qué Digo?

Para charlar en familia

Educación Sexual
Integral
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MANUAL DE APOYO PARA LA REALIZACION DE 
TALLERES DE PREVENCION DE VIOLENCIA EN EL 

NOVIAZGO 
 

 

 

 

  MÁS RECURSOS PARA CONVERSAR SOBRE EIS EN FAMILIA

Guía de concientización sobre la difusión 
de imágenes íntimas sin permiso. Esta guía 
brinda abordajes, consejos y estrategias 
para personas adultas mediadoras, tanto 
formal como informal o familiarmente, que 
buscan acompañar de forma más conscien-
te a los y las jóvenes en espacios digitales. 

Tríptico:  La ESI es nuestra responsabilidad
 Material de sensibilización para las familias 
sobre el sentido y alcances de la ESI en la 
escuela, elaborado por el Programa Nacional 
de Educación Sexual Integral de Argentina. 

Página Web y guías según edades: The porn 
conversation. Dota de herramientas a fami-
liares, profesorado y otros educadores con 
el objetivo de que las usen para promover 
el diálogo en su hogar. Nace de la voluntad 
de ayudar a que niños/as y adolescentes to-
men decisiones informadas y reflexionadas 
a la hora de consumir pornografía. 

Cuadernillo:   Está bueno conversar - Uru-
guay. Educación sexual para familias. Esta 
guía es una herramienta de diálogo, protec-
ción, amor y respeto para todo tipo familiar. 
Elaborado desde el Programa de Educación 
Sexual de la ANEP, este material constituye 
un paso más en la implementación sistemá-
tica de la Educación Sexual. 

Educación Sexual para Familias

Para hablar de sexualidad con la familia no se necesita ser 
profesional de la educación, de la medicina o de la psicología. 
Lo importante es tener buena disposición, generar un clima de 
confianza, tratar de escuchar y comprender.

Esta publicación busca generar una oportunidad que impulse 
procesos de aprendizajes compartidos, se transforme en 
un aporte para los momentos cotidianos, en familia, donde 
el entorno afectivo y de intimidad sea el marco para que 
fluyan preguntas y se den las respuestas que acompañen los 
descubrimientos.

tapa FINAL_2014.indd   1 23/04/14   18:36

Guía de 
concientización
sobre la difusión de imágenes 
íntimas sin permiso

Reduruguaya “Manual para realizar talleres 
de violencia en el noviazgo”, Uruguay 2019. 
Contenido asociado a violencia doméstica y 
violencia en el noviazgo
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https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/esi_revista_charlar_en_familia.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DN6drIpDyf0&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=DN6drIpDyf0&feature=emb_title
https://drive.google.com/file/d/1G_fd6_AnrUJGlVv5lAGKT480Xe6QoYIS/view
https://oei.org.ar/2019/09/26/guia-de-concientizacion-sobre-la-difusion-de-imagenes-intimas-sin-permiso/
https://oei.org.ar/2019/09/26/guia-de-concientizacion-sobre-la-difusion-de-imagenes-intimas-sin-permiso/
https://drive.google.com/file/d/1NiqDkI5h4Ox4So5JTu9nx9IehXvBHXxa/view
http://thepornconversation.org/es/
http://thepornconversation.org/es/
https://uruguayeduca.anep.edu.uy/sites/default/files/2018-01/esta-bueno-conversar.pdf
https://uruguayeduca.anep.edu.uy/sites/default/files/2018-01/esta-bueno-conversar.pdf
http://www.violenciadomestica.org.uy/pdf/Manual-de-Apoyo-para-la-Realizacion-de-Talleres-de-Prevencion-de-Violencia-en-el-Noviazgo.pdf
http://www.violenciadomestica.org.uy/pdf/Manual-de-Apoyo-para-la-Realizacion-de-Talleres-de-Prevencion-de-Violencia-en-el-Noviazgo.pdf


Corto Audiovisual:  Adolescentes trans. 
Identidades en construcción. ¿Cómo y en 
qué momento se habla con los padres? ¿Es 
difícil el cambio del DNI?¿Cómo es transi-
cionar en la escuela? ¿De qué forma respon-
den los médicos cuando une paciente trans 
llega a un consultorio? ¿Qué pasa en las re-
laciones sexoafectivas? Todas esas pregun-
tas y otras son las que  3 adolescentes trans  
en este documento en el que hablan sobre 
sus identidades: las reacciones en sus fami-
lias, cómo se vive en las escuelas. Salud y 
sus vínculos sexoafectivos.  

Corto Audiovisual:  Uruguay sin violencia 
de género. (4 videos). La igualdad entre 
varones y mujeres se construye todos los 
días, en todas nuestras acciones y en todos 
los ámbitos. Preguntémonos qué hacemos 
para evitar la desigualdad. Construyamos 
vínculos igualitarios.

“100 preguntas sobre sexualidad adoles-
cente”  En este proyecto, financiado por el 
Ministerio de Salud de Chile, participó un 
comité de especialistas y de adolescentes, 
con el objetivo de ofrecer acceso informa-
ción o educación adecuada sobre la sexua-
lidad sin tabúes. 

  MÁS RECURSOS PARA CONVERSAR SOBRE EIS EN FAMILIA

Cuadernillo: Infancias y adolescencias 
trans de género variable. Orientaciones 
para su Acompañamiento. Este documento 
pretende ser un valioso aporte para mejorar 
el acceso a los servicios de salud de la po-
blación trans con los mayores estándares 
de calidad científica y respeto por los dere-
chos humanos. 

Corto Audiovisual:  Conectados - Familia. 
La identidad es algo que nos distingue, nos 
hace únicos; pero también es un derecho: el 
derecho a saber quiénes somos. Jóvenes 
de entre 13 y 18 años,  presentan su espe-
cial y amorosa familia. 

Publicidad: Concientización sobre el uso de 
internet - Nueva Zelanda. Video producido 
por el Gobierno de Nueva Zelanda para con-
cientizar sobre el uso de Internet.  Una mujer 
vestida de entrecasa y con una taza de té en 
la mano abre la puerta para atender a quien 
golpea y descubre frente a sí a una pareja 
de actores porno -hombre y mujer- comple-
tamente desnudos.

Bloquea la Violencia, UNFPA, 
ONUMUJERES, ITAIPU. 
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https://www.youtube.com/watch?v=FZTU07DVVUA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=FZTU07DVVUA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=PJ5goP28FoI
https://www.youtube.com/watch?v=PJ5goP28FoI
https://www.docdroid.net/vyjLnyu/100-preguntas-de-sexualidad-adolescente-pdf
https://www.docdroid.net/vyjLnyu/100-preguntas-de-sexualidad-adolescente-pdf
https://www.unicef.org/argentina/informes/infancias-y-adolescencias-trans-genero-variable
https://www.unicef.org/argentina/informes/infancias-y-adolescencias-trans-genero-variable
https://www.youtube.com/watch?v=KoxOCYhZ0u4&feature=youtu.be
https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Publicidad-de-Nueva-Zelanda-sobre-el-peligro-del-porno-en-menores-se-vuelve-viral-uc756305
https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Publicidad-de-Nueva-Zelanda-sobre-el-peligro-del-porno-en-menores-se-vuelve-viral-uc756305
https://www.instagram.com/p/BdDudtin6qc/?utm_source=ig_web_copy_link            	
https://www.instagram.com/p/BdDudtin6qc/?utm_source=ig_web_copy_link            	


La primera vez  Presenta las reacciones 
de varios padres varones a las preguntas 
¿Cómo imaginas la primera vez sexual de tu 
hijo?  ¿Y de tu hija? 

¿Qué es y qué no es la masculinidad?
 Analiza formas de masculinidad hegemóni-
ca y subordinadas, socialización y machis-
mo.

Masculinidades Reflexiona sobre diversos 
mandatos tradicionales en el ejercicio de 
una masculinidad hegemónica. Presenta 
también los privilegios familiares, laborales 
y sociales de ejercerla.

Los mandatos tradicionales de la mascu-
linidad y sus privilegios Reflexiona sobre 
diversos mandatos tradicionales en el ejer-
cicio de una masculinidad hegemónica. 
Presenta también los privilegios familiares, 
laborales y sociales de ejercerla.

Masculinidades posibles. La realidad que 
viven los jóvenes y lo que aprenden de papá 
como referente.

“Seis de noviembre”, Primer puesto en 
Concurso de cortometrajes Nuevas Mascu-
linidades. Presenta un emotivo mensaje de 
un hijo que le habla al padre en su cumplea-
ños sobre los mandatos sociales de cómo 
ser varón.

48 cosas que los hombres escuchamos a lo 
largo de la vida. Presenta frases tradiciona-
les que refuerzan la construcción de la mas-
culinidad hegemónica desde la niñez hasta 
la vejez.

¿No te ha pasado que...? - Micromachismos
Presenta diferentes formas de microma-
chismos relacionados con situaciones co-
tidianas descritas por hombres tomando el 
rol social de las mujeres. También presen-
ta las formas de violencia y los privilegios 
masculinos.
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https://www.facebook.com/watch/?v=524974124942944


Reparación de vínculos afectivos.      
#educarsinmiedo#educaciónemocio-
nal#parentalidad positiva 

Educación sexual integral: relaciones entre 
pares. Video disparador para identificar re-
laciones positivas entre pares.

No es amor. Presenta la violencia dentro de 
las relaciones de pareja, el dominio, el con-
trol y la manipulación con base en el mito 
del amor romántico.

Los privilegios masculinos  Se representa a 
través de la comedia los diversos privilegios 
masculinos a nivel familiar, laboral y social.

El patriarcado Define el patriarcado y el ma-
chismo presente en las situaciones cotidia-
nas.

Varones Vs Machos.  Presenta el modelo de 
masculinidad hegemónica, machismo, man-
datos sociales y la necesidad de masculini-
dades más diversas.

La fuerza de papá. Presenta el modelo de 
masculinidad hegemónica, machismo, man-
datos sociales y la necesidad de masculini-
dades más diversas.
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Acoso Callejero | Cambiá El Trato. Presen-
ta diversas formas de violencia a las que 
se encuentran sometidas las mujeres en el 
diario vivir.
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https://www.facebook.com/watch/?v=524974124942944
https://www.youtube.com/watch?v=Vm3srHA-X6o&t=110s
https://www.youtube.com/watch?v=Vm3srHA-X6o&t=110s
https://www.youtube.com/watch?v=Nsg0QeV5HrI
https://www.youtube.com/watch?v=cdZ4SBT4w3I&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=mFrk_cmdv9E
https://www.youtube.com/watch?v=CH4Du6TOjB8


10 formas de violencia de género digital - 
#HaySalida - #Fuerzaenmivoz. Presenta 10 
formas de violencia de género digital. Cam-
paña para concienciar y erradicar una de las 
formas de violencia de género más común 
entre adolescentes, la que se da mediante 
el control y la limitación de la vida digital de 
las mujeres

El amor no debe doler.
Presenta un grupo de adolescentes que par-
ticiparon de #InstagrameroDeUNICEF pro-
moviendo un noviazgo sin violencia.
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Más información en www.eis.flacso.org.ar

https://www.youtube.com/watch?v=ub9rWnmiq_g
https://www.youtube.com/watch?v=ub9rWnmiq_g
https://www.facebook.com/watch/?v=524974124942944
https://www.facebook.com/watch/?v=619224988519989

