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Introducción 

El Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí (IMES) desarrolló durante 

2019 el proyecto “Acciones para promover la erradicación del embarazo infantil y 

para la prevención y atención del embarazo adolescente en San Luis Potosí" el cual 

contaba con recursos federales del Instituto Nacional de las Mujeres a través del 

Programa PROEQUIDAD, para contribuir a la erradicación del embarazo infantil y a 

la disminución del embarazo adolescente, a través de acciones de formación, 

difusión e investigación dirigidas a la ciudadanía, las cuales se centraron en atender 

a población de municipios del estado que hubieran registrado altas tasas de 

fecundidad en adolescentes1.  

Estos esfuerzos por acercarse a la población adolescente de municipios con 

registros elevados de embarazos de personas entre los 11 y los 19 años de edad; 

cuyos embarazos son considerados de alto riesgo, se suman a acciones 

institucionales como las llevadas a cabo por la Procuraduría de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes, el Consejo Estatal de Población y los Servicios de Salud de 

San Luis Potosí; por ejemplo, esta última dependencia ha desarrollado con 

anterioridad el Programa de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes2. 

La razón de educar integralmente en sexualidad, atraviesa por pensar al ser 

humano como un ser complejo, diverso, multifacético y contextual, y a la sexualidad 

                                                           
1 Por lo que las actividades se desarrollaron en Villa de Arista, Matlapa, Guadalcázar, Vanegas, 
Salinas, Axtla de Terrazas, Ciudad del Maíz, Aquismón y Villa de Arriaga 
2 El que cuenta con dos estrategias principales: la primera trata del establecimiento de unidades de 
salud con Servicio Amigable que es un espacio para recibir orientación e información sobre estos 
temas en las y los jóvenes, teniendo un total de 59 unidades a lo largo de todo el Estado y la segunda 
estrategia es la de los promotores juveniles, que consiste en grupos seleccionados de adolescentes 
que tienen un seguimiento continuo, en el cual se les capacita en diversos temas de educación 
integral en sexualidad, tales como: métodos anticonceptivos, proyecto de vida, habilidades para la 
vida, derechos sexuales y reproductivos, sexualidad en adolescentes, prácticas sexuales de riesgo 
y protegidas, sexo seguro vs sexo protegido, orientación sexual e igualdad de género, entre otros 
temas. 
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como un elemento inherente a su condición que está presente a lo largo de toda la 

vida. Sin embargo, esta palpable inherencia no necesariamente se ha traducido en 

programas y servicios que permitan abordarla más allá de encuentros sexuales 

coitocéntricos y con fines reproductivos. La integralidad en sexualidad, implica 

considerar la relevancia de brindar información completa, laica, con bases 

científicas y libre de prejuicios (conocimientos), desde perspectivas en derechos 

humanos, de interculturalidad y de género, que permitan incidir en las capacidades 

y habilidades psicosociales en todas las etapas del desarrollo (UNESCO, 2013). 

Ahora bien, en el marco de estas acciones, reconociendo la importancia de educar 

integralmente en sexualidad y para el alcance de la meta “Fortalecer capacidades 

de actores estratégicos en materia de educación integral en sexualidad (EIS)” la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) prestó sus servicios al Instituto 

de las Mujeres de San Luis Potosí (IMES) para la realización de 12 talleres 

virtuales3, de 4 sesiones de tres horas, en total de 12 horas cada taller, celebrados 

del 17 de noviembre al 9 de diciembre de 2020, teniendo como objetivo fortalecer 

las capacidades de actores estratégicos en materia de educación integral en 

sexualidad a través de procesos de sensibilización y capacitación integral. 

Los 12 talleres de EIS se dividieron de la siguiente forma: 6 talleres de 

sensibilización y capacitación integral dirigidos al personal docente en educación 

integral en sexualidad, incluyendo la participación de la sociedad civil y los 

colectivos formados y/o en los que participan las y los jóvenes y 6 talleres virtuales 

de formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores de 

información en derechos sexuales y reproductivos (con enfoque de género, 

juventudes e interculturalidad). Los talleres estuvieron dirigidos principalmente a la 

población de seis municipios – con altas tasas de fecundidad en adolescentes- 

                                                           
3 La utilización de medios virtuales es resultado del confinamiento derivado de la pandemia por 
COVID-19, así como la implementación de medidas sanitarias para mitigar la propagación y 
exposición al virus. 



 
 

3 
 

objetivo: Axtla de Terrazas, Guadalcázar, Matlapa, Salinas, Vanegas y Villa de 

Arista. 

De esta manera en los apartados que integran este informe se inicia justificando la 

importancia de la EIS, haciendo énfasis en que ésta permite transmitir 

conocimientos precisos, confiables y actualizados, que promuevan actitudes 

responsables, para así prevenir problemas en el ejercicio de la sexualidad. 

Posterior, se explican los objetivos de la acción de gobierno, diferenciándolos de 

acuerdo a la población objetivo (docentes y jóvenes) a las que estuvieron dirigidos 

los talleres. Después, se informan las actividades realizadas, su metodología, 

procesos de aprendizaje y áreas de oportunidad. Finalmente se desarrollan las 

conclusiones, recomendaciones y bibliografía utilizada para la realización de este 

informe.  

Justificación 

En San Luis Potosí residen 535.9 mil adolescentes que representan 19.5 por ciento 

de la población total del estado, la mitad de las infecciones de transmisión sexual 

se adquieren en este rango de edad; las y los jóvenes que inician su vida sexual 

activa y no utilizan ningún método anticonceptivo tienen un 90% de probabilidad de 

gestar un embarazo en los primeros seis meses, y por consecuencia tenderán a 

cambiar su proyecto de vida, derivado de un embarazo que en el gran mayor de los 

casos, no fue deseado. 

En ese sentido, el segundo informe de los indicadores para monitoreo y seguimiento 

de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (en 

adelante ENAPEA) 2018, proporciona algunas estadísticas importantes para el 

estado de San Luis Potosí: el Índice de Desarrollo Juvenil 2019 que se basa en 

cuatro componentes (prosperidad, bienestar, participación e inclusión) fue de 0.64 

para el estado, mayor al nacional de 0.53; el porcentaje de niñas, niños y 
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adolescentes clasificados no pobres ni vulnerables fue de 19.06 en 2018, mayor al 

15.12 registrado en 2014; no obstante, a pesar de mostrar un avance positivo en 

estos indicadores, hay algunos que no son favorables: 

 La tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años ha ido en aumento, en 2012 

fue de 1.83, en 2015 se incrementó a 2.03 y en 2018 aumentó a 2.25, esta 

última muy similar a la tasa nacional en el mismo año que fue de 2.28. 

 La tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en 2015 fue 70.24 y en 

2019 se registró un descenso, siendo esta de 67.76, en ambos casos 

menores a las tasas nacionales de 74.33 y 69.46 respectivamente, sin 

embargo, muy lejos aún de la meta al 2030 que es de 35.9. 

 El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado 

embarazadas alguna vez en el estado (2012) es de 12.9, lo que ubica a San 

Luis Potosí como uno de los 14 estados con porcentajes más altos que el 

nacional de 10.7. 

 El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado 

embarazadas alguna vez entre las que han iniciado su vida sexual es más 

de la mitad (55.8), también superior al porcentaje nacional de 52.1. 

Dados estos indicadores que muestran la problemática existente en San Luis Potosí 

y para dar seguimiento al proyecto ejecutado en 2019 con recursos del 

PROEQUIDAD, el IMES presentó en el marco del Fondo para el Bienestar y el 

Avance de las Mujeres (FOBAM) 2020 el proyecto “Acciones de prevención y 

atención alineadas a la ENAPEA para erradicar el embarazo infantil y disminuir el 

embarazo adolescente en seis municipios de San Luis Potosí” que fue ejecutado 

por la UASLP a través de la celebración de los 12 talleres virtuales dirigidos a las y 

los docentes y las y los jóvenes y cuyo objetivo consistió en contribuir a la 

erradicación del embarazo infantil y a la disminución del embarazo en adolescentes 

mediante el desarrollo de estas acciones de prevención y atención alineadas a la 
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ENAPEA en cinco municipios de San Luis Potosí con tasa de fecundidad 

adolescente alta (Axtla de Terrazas, Guadalcázar, Matlapa, Salinas, Vanegas) y uno 

con tasa media (Villa de Arista) y que además tiene entre sus objetivos específicos 

efectuar acciones de capacitación para el fortalecimiento de capacidades de actores 

estratégicos involucrados en la prevención y atención de la violencia sexual contra 

niñas y adolescentes y el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. 

La elección de talleres como herramienta para la prevención y atención para 

erradicar el embarazo infantil y disminuir el embarazo adolescente en San Luis 

Potosí, obedeció a que se reconoce a esta estrategia pedagógico-didáctica útil para 

orientar el proceso de enseñanza – aprendizaje. Es decir, los talleres son espacios 

para promover reflexiones y sugerencias de repercusión inmediata. De esta manera, 

la importancia de ofertar talleres sobre educación integral en sexualidad, tanto a 

docentes como a jóvenes, reside en que ésta herramienta pedagógica permite 

transmitir conocimientos precisos, confiables y actualizados, que promuevan 

actitudes responsables; para así prevenir problemas en el ejercicio de la sexualidad. 

La razón por la que la totalidad de los talleres se desarrollaron de manera virtual, 

vía plataforma zoom y retransmitidos por redes sociales (Facebook y Youtube) para 

un mayor alcance, obedece al confinamiento derivado de la pandemia por COVID-

19, así como la implementación de medidas sanitarias para mitigar la propagación 

y exposición al virus. 

Ahora bien, para lograr el objetivo los talleres de sensibilización y capacitación 

integral dirigidos al personal docente en educación integral en sexualidad, 

incluyendo la participación de la sociedad civil y los colectivos formados y/o en los 

que participan las y los jóvenes y los talleres virtuales de formación de adolescentes 

y jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos 

sexuales y reproductivos (con enfoque de género, juventudes e interculturalidad) 

versaron sobre los siguientes temas:  
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I. Los holones de la sexualidad. 

II. Salud sexual y salud reproductiva. 

III. Autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes. 

IV. Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la adolescencia. 

V. Diversidad Sexual. 

VI. Prevención de embarazos. 

VII. Prevención de ITS. 

VIII. Género y nuevas masculinidades. 

IX. Prevención de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes. 

X. Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de 

niñas, niños y adolescentes. 

El dirigir 6 talleres a las y los jóvenes en EIS, deriva de la necesidad de acercar a la 

población adolescente a información científica, confiable, amigable y sin prejuicios, 

ya que este grupo etario no sólo cuenta con altas tasas de fecundidad, sino que un 

embarazo no deseado impacta sobremanera en las decisiones y las oportunidades 

de las y los jóvenes. Es decir, entendiendo que la adolescencia se manifiesta como 

una etapa de cambios y en la que se puede potenciar la capacidad transformadora 

de las personas, resulta necesario además, observar que un embarazo no afecta 

de igual manera a las adolescentes mujeres que a los hombres pares, ya que a la 

serie de procesos biológicos que se gestan en el cuerpo de las mujeres, se suman 

un cúmulo de roles y actividades estereotipadas que se asignan exclusivamente a 

las mujeres, las cuales las sitúan en una posición de desigualdad para continuar 

con sus proyectos de vida y en general para acceder, ejercer y disfrutar de sus 

derechos. En ello radica la importancia de vincular a la población desde muy 

tempranas edades a la educación integral en sexualidad, ya que las generaciones 

recientes representan el bastión de potenciales para transformar esas realidades, 

para la construcción de nuevos modelos relacionales, justos, igualitarios, 

informados y no estereotipados, ya que el embarazo en la población adolescente 
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se relaciona con factores determinados; como el contexto social, económico y 

cultural en el que se desarrolla y habita este grupo de edad, problemática que se 

traslada a nivel municipal y localidad, de esta manera, tanto la situación 

socioeconómica como cultural, además de la ubicación geográfica de cada 

municipio condiciona la disponibilidad y accesibilidad de la información y los 

servicios de salud sexual y reproductiva en la población adolescente para prevenir 

embarazos no deseados, o bien para acceder a servicios de interrupción voluntaria 

del embarazo. 

Ahora bien, la importancia de capacitar a las y los docentes de los municipios 

objetivo, pero de la misma forma al resto de los municipios del Estado, se relaciona 

con que, según UNESCO (2018), la educación en sexualidad logra mejores 

resultados cuando los programas escolares se complementan con la participación 

de docentes y padres. Además, capacitar a las y los docentes versa sobre la 

necesidad - que se traduce en una obligación por parte del Estado- de que puedan 

coadyuvar a que el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir educación, 

incorpore también a la sexualidad de manera integral, tal como lo marca el artículo 

tercero constitucional: 

“Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una 

orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y 

humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lecto-escritura, la 

literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la 

innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, 

la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción 

de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado 

al medio ambiente, entre otras”. 
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De igual forma, la Recomendación General No. 1, de la Convención de los Derechos 

del niño –vinculante para el Estado Mexicano4-, menciona que “la educación debe 

tener lugar en el seno de la familia, pero también les corresponde un importante 

papel a las escuelas y a las comunidades”, elemento planteado en estrategias 

nacionales como lo fue la declaración Ministerial Prevenir con educación en 2010 

(estrategia concluida en 2015), que, sin embargo, quedó corta al sólo incluir de 

manera parcial a madres, padres, personas cuidadoras y la comunidad en acciones 

educativas y no les consideró al diseñar servicios de salud sexual y reproductiva. 

Objetivos 

Objetivo general 

 Fortalecer las capacidades de actores estratégicos en materia de educación 

integral en sexualidad a través de procesos de sensibilización y capacitación 

integral. 

Objetivos específicos 

 Sensibilizar y capacitar de manera integral a personal docente en educación 

integral en sexualidad, incluyendo la participación de la sociedad civil y los 

colectivos formados y/o en los que participan las y los jóvenes.  

 Formar adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores de 

información en derechos sexuales y reproductivos (con enfoque de género, 

juventudes e interculturalidad) vinculándoles a una red de servicios. 

 Identificar las redes de trabajo existentes para el desarrollo de procesos 

formativos para adolescentes que ejercen como promotoras y promotores 

juveniles y su interacción con otras instituciones u organizaciones civiles. 

                                                           
4 Ratificada por México el 21 de septiembre de 1990. Decreto Promulgatorio publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991. 
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Desarrollo de los Talleres 

Para el alcance de la meta “Fortalecer capacidades de actores estratégicos en 

materia de educación integral en sexualidad (EIS)” la Universidad Autónoma de San 

Luis Potosí (UASLP) prestó sus servicios al Instituto de las Mujeres de San Luis 

Potosí (IMES) para la  realización de 12 talleres virtuales, de 4 sesiones de tres 

horas, en total de 12 horas cada taller, celebrados entre el 17 de noviembre y el 9 

de diciembre de 20205, teniendo como objetivo fortalecer las capacidades de 

actores estratégicos en materia de educación integral en sexualidad a través de 

procesos de sensibilización y capacitación integral. El total de personas 

participantes en los doce talleres fue de 2,660 personas, la tabla siguiente presenta 

la población beneficiaria. 

Actividad Población beneficiaria Total Mujeres  Hombres 

ID 260 
Personal docente, 

sociedad civil y colectivos 
2,130 1,421 709 

ID 259 Adolescentes y jóvenes 530 351 179 

 Total 2,660 1,772 888 

Los 12 talleres de EIS se dividieron de la siguiente forma: 6 talleres de 

sensibilización y capacitación integral dirigidos al personal docente en educación 

integral en sexualidad, incluyendo la participación de la sociedad civil y los 

colectivos formados y/o en los que participan las y los jóvenes y 6 talleres virtuales 

de formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores de 

información en derechos sexuales y reproductivos (con enfoque de género, 

juventudes e interculturalidad). Los talleres estuvieron dirigidos principalmente a la 

población de seis municipios – con altas tasas de fecundidad en adolescentes- 

                                                           
5 Como anexos se adjuntan el calendario de actividades y las listas de asistencia. 
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objetivo: Axtla de Terrazas, Guadalcázar, Matlapa, Salinas, Vanegas y Villa de 

Arista. 

Los 12 talleres en EIS se desarrollaron de manera virtual, vía plataforma zoom, ello 

derivado del confinamiento derivado de la pandemia por COVID-19, así como la 

implementación de medidas sanitarias para mitigar la propagación y exposición al 

virus. 

Para lograr esa formación se impartieron los siguientes temas: 

I. Los holones de la sexualidad a cargo de la Maestra Ana Alicia Torres Benítez. 

II. Salud sexual y salud reproductiva a cargo de la Maestra Ana Alicia Torres 

Benítez. 

III. Autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes a cargo de la Licenciada 

María Guadalupe Sujei Sandoval Salazar 

IV. Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la adolescencia a 

cargo de la Licenciada Fátima Patricia Hernández Alvizo. 

V. Diversidad Sexual a cargo de la Licenciada Fátima Patricia Hernández Alvizo. 

VI. Prevención de embarazos a cargo de la Licenciada Fátima Patricia 

Hernández Alvizo. 

VII. Prevención de ITS a cargo de la Licenciada María Guadalupe Sujei Sandoval 

Salazar 

VIII. Género y nuevas masculinidades a cargo del Licenciando Aarón E. 

Hernández Hernández. 

IX. Prevención de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes a cargo de la 

Maestra Roxana Abigail Montejano Villaseñor. 

X. Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de 

niñas, niños y adolescentes a cargo de la Maestra Roxana Abigail Montejano 

Villaseñor. 
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Para participar en los talleres, tanto docentes como jóvenes, debieron registrarse 

en un formulario de google forms. Ello permitió conocer: nombre, edad, sexo, correo 

electrónico (en el caso de docentes también teléfono), municipio en el que viven, 

escuela en la que imparten o asisten a clases, si pertenecen a alguna etnia indígena, 

si pertenecen a la población LGBTI o si tienen alguna discapacidad. 

Talleres dirigidos a docentes  

Los 6 talleres de sensibilización y capacitación integral dirigidos al personal docente 

en educación integral en sexualidad, incluyendo la participación de la sociedad civil 

y los colectivos formados y/o en los que participan las y los jóvenes se desarrollaron 

de la siguiente forma:  

El Taller 1 de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al 

personal docente en educación integral en sexualidad se desarrolló, a través de la 

plataforma zoom, del martes 17 al viernes 20 de noviembre de 2020, en un horario 

de 12:00 a 15:00 horas y se retransmitió, en tiempo real, por el canal de YouTube 

de la Maestría en Derechos Humanos de la UASLP 

(https://www.youtube.com/channel/UCrenBRgcqrpWzweKEMQ6htw). La sesión 1 

del Taller 1 fue inaugurada por la titular del IMES, la Licenciada Erika Velázquez 

Gutiérrez y por la Licenciada María Guillermina Ávila titular de la Unidad para la 

Igualdad de Género de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, en 

representación del Secretario de Educación Ingeniero Joel Ramírez Díaz.  El total 

de docentes que asistieron al Taller 1 fue de 182 docentes (133 mujeres y 49 

hombres). 

El Taller 2 de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al 

personal docente en educación integral en sexualidad se desarrolló, a través de la 

plataforma zoom, del martes 17 al viernes 20 de noviembre de 2020 en un horario 

de 16:00 a 19:00 horas y se retransmitió, en tiempo real, por el canal de YouTube 

de la Maestría en Derechos Humanos de la UASLP 

https://www.youtube.com/channel/UCrenBRgcqrpWzweKEMQ6htw
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(https://www.youtube.com/channel/UCrenBRgcqrpWzweKEMQ6htw). La sesión 1 

del Taller 2 fue inaugurada por la titular del IMES, la Licenciada Erika Velázquez 

Gutiérrez y por la Licenciada María Guillermina Ávila titular de la Unidad para la 

Igualdad de Género de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, en 

representación del Secretario de Educación Ingeniero Joel Ramírez Díaz.  El total 

de docentes que asistieron al Taller 2 fue de 184 docentes (126 mujeres y 58 

hombres).  

El Taller 3 de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al 

personal docente en educación integral en sexualidad se desarrolló, a través de la 

plataforma zoom, del miércoles 18 al lunes 23 de noviembre de 2020 en un horario 

de 10:00 a 13:00 horas y se retransmitió, en tiempo real, por la página de Facebook 

de la Maestría en Derechos Humanos de la UASLP 

(https://www.facebook.com/MaestriaEnDerechosHumanosUaslp). La sesión 1 del 

Taller 3 fue inaugurada por la Licenciada María Guillermina Ávila titular de la Unidad 

para la Igualdad de Género de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, 

en representación del Secretario de Educación Ingeniero Joel Ramírez Díaz.  El 

total de docentes que asistieron al Taller 3 fue de 365 docentes (215 mujeres y 150 

hombres). 

El Taller 4 de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al 

personal docente en educación integral en sexualidad se desarrolló, a través de la 

plataforma zoom, del miércoles 18 al lunes 23 de noviembre de 2020 en un horario 

de 12:00 a 15:00 horas y se retransmitió, en tiempo real, por la página de Facebook 

del Taller ESI (https://www.facebook.com/Taller-Docentes-4-105460818056167). 

La sesión 1 del Taller 4 fue inaugurada por la Licenciada María Guillermina Ávila 

titular de la Unidad para la Igualdad de Género de la Secretaría de Educación de 

Gobierno del Estado, en representación del Secretario de Educación Ingeniero Joel 

Ramírez Díaz.  El total de docentes que asistieron al Taller 4 fue de 147 docentes 

(92 mujeres y 55 hombres). 

https://www.youtube.com/channel/UCrenBRgcqrpWzweKEMQ6htw
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El Taller 5 de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al 

personal docente en educación integral en sexualidad se desarrolló, a través de la 

plataforma zoom, del martes 24 al viernes 27 de noviembre de 2020 en un horario 

de 12:00 a 15:00 horas y se retransmitió, en tiempo real, por el canal de YouTube 

de la Maestría en Derechos Humanos de la UASLP 

(https://www.youtube.com/channel/UCrenBRgcqrpWzweKEMQ6htw). La sesión 1 

del Taller 4 fue inaugurada por la Licenciada María Guillermina Ávila Titular de la 

Unidad para la Igualdad de Género de la Secretaría de Educación de Gobierno del 

Estado, en representación del Secretario de Educación Ingeniero Joel Ramírez 

Díaz.  El total de docentes que asistieron al Taller 5 fue de 774 docentes (534 

mujeres y 240 hombres). 

El Taller 6 de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al 

personal docente en educación integral en sexualidad se desarrolló, a través de la 

plataforma zoom, del martes 24 al viernes 27 de noviembre de 2020 en un horario 

de 12:00 a 15:00 horas y se retransmitió, en tiempo real, por la página de Facebook 

de la Maestría en Derechos Humanos de la UASLP 

(https://www.facebook.com/MaestriaEnDerechosHumanosUaslp). La sesión 1 del 

Taller 4 fue inaugurada por la Licenciada María Guillermina Ávila Titular de la Unidad 

para la Igualdad de Género de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, 

en representación del Secretario de Educación Ingeniero Joel Ramírez Díaz.  El 

total de docentes que asistieron al Taller 6 fue de 478 docentes (338 mujeres y 140 

hombres). 

De esta manera, el total de docentes asistentes a los talleres fue de 2,130 (1,421 

mujeres y 709 hombres). Las y los asistentes se desglosan de la siguiente manera: 

● Población indígena: 601 docentes (386 mujeres y 215 hombres) 

● Población LGBTTTI: 47 docentes (27 mujeres y 20 hombres) 

● Población con discapacidad: 20 docentes (12 mujeres y 8 hombres) 

https://www.youtube.com/channel/UCrenBRgcqrpWzweKEMQ6htw
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● Población perteneciente a los municipios objetivo: 281 docentes (183 

mujeres y 98 hombres) 

● Ahualulco: 29 docentes (18 mujeres y 11 hombres) 

● Alaquines: 30 docentes (20 mujeres y 10 hombres) 

● Aquismón: 92 docentes (60 mujeres y 32 hombres) 

● Axtla de Terrazas: 72 docentes (48 mujeres y 24 hombres) 

● Cárdenas:15 docentes (13 mujeres y 2 hombres) 

● Catorce: 10 docentes (5 mujeres y 5 hombres) 

● Cedral: 34 docentes (15 mujeres y 19 hombres) 

● Cerritos: 20 docentes (14 mujeres y 6 hombres) 

● Cerro de San Pedro: 1 docente (1 hombre) 

● Charcas: 35 docentes (31 mujeres y 4 hombres) 

● Ciudad del Maíz: 42 docentes (28 mujeres y 14 hombres) 

● Ciudad Fernández: 4 docentes (4 mujeres) 

● Ciudad Valles: 125 docentes (86 mujeres y 39 hombres) 

● Coxcatlán: 10 docentes (5 mujeres y 5 hombres) 

● Ébano: 60 docentes (36 mujeres y 24 hombres) 

● El Naranjo: 4 docentes (3 mujeres y 1 hombre) 

● Guadalcázar: 47 docentes (32 mujeres y 15 hombres) 

● Huehuetlán: 15 docentes (11 mujeres y 4 hombres) 

● Lagunillas: 8 docentes (6 mujeres y 2 hombres) 

● Matehuala: 28 docentes (15 mujeres y 13 hombres) 

● Matlapa: 78 docentes (50 mujeres y 28 hombres) 

● Mexquitic de Carmona: 23 docentes (16 mujeres y 7 hombres)  

● Moctezuma: 37 docentes (22 mujeres y 15 hombres) 

● Rayón: 11 docentes (6 mujeres y 5 hombres) 

● Rioverde: 15 docentes (11 mujeres y 4 hombres) 

● Salinas: 54 docentes (38 mujeres y 16 hombres) 
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● San Antonio: 13 docentes (9 mujeres y 4 hombres) 

● San Ciro Acosta: 2 docentes (1 mujer y 1 hombre) 

● San Luis Potosí:167 docentes (127 mujeres y 40 hombres) 

● San Martin Chalchicuautla: 21 docentes (15 mujeres y 6 hombres) 

● San Nicolás Tolentino: 2 docentes (2 mujeres) 

● San Vicente Tancuayalab: 10 docentes (7 mujeres y 3 hombres) 

● Santa Catarina: 45 docentes (24 mujeres y 21 hombres) 

● Santa María del Rio: 9 docentes (9 mujeres) 

● Santo Domingo: 28 docentes (22 mujeres y 6 hombres) 

● Soledad Graciano Sánchez: 49 docentes (25 mujeres y 24 hombres) 

● Tamasopo: 51 docentes (27 mujeres y 24 hombres) 

● Tamazunchale:162 docentes (105 mujeres y 57 hombres) 

● Tampacan: 15 docentes (12 mujeres y 3 hombres) 

● Tampamolón Corona: 23 docentes (19 mujeres y 4 hombres) 

● Tamuín: 31 docentes (24 mujeres y 7 hombres) 

● Tancanhuitz: 19 docentes (11 mujeres y 8 hombres) 

● Tanlajás: 32 docentes (26 mujeres y 6 hombres) 

● Tanquián:15 docentes (12 mujeres y 3 hombres) 

● Vanegas: 14 docentes (8 mujeres y 6 hombres) 

● Venado: 26 docentes (20 mujeres y 6 hombres) 

● Villa de Arista: 16 docentes (7 mujeres y 9 hombres) 

● Villa de Arriaga: 4 docentes (2 mujeres y 2 hombres) 

● Villa de Guadalupe: 3 docentes (2 mujeres y 1 hombre) 

● Villa de la Paz: 2 docentes (1 mujer y 1 hombre) 

● Villa de Ramos: 85 docentes (56 mujeres y 29 hombres) 

● Villa de Reyes: 7 docentes (5 mujeres y 2 hombres) 

● Villa Hidalgo:14 docentes (8 mujeres y 6 hombres) 

● Villa Juárez: 8 docentes (6 mujeres y 2 hombres) 

● Xilitla: 78 docentes (39 mujeres y 39 hombres) 
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● Zaragoza: 10 docentes (5 mujeres y 5 hombres) 

● No especificaron: 270 docentes (192 mujeres y 78 hombres) 

 

La edad de las y los docentes asistentes fue: 

 De 18 a 29 años: 378 

 De 30 a 44 años: 607 

 De 45 a 59 años: 451 

 Más de 60 años: 40 

 No mencionaron su edad: 662. 

Ahora bien, la explicación de los temas 1 y 2 (los Holones de la Sexualidad y Salud 

Sexual y Salud Reproductiva) estuvo a cargo de la Maestra Ana Alicia Torres 

Benítez. En esa sesión se revisó la definición de sexualidad, incorporando 

elementos aportados por la OMS (“un elemento central en el ser humano”). 

Posterior, se describió el modelo holónico de la sexualidad de Eusebio Rúbio (1994) 

(holón de la reproductividad, el erotismo, la vinculación afectiva y el género), y fue 

complementado por los ámbitos en que desarrolla y que intervienen, al mismo 

tiempo, en su desarrollo (social, psicológico, biológico, trascendental y estético 

(Álvarez-Gayou y Herrera)). 

Pedagógicamente, la Maestra Ana Torres empleó una presentación expuesta de 

manera interactiva para clarificar cada uno de los holones de la sexualidad y aportar 

un significado amplio, más allá del componente sexual (de órganos sexuales). Para 

comprender la diversidad que implica la sexualidad vista de manera integral e 

inclusiva respecto del sistema binario-heteronormado-cisgenérico-monogámico, se 

revisó un video sobre diversidad sexual 

(https://www.youtube.com/watch?v=1QbTZYiQ6BA) y se reforzó con el Gender 

Bread Person. 
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En la exposición del tema Salud Sexual y Salud Reproductiva se utilizó, 

particularmente, el juego de “Yo nunca, nunca”, donde las y los participantes 

exponen una actividad que han realizado, entonces los y las demás participantes 

comparten si lo han hecho o les ha pasado también. Esto para evidenciar el ejercicio 

de la sexualidad y posteriormente relacionarlo con los temas a tratar. Durante la 

revisión de este tema se tocaron puntos que permitieran conocer la definición de 

Salud Sexual, no solo como una ausencia de enfermedades o afecciones, sino un 

estado de bienestar general que engloba: el cuerpo, la mente, las emociones y las 

relaciones sociales. Por consiguiente, se define a la Salud Reproductiva no sólo 

como la sensación de bienestar en estos rubros, sino también en la garantía y 

capacidad del cuidado de la reproductividad. Asimismo, se dio a conocer cómo se 

ha logrado ver la Salud Sexual y Salud Reproductiva como derechos al que todas y 

todos somos acreedores, esto a partir de la descripción de los Derechos Sexuales 

de Niños, Niñas y Adolescentes. Concluyendo esa sesión del taller, se brindaron 

datos estadísticos que hacen evidente las consecuencias de brindar efectivamente 

una Educación Integral de la Sexualidad, así como las consecuencias de que no se 

imparta.  

La explicación de los temas 3 y 7 (Autocuidado dirigido a niñas, niños y 

adolescentes y Prevención de ITS) estuvo a cargo de la Licenciada María 

Guadalupe Sujei Sandoval Salazar. En la primera parte de esa sesión (prevención 

de Infecciones de transmisión sexual) se dejó claro el objetivo, que no es 

prohibicionista, es enseñar la forma más sana de ejercer la sexualidad. En este 

Taller dirigido a las y los docentes se empleó la técnica “Mi yo adolescente”, que 

consiste en recordar ¿cómo vivieron su adolescencia entorno a la sexualidad? 

Posteriormente se revisó el marco legal: derechos sexuales, las facultades en 

evolución respecto a sexualidad, el comportamiento común en niñas y niños de 4 a 

12, ¿Qué enseñar a niñas y niños de 4 a 12?, las implicaciones del currículo oculto 

y el adultismo en la compresión de la sexualidad humana, así como la importancia 
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de la perspectiva de género y ¿Cómo hablar sobre sexualidad con niños y niñas? 

En cada uno de estos tópicos se daba espacio para compartir experiencias y dudas. 

Posterior, se abordaron los temas siguientes: concepto de identidad sexual: sexo, 

género, rol social, orientación sexual y prácticas sexuales. Énfasis en las prácticas 

sexuales: tipos y falocentrismo. La relación de los vínculos afectivos con las 

prácticas de riesgo. Se abordaron las prácticas sexuales clasificadas en sexo 

seguro y sexo protegido, haciendo énfasis en los riesgos del sexting, y una 

demostración sobre el uso correcto de los métodos de barrera. Se explicó el uso de 

la pastilla anticonceptiva de emergencia: mitos y relación con la ILE. Y el tema 

medular: concepto de las ITS, mujeres vulnerables ante ITS, clasificación de ITS 

respecto a agentes patógenos, VIH y SIDA: formas de transmisión, periodo de 

ventana, señales de alarma y ¿Qué hacer? 

En la segunda parte de la sesión se explicó el concepto de autocuidado, los factores 

de riesgo: violencia, énfasis en violencia psico emocional, amor romántico, ciclo de 

la violencia. Así como la importancia de la salud mental y los trastornos 

emocionales: mitos y realidades; haciendo énfasis en ansiedad y depresión. Se 

dieron pautas para identificar las señales de alerta tanto en una misma como en sus 

pares y la relevancia que tiene la salud mental y la exposición a la violencia en las 

prácticas de riesgo ligadas a la sexualidad.  

Además, se abordaron las prácticas de autocuidado entorno a infecciones en 

genitales ligadas a falta de higiene y la relevancia que tiene el ciclo menstrual en el 

cuidado de su sexualidad. Posteriormente se comentaron los peligros en redes: 

grooming y trata de personas con fines de explotación sexual, utilizando los 

siguientes vídeos: https://www.youtube.com/watch?v=OdixH25nCHk&t=1s y 

https://www.youtube.com/watch?v=a7UvCPm4VL4. Posterior, se planteó la 

pregunta: ¿Qué hacer? Hábitos, Primeros auxilios psicológicos y escucha activa. 

Acompañar una crisis. Red de apoyo. Y la construcción de un plan de autocuidado.  

https://www.youtube.com/watch?v=OdixH25nCHk&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=a7UvCPm4VL4
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Finalmente, se agregó la pregunta: ¿Para qué aplicarlo con las alumnas y los 

alumnos? Para hacerles reflexionar sobre el tema. Se les enseñó la técnica ¿Qué 

le falta a tu casa? Para identificar los factores de protección; así como aprender a 

identificar los factores de riesgo: Indicadores de que un NNA está en situación de 

violencia y finalmente comprender lo que es un programa de reducción de riesgos 

y daños evitando la estigmatización y criminalización, para así crear un plan de 

acción dirigido a sus alumnos y alumnas. 

La explicación de los temas 4-6 (Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de 

género en la adolescencia, Diversidad Sexual y Prevención de embarazos) estuvo 

a cargo de la Licenciada Fátima Patricia Hernández Alvizo. Para explicar el tema 

“Identidad sexo-genérica” se abordaron conceptos introductorios a la perspectiva de 

género tales como género, sexo, estereotipos de género, roles y 

heteronormatividad. Para que los conceptos generasen adhesión en las y los 

asistentes se utilizaron las siguientes técnicas, además de la expositiva: para 

docentes se detonó la discusión mediante las siguientes preguntas “¿Cómo son los 

maestros?” “¿Cómo son las maestras?” en su mayoría proporcionaron respuestas 

cargadas de estereotipos y roles en la docencia lo que fue generador de diálogo 

para comenzar a reflexionar sobre el contenido teórico del espacio. También se 

solicitó que compartieran historias personales de algún momento en la infancia en 

donde se les había dicho que tal papel, rol, habilidad, emoción o tarea no le era 

propia al ser niño o niña. 

Sobre el tema de “Diversidad sexual”, se explicaron los conceptos de identidad 

sexual, orientación sexual, conducta sexual e identidad de género. Para la 

exposición de conceptos se utilizó el video “Antes del Orgullo Gay, la revolución” de 

la agencia de noticias AJ+ en español, para encuadrar la garantía de Derechos 

sexuales y reproductivos como parte de la exigencia colectiva de grupos oprimidos 

por sus derechos. 
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Respecto al tema “Prevención del embarazo adolescente”, los conocimientos 

expuestos fueron elementos básicos de la Educación Sexual Integral en el marco 

de respeto, promoción y garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos; en el 

caso de las personas docentes, la exposición tuvo como fin el reforzar las acciones 

que las instituciones de salud desarrollan, ampliando su alcance hacia otros grupos 

que no tienen acceso a los servicios 

La explicación de los temas 8-10 (Género y nuevas masculinidades; Prevención de 

violencia sexual en niñas, niños y adolescentes e Instituciones y marco normativo 

que protegen y garantizan los derechos de niñas, niños y adolescentes) estuvo a 

cargo del Licenciado Aarón E. Hernández Hernández y la Maestra Roxana Abigail 

Montejano Villaseñor. Para iniciar con la sesión, el docente pidió a las y los 

participantes compartir a través del chat nombre, edad, identidad sexo-genérica y 

un dato curioso sobre su persona, esta técnica  breve de presentación permitió por 

un lado “romper el hielo” y por otro, reconocer que el “sexo-género” es un elemento 

de identidad constantemente afirmado como el nombre y la edad, llamó la atención 

que “el dato curioso personal” fue el más difícil de mencionar permitiendo reflexionar 

sobre los ejercicios de autocrítica y autoconocimiento. 

Se procedió con la técnica de las siluetas masculinas, solicitando a las y los 

participantes dibujar o en su defecto imaginar una silueta masculina resaltando sus 

características y colocando elementos que pudieran responder ¿qué significa ser 

hombre? En la mayoría de los casos se compartieron aspectos como “ser hombre 

significa ser fuerte, responsable, autoridad, sustento, cuidado, protección, ser 

padre, ser racional, voz de mando, trabajador, etc.”.  

Con los elementos recuperados de la técnica, se pudo hacer la diferenciación entre 

los conceptos de “sexo” y “género”, abordando la “socialización del género, para 

ello, se preguntó al grupo ¿qué tipo de regalos o juguetes le hacemos a los niños y 

a las niñas? Respondiendo que en el caso de niños se regalan “balones, carritos, 



 
 

21 
 

pistolas, etc.”; mientras que a las niñas “muñecas, trastecitos, cocinitas, bebés, 

maquillaje de fantasía, etc.”. Se concluyó que la socialización del género impulsa a 

los niños hacia la vida pública, a la competencia y a la actividad física; en tanto que, 

a las niñas hacia la vida privada, al cuidado de otros y a ser delicada. 

Se procedió a explicar que “la masculinidad hegemónica” es aquella que se 

construye desde el “eje del poder y la dominación” y se manifiesta en tres 

dimensiones: a) las relaciones de poder (techo de cristal para las mujeres), b) las 

relaciones de producción (el trabajo del hogar no remunerado, la doble jornada 

laboral de las mujeres y la brecha salarial) y c) las relaciones erótico-afectivas y 

sexuales (violencia en el noviazgo, violencia intrafamiliar, la sumisión del cuerpo de 

las mujeres en función del hombre). 

Durante el desarrollo del tema, las y los participantes en algunas ocasiones 

compartían inquietudes sobre lo expuesto, dando pie a una nutrida reflexión sobre 

problemáticas como el abuso y el acoso sexual, los feminicidios y la desigualdad 

entre hombres y mujeres en distintos ámbitos sociales. 

En la segunda parte de la sesión, a cargo de la Mtra. Montejano, la metodología que 

se consideró pertinente para emplear radicó en dos actividades principales: primera, 

preguntas detonadoras y; segunda, el relato de historias basadas en hechos reales 

(se modificaron datos personales). 

De la interacción entre las y los docentes y la Mtra. Montejano se desprende que 

los primeros cuentan con el conocimiento de algunos de los temas explicados, sin 

embargo, se enfrentan a retos u obstáculos para su aplicación y abordaje, por 

ejemplo: las creencias negativas en relación con la sexualidad por parte de madres, 

padres y/o tutores de NNA, además de otros miembros de las comunidades en las 

cuales están adscritos para el desempeño de sus labores. Por consecuencia, se 
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identifica un temor generalizado y evasión ocasional a tratar los temas de 

sexualidad, derechos sexuales y reproductivos en la población de NNA.  

Es de destacarse que a causa del taller las y los docentes afirmaron identificar más 

y diversas formas de violencia sexual que se puede ejercer en contra de NNA. De 

la misma manera, reconocen y correlacionan quiénes pueden colocarse como 

víctimas con mayor facilidad a causa de diversos factores de vulnerabilidad en 

contextos determinados como la familia y la escuela (pues a causa del proceso de 

socialización, en estos espacios lo agresores tienen mayor “facilidad” de contacto 

para con las víctimas. 

Finalmente, la metodología utilizada en las sesiones de los 6 Talleres virtuales de 

sensibilización y capacitación integral dirigidos al personal docente en educación 

integral en sexualidad, por ser actividades a distancia, estuvieron basados, de 

manera transversal, en el trabajo guiado por la o el ponente del curso. Durante cada 

sesión las y los ponentes explicaron cada uno de los temas, fomentando la 

participación de las personas mediante el uso del chat en tiempo real permitiendo, 

de esta manera, el intercambio con las y los docentes que estaban en zoom e 

intentando generar las mayores interacciones con las y los docentes que seguían 

los talleres a través de las redes sociales. 

Así, la capacitación se realizó directamente por medio de la comunicación directa 

ponente-docentes, y gracias a la utilización de las herramientas educativas virtuales 

se creó un entorno educativo flexible y amigable, donde las y los docentes 

aprendieron, compartieron experiencias y conocimientos con el resto de la 

comunidad virtual a través de las distintas herramientas de comunicación y 

contenidos disponibles. Además, los docentes podrán acceder de manera 

permanente a los contenidos del taller a través de un drive, con el fin de que los 

materiales didácticos elaborados por las y los ponentes les sean accesibles para su 

estudio.  
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Es importante mencionar que cada una de las sesiones fue evaluada con un 

formulario de satisfacción (google forms) que las y los ponentes crearon para ese 

fin. En las evaluaciones las y los docentes comentaron desconocer previamente los 

conceptos expuestos y/o que el taller abonó a poderlos entender con mayor 

claridad; se dieron cuenta de lo diversa que puede ser la sexualidad; reconocieron 

las actividades planteadas como estrategias para plantear el tema con su alumnado; 

así mismo, se observó un gran interés por los Derechos Sexuales, puesto que la 

mayoría expresó que tampoco los conocía y ahora podrían ejercerlos para disfrutar 

de su sexualidad. Las y los docentes comentaron las dificultades de abordar el tema 

“Sexualidad” en los tres niveles de educación básica debido a la reticencia de 

padres y madres, así como por las tradiciones, mitos y tabúes de las comunidades. 

También se hizo evidente la necesidad de reforzar este tipo de intervenciones a un 

nivel, no sólo informativo y sensibilizador, sino con la intención de incidir en un 

cambio de actitudes hacia la sexualidad, propia y de las demás personas 

 

Talleres dirigidos a jóvenes 

Los 6 talleres de formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y 

multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos (con enfoque 

de género, juventudes e interculturalidad) se desarrollaron de la siguiente forma: 

El Taller 1 de formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y 

multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos (con enfoque 

de género, juventudes e interculturalidad) dirigido principalmente a las y los jóvenes 

del municipio de Axtla de Terrazas, se desarrolló, a través de la plataforma zoom, 

del lunes 23 al jueves 26 de noviembre de 2020, en un horario de 09:00 a 12:00 

horas y se retransmitió, en tiempo real, por el canal de Facebook de Taller Jóvenes 

1 (https://www.facebook.com/Taller-ESI-j%C3%B3venes-1-103497121591325). El 

total de asistentes al Taller 1 fue de 33 jóvenes (25 mujeres y 8 hombres). 

https://www.facebook.com/Taller-ESI-j%C3%B3venes-1-103497121591325
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El Taller 2 de formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y 

multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos (con enfoque 

de género, juventudes e interculturalidad) dirigido principalmente a las y los jóvenes 

del municipio de Guadalcázar, se desarrolló, a través de la plataforma zoom, del 

lunes 30 de noviembre al jueves 3 de diciembre de 2020 en un horario de 16:00 a 

19:00 horas y se retransmitió, en tiempo real, por el canal de Facebook de Taller 

Jóvenes 2 (https://www.facebook.com/Taller-ESI-j%C3%B3venes-2-

101963325081455). El total de asistentes al Taller 2 fue de 32 jóvenes (21 mujeres 

y 11 hombres). 

El Taller 3 de formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y 

multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos (con enfoque 

de género, juventudes e interculturalidad) dirigido principalmente a las y los jóvenes 

del Cobach del municipio de Matlapa, se desarrolló, a través de la plataforma zoom, 

del lunes 30 de noviembre al jueves 3 de diciembre de 2020, en un horario de 09:00 

a 12:00 horas y se retransmitió, en tiempo real, por el canal de Facebook de Taller 

Jóvenes 3 (https://www.facebook.com/Taller-ESI-j%C3%B3venes-3-

105717858031779). El cierre del Taller estuvo a cargo de la Directora General del 

COBACH Marianela Villanueva Ponce y de la Titular del Instituto de las Mujeres del 

Estado de San Luis Potosí, Licenciada Erika Velázquez Gutiérrez. El total de 

asistentes al Taller 3 fue de 159 jóvenes (102 mujeres y 57 hombres). 

El Taller 4 de formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y 

multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos (con enfoque 

de género, juventudes e interculturalidad) dirigido principalmente a las y los jóvenes 

del municipio de Vanegas, se desarrolló, a través de la plataforma zoom, del lunes 

30 de noviembre al jueves 3 de diciembre de 2020 en un horario de 16:00 a 19:00 

horas y se retransmitió, en tiempo real, por el canal de Facebook de Taller Jóvenes 

4 (https://www.facebook.com/Talleres-J%C3%B3venes-4-ESI-104377081511885) 

El total de asistentes al Taller 4 fue de 70 jóvenes (48 mujeres y 22 hombres). 

https://www.facebook.com/Taller-ESI-j%C3%B3venes-2-101963325081455
https://www.facebook.com/Taller-ESI-j%C3%B3venes-2-101963325081455
https://www.facebook.com/Taller-ESI-j%C3%B3venes-3-105717858031779
https://www.facebook.com/Taller-ESI-j%C3%B3venes-3-105717858031779
https://www.facebook.com/Talleres-J%C3%B3venes-4-ESI-104377081511885
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El Taller 5 de formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y 

multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos (con enfoque 

de género, juventudes e interculturalidad) dirigido principalmente a las y los jóvenes 

del municipio de Salinas,  se desarrolló, a través de la plataforma zoom, del martes 

1 de noviembre al viernes 4 de diciembre de 2020 en un horario de 16:00 a 19:00 

horas y se retransmitió, en tiempo real, por el canal de Facebook de Taller Jóvenes 

5 (https://www.facebook.com/Talleres-J%C3%B3venes-5-ESI-100676878560855). 

El total de asistentes al Taller 5 fue de 216 jóvenes (139 mujeres y 77 hombres). 

El Taller 6 de formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y 

multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos (con enfoque 

de género, juventudes e interculturalidad) dirigido principalmente a las y los jóvenes 

de la Preparatoria General Mariano Arista del municipio de Villa de Arista, se 

desarrolló, a través de la plataforma zoom, el viernes 4 y del lunes 7 al miércoles 9 

de diciembre de 2020 en un horario de 16:00 a 19:00 horas y se retransmitió, en 

tiempo real, por el canal de Facebook de Taller Jóvenes 6 

(https://www.facebook.com/Taller-J%C3%B3venes-6-ESI-101079051852941). La 

sesión 1 del Taller 6 fue inaugurada por el profesor Juan Carlos García Rocha y el 

Director de la Preparatoria General Mariano Arista, el Profesor Jesús Martínez 

García. El cierre del taller 6 de Formación de adolescentes y jóvenes como 

multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos sexuales y 

reproductivos estuvo a cargo del Director de la preparatoria General Mariano Arista, 

Profesor Jesús García, del Inspector de la Zona Escolar, Profesor Juan Carlos 

García, Jefe de Investigación de la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado, 

René Espinoza y de la titular del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis 

Potosí, Licenciada Erika Velázquez Gutiérrez. El total de asistentes al Taller 6 fue 

de 37 jóvenes (22 mujeres y 15 hombres). 

De esta manera el total de jóvenes asistentes a los talleres fue 530 jóvenes (351 

mujeres y 179 hombres). Las y los asistentes se desglosan de la siguiente manera: 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FTalleres-J%25C3%25B3venes-5-ESI-100676878560855&data=04%7C01%7C%7C219bfebafb0e4d6112af08d890dc4fad%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637418623181147702%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dDUwux3dHO8%2FU9S7YDHB8es%2By%2FIeklrwwm9MbPvS1OQ%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FTaller-J%25C3%25B3venes-6-ESI-101079051852941&data=04%7C01%7C%7C219bfebafb0e4d6112af08d890dc4fad%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637418623181177683%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0FxCMvUmCrwRMYnw9ZRQd8%2By0XsBRYzp4Jc1HRAI9GA%3D&reserved=0
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● Población indígena:  15 jóvenes (13 mujeres y 2 hombres) 

● Población LGBTTTI: 18 jóvenes (15 mujeres y 3 hombres) 

● Población con discapacidad: 14 jóvenes (7 mujeres y 7 hombres) 

● Población perteneciente a los municipios objetivo: 113 jóvenes (75 mujeres 

y 38 hombres):  

 Axtla de Terrazas: 17 jóvenes (11 mujeres y 6 hombres) 

 Cedral: jóvenes 29 (21 mujeres y 8 hombres) 

 Cerritos: 24 jóvenes (14 mujeres y 10 hombres) 

 Ciudad Valles: 36 jóvenes (24 mujeres y 12 hombres) 

 Coxcatlán: 2 jóvenes (2 mujeres) 

 Guadalcázar: 17 (14 mujeres y 3 hombres) 

 Huehuetlán:3 jóvenes (2 mujeres y 1 hombres) 

 Matehuala:117 jóvenes (67 mujeres y 50 hombres) 

 Matlapa: 1 (hombre)  

 Mexquitic de Carmona: 8 jóvenes (5 mujeres y 3 hombres) 

 Rioverde: 1 joven (1 mujer) 

 Salinas: 37 jóvenes (25 mujeres y 12 hombres) 

 San Felipe, Guanajuato: 2 jóvenes (2 mujeres) 

 San Luis Potosí: 79 jóvenes (59 mujeres y 20 hombres) 

 San Martín Chalchicuautla: 8 jóvenes (8 mujeres) 

 Santa María del Rio: 2 jóvenes (1 mujer y 1 hombre) 

 Soledad de Graciano Sánchez: 4 jóvenes (3 mujeres y 1 hombres) 

 Tamasopo: 50 jóvenes (30 mujeres y 20 hombres) 

 Tamazunchale: 2 jóvenes (2 mujeres) 

 Tampamolón Corona: 1 joven (1 mujer) 

 Tancanhuitz: 1 joven (1 mujer) 

 Tanlajás: 5 jóvenes (3 mujeres y 2 hombres) 

 Tempoal, Veracruz: 1 joven (1 mujer) 
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 Vanegas: 4 (3 mujeres y 1 hombre) 

 Villa de Arista: 36 jóvenes (21 mujeres y 15 hombres) 

 Villa de Reyes: 5 jóvenes (4 mujeres y 1 hombre) 

 Villa Hidalgo: 4 jóvenes (3 mujeres y 1 hombres) 

 Xilitla: 2 jóvenes (2 mujeres) 

 No especificaron Municipio: 32 jóvenes (21 mujeres y 11 hombres) 

 

La edad de las y los jóvenes asistentes fue de: 

 Menores de 12 años: 9 

 De 12 a 18 años: 426 

 De 19 a 29 años: 2 

 No mencionaron su edad: 85. 

Ahora bien, la explicación de los temas 1 y 2 (los Holones de la Sexualidad y Salud 

Sexual y Salud Reproductiva) estuvo a cargo de la Maestra Ana Alicia Torres 

Benítez. Para iniciar la sesión, se revisó la definición de sexualidad, incorporando 

elementos aportados por la OMS (“un elemento central en el ser humano”), se 

describió el modelo holónico de la sexualidad de Eusebio Rúbio (1994) (holón de la 

reproductividad, el erotismo, la vinculación afectiva y el género), y fue 

complementado por los ámbitos en que desarrolla y que intervienen, al mismo 

tiempo, en su desarrollo (social, psicológico, biológico, trascendental y estético 

(Álvarez-Gayou y Herrera). 

Al momento en que los temas eran explicados se privilegió la interacción con las y 

los jóvenes participantes: desde una visión constructivista, el aprendizaje se vuelve 

significativo en tanto hay un conocimiento elaborado de manera colectiva con las 

aportaciones de quienes asisten. En la metodología socioafectiva, es importante 

apelar y atender las emociones: qué significa en el momento presente a quienes 

participan, y cómo ello está íntimamente relacionado con su contexto social.  
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Pedagógicamente, se empleó una presentación expuesta de manera interactiva 

para clarificar cada uno de los holones de la sexualidad y aportar un significado 

amplio, más allá del componente sexual (de órganos sexuales). Para comprender 

la diversidad que implica la sexualidad vista de manera integral e inclusiva respecto 

del sistema binario-heteronormado-cisgenérico-monogámico, se revisó un video 

sobre diversidad sexual (https://www.youtube.com/watch?v=1QbTZYiQ6BA) y se 

reforzó con el Gender Bread Person. 

En la exposición del tema Salud Sexual y Salud Reproductiva se utilizó, 

particularmente, el juego de “Yo nunca, nunca”, conocido por adolescentes, donde 

lanzan una actividad que han realizado, entonces las y los demás jóvenes habrán 

de compartir si lo han hecho o les ha pasado también. Esto para evidenciar el 

ejercicio de nuestra sexualidad y posteriormente relacionarlo con los temas a tratar.  

Durante la revisión de este tema se tocaron puntos que permitieran conocer la 

definición de Salud Sexual, no sólo como una ausencia de enfermedades o 

afecciones, sino un estado de bienestar general que engloba: el cuerpo, la mente, 

las emociones y las relaciones sociales. Por consiguiente, se define a la Salud 

Reproductiva como la sensación de bienestar en estos rubros, sino también en la 

garantía y capacidad del cuidado de la reproductividad. Así mismo se dio a conocer 

cómo se ha logrado ver la Salud Sexual y Salud Reproductiva como derechos al 

que todos y todas somos acreedores, esto a partir de la descripción de los Derechos 

Sexuales de Niños, Niñas y Adolescentes. Estos temas, abordados desde la 

importancia de la Educación Integral de la Sexualidad. Concluyendo el taller, se 

brindaron datos estadísticos que hacen evidente las consecuencias de brindar 

efectivamente una Educación Integral de la Sexualidad, así como las consecuencias 

de que no se imparta.  

La explicación de los temas 3 y 7 (Autocuidado dirigido a niñas, niños y 

adolescentes y Prevención de ITS) estuvo a cargo de la Licenciada María 
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Guadalupe Sujei Sandoval Salazar. En la primera parte de esa sesión (prevención 

de Infecciones de transmisión sexual) se dejó claro el objetivo, que no es 

prohibicionista, es enseñar la forma más sana de ejercer la sexualidad. Posterior a 

esto se establecieron acuerdos básicos de convivencia. En esta sesión dirigida a 

las y los jóvenes se realizó una lectura para reflexionar respecto a la forma en que 

nos relacionamos sexualmente entorno a los estereotipos de género. Posterior, se 

revisó el marco legal, los derechos sexuales, las facultades en evolución respecto 

a sexualidad, el concepto de identidad sexual: sexo, género, rol social, orientación 

sexual y prácticas sexuales. Se abordaron las prácticas sexuales clasificadas en 

sexo seguro y sexo protegido, haciendo énfasis en los riesgos del sexting, y una 

demostración sobre el uso correcto de los métodos de barrera. Se explicó el uso de 

la pastilla anticonceptiva de emergencia: mitos y relación con la ILE. Y el tema 

medular: concepto de las ITS, mujeres vulnerables ante ITS, clasificación de ITS 

respecto a agentes patógenos, VIH y SIDA: formas de transmisión, periodo de 

ventana, señales de alarma y ¿Qué hacer? 

En la segunda parte de la sesión se explicó el concepto de autocuidado, los factores 

de riesgo: violencia, énfasis en violencia psico emocional, amor romántico, ciclo de 

la violencia. Así como la importancia de la salud mental y los trastornos 

emocionales: mitos y realidades; haciendo énfasis en ansiedad y depresión. Se 

dieron pautas para identificar las señales de alerta tanto en una misma como en sus 

pares y la relevancia que tiene la salud mental y la exposición a la violencia en las 

prácticas de riesgo ligadas a la sexualidad. 

Además, se abordaron las prácticas de autocuidado entorno a infecciones en 

genitales ligadas a falta de higiene. También se explicó la relevancia que tiene el 

ciclo menstrual en el cuidado de su sexualidad. Posterior, se comentaron los 

peligros en redes: grooming y trata de personas con fines de explotación sexual, 

utilizando los siguientes vídeos: 
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https://www.youtube.com/watch?v=OdixH25nCHk&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=a7UvCPm4VL4 

Para finalizar esa sesión se planteó la pregunta: ¿Qué hacer? Hábitos, Primeros 

auxilios psicológicos y escucha activa. Acompañar una crisis. Red de apoyo. Y la 

construcción de un plan de autocuidado.  

La explicación de los temas 4-6 (Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de 

género en la adolescencia, Diversidad Sexual y Prevención de embarazos) estuvo 

a cargo de la Licenciada Fátima Patricia Hernández Alvizo. Para explicar el tema 

“Identidad sexo-genérica” se abordaron conceptos introductorios a la perspectiva de 

género tales como género, sexo, estereotipos de género, roles y 

heteronormatividad, para que los conceptos generasen adhesión. En las y los 

asistentes se utilizaron las siguientes técnicas, además de la expositiva: las 

preguntas detonadoras “¿Cómo son las jóvenes de tu escuela” y “¿Cómo son los 

jóvenes de tu escuela?” también se solicitó que compartieran historias personales 

de algún momento en la infancia en donde se les había dicho que tal papel, rol, 

habilidad, emoción o tarea no le era propia al ser niño o niña; adicionalmente se 

utilizaron distintas capsulas de la plataforma social tik tok para enlazar lo visto con 

productos audiovisuales de consumo frecuente por parte de las y los jóvenes.. 

Sobre el tema de “Diversidad sexual”, se explicaron los conceptos de identidad 

sexual, orientación sexual, conducta sexual e identidad de género, fue un tema 

ampliamente bien recibido por las y los jóvenes. En este caso se percibía mayor 

apertura en el respeto de los deseos y decisiones de vida de otras personas. 

Además, se utilizó el video “Antes del Orgullo Gay, la revolución” de la agencia de 

noticias AJ+ en español, para encuadrar la garantía de Derechos sexuales y 

reproductivos como parte de la exigencia colectiva de grupos oprimidos por sus 

derechos. 
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Respecto al tema “Prevención del embarazo adolescente”, los conocimientos 

expuestos versaron sobre elementos básicos de la Educación Sexual Integral en el 

marco de respeto, promoción y garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos; 

esto debido a que, en el caso de las personas jóvenes, una “educación sexual” 

parcial, errónea y prejuiciosa no les permite tomar decisiones bien informadas y 

fundamentadas en torno a su trayectoria de vida y de salud sexual y reproductiva. 

La explicación de los temas 8-10 (Género y nuevas masculinidades; Prevención de 

violencia sexual en niñas, niños y adolescentes e Instituciones y marco normativo 

que protegen y garantizan los derechos de niñas, niños y adolescentes) estuvo a 

cargo del Licenciado Aarón E. Hernández Hernández y la Maestra Roxana Abigail 

Montejano Villaseñor. Para iniciar con la sesión el docente pidió a las y los 

participantes compartir a través del chat nombre, edad, identidad sexo-genérica y 

un dato curioso sobre su persona. Esta técnica breve de presentación permitió por 

un lado “romper el hielo” y por otro, reconocer que el “sexo-género” es un elemento 

de identidad constantemente afirmado como el nombre y la edad, llamó la atención 

que “el dato curioso personal” fue el más difícil de mencionar permitiendo reflexionar 

sobre los ejercicios de autocrítica y autoconocimiento. En este momento, se explicó 

a las y los jóvenes cómo las distintas formas de vivir la juventud son “atravesadas” 

por la condición de género. 

Se procedió con la técnica de las siluetas masculinas, solicitando a las y los 

participantes dibujar o en su defecto imaginar una silueta masculina resaltando sus 

características y colocando elementos que pudieran responder: ¿Qué significa ser 

joven? se colocaron respuestas como “tener sueños, prepararse para el futuro, ser 

irresponsable, jugar, hacer lo que se quiera, tener actitud juvenil, etc. 

Con los elementos recuperados de la técnica, se pudo hacer la diferenciación entre 

los conceptos de “sexo” y “género”, abordando la “socialización del género, para 

ello, se preguntó al grupo ¿qué tipo de regalos o juguetes le hacemos a los niños y 
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a las niñas? Respondiendo que en el caso de niños se regalan “balones, carritos, 

pistolas, etc.”; mientras que a las niñas “muñecas, trastecitos, cocinitas, bebés, 

maquillaje de fantasía, etc.”. Se concluyó que la socialización del género impulsa a 

los niños hacia la vida pública, a la competencia y a la actividad física; en tanto que, 

a las niñas hacia la vida privada, al cuidado de otros y a ser delicada. Además, al 

ser una sesión con jóvenes, se mencionó que la “la juventud” es una construcción 

social al igual que el género, lo que significa que las mujeres y los hombres la viven 

de manera diferenciada. 

Posterior, se procedió a explicar que “la masculinidad hegemónica” es aquella que 

se construye desde el “eje del poder y la dominación” y se manifiesta en tres 

dimensiones: a) las relaciones de poder (techo de cristal para las mujeres), b) las 

relaciones de producción (el trabajo del hogar no remunerado, la doble jornada 

laboral de las mujeres y la brecha salarial) y c) las relaciones erótico-afectivas y 

sexuales (violencia en el noviazgo, violencia intrafamiliar, la sumisión del cuerpo de 

las mujeres en función del hombre). 

Hacia la última parte de la sesión, se planteó la interrogante sobre ¿es posible otro 

modelo de masculinidad? Es decir, pensar en otras masculinidades que no se 

fundamenten en el eje del poder y la dominación o en las dimensiones de la 

masculinidad hegemónica. El grupo en algunas ocasiones rescataban elementos 

como la educación en género, promover la distribución de tareas del hogar 

independientemente a la identidad sexo-genérica, principalmente. 

En la segunda parte de la sesión, a cargo de la Mtra. Montejano, la metodología que 

se consideró pertinente para emplear radicó en dos actividades principales: primera, 

preguntas detonadoras y; segunda, el relato de historias basadas en hechos reales 

(se modificaron datos personales). 
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Finalmente, los talleres virtuales de formación de adolescentes y jóvenes como 

multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos sexuales y 

reproductivos (con enfoque de género, juventudes e interculturalidad) por ser 

actividades a distancia estuvieron, de manera transversal a cada una de las 

sesiones, basados en el trabajo guiado por la o el ponente del curso. Durante cada 

sesión las y los ponentes se abocaron a presentar y discutir cada uno de los temas. 

Además, se fomentó la participación activa de las personas mediante el uso del chat 

en tiempo real para las observaciones de la o el ponente, fomentando, de esta 

manera, el intercambio con las y los jóvenes que estaban en zoom y generando 

interacciones con las y los jóvenes que seguían los talleres a través de la plataforma 

de Facebook. 

Así, la capacitación se realizó directamente por medio de la comunicación directa 

ponente-jóvenes, y jóvenes entre sí, y gracias a la utilización de las herramientas 

educativas virtuales se creó un entorno educativo flexible y amigable, donde las y 

los jóvenes compartieron experiencias y conocimientos con el resto de la comunidad 

virtual a través de las distintas herramientas de comunicación y contenidos 

disponibles. Además, los 530 jóvenes que asistieron a los 6 Talleres pudieron 

acceder a los contenidos de las sesiones a través de un drive, con el fin de que los 

materiales didácticos elaborados por las y los ponentes les sean accesibles para su 

estudio.  
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Conclusiones  

 

Alrededor del mundo, el embarazo en adolescentes es un asunto preocupante de 

salud y derechos humanos que involucra no solamente a las personas involucradas 

directamente, sino que dicha problemática atiende a diversas circunstancias 

también estructurales que indican que su erradicación debe de involucrar a 

diferentes niveles gubernamentales y sociales para prevenirlo y atenderlo. Y es que, 

el embarazo adolescente merma las capacidades y los planes de vida de las y los 

jóvenes. Además, de generar y profundizar las desigualdades que persisten en la 

vida adulta. El embarazo vulnera especialmente a las niñas, pues no sólo motiva la 

deserción escolar, privando a las adolescentes de su derecho a la educación y 

limitando su potencial, sino también vulnerando su plan o proyecto de vida. Por 

tanto, debemos de comprender que, la problemática del embarazo adolescente es 

contextual y atiende a factores específicos.  

En este sentido, uno de los factores que se encuentran involucrados en dicha 

problemática ha sido la forma en cómo se transmite la educación sobre sobre el uso 

de métodos anticonceptivos y derechos sexuales y reproductivos, la cual muchas 

veces parte de una visión adultocéntrica lejos del enfoque de juventudes y derechos 

humanos, lo que ha hecho que en muchos casos las y los jóvenes se sientan ajenos 

a dicho mensaje y no busquen recursos para conocer sobre su salud integral, sus 

derechos sexuales y reproductivos y las alternativas que pueden tener para no 

enfrentar un embarazo en la adolescencia. Por tanto, los talleres que se elaboraron 

para llevar a cabo este proyecto estuvieron basados en la educación sexual integral 

y diseñados pedagógicamente desde un enfoque de juventudes que permitiera que 

las y los asistentes conocieran sobre el ejercicio pleno de los derechos sexuales y 

reproductivos y de su sexualidad. 

La realización de los 12 Talleres de EIS que permitió la capacitación de 2,130 

docentes (1,438 mujeres y 692 hombres) y de 530 jóvenes (343 mujeres y 187 
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hombres) son fundamentales para asegurar el cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio. Así, la importancia de ofrecer talleres de EIS es esencial para 

asegurar la salud y el bienestar de las y los jóvenes del Estado de San Luis Potosí. 

La creación de este tipo de talleres permite, por un lado, a las y los jóvenes adquirir 

los conocimientos, aptitudes, actitudes y valores que necesitan para determinar y 

gozar de su sexualidad física y emocionalmente, a nivel individual y en sus 

relaciones. Ello, debido a que los talleres partieron de entender a la sexualidad de 

manera holística y como parte del desarrollo emocional y social de la gente joven6. 

También, no se pensó a la sexualidad desde una visión coitocéntrica, sino que ésta 

se comprendió desde diferentes ámbitos, pensándola no sólo únicamente como el 

simple uso de los métodos anticonceptivos, sino tomando otros temas que 

acercaron a las y los participantes a comprender la complejidad de las relaciones 

humanas desestructurando las desigualdades de género y visibilizando la violencia 

sexual. De esta manera, se dio cuenta de que la educación sexual integral va más 

allá de una relación sexual en una pareja, sino que la sexualidad es parte de la vida 

de los seres humanos y, por tanto, es necesario analizarla desde estos otros 

ámbitos. 

De esta manera, uno de los principales resultados de estos talleres y capacitaciones  

ha sido no sólo la formación y capacitación continua de docentes y docentes tutores, 

sino también la elaboración de materiales y recursos educativos -como el Plan de 

Trabajo dirigido a personal docente7- el cual estriba en la necesidad de aportar 

elementos metodológicos al personal docente para que la “Educación Integral de la 

sexualidad sea implementada como la acción formativa presente en todo el proceso 

                                                           
6 Además, es importante destacar que las y los jóvenes tienen derecho a vivir una sexualidad plena, 
es decir, que: su sexualidad sea una fuente de bienestar y placer por medio de la expresión auténtica 
de sentimientos y afectos; sean actores de su propio cuidado y desarrollo sexual y fortalezcan los 
factores que las y los protegen de comportamientos y situaciones de riesgo y finalmente, que tengan 
comportamientos responsables, libres de prejuicios y tomen decisiones de manera autónoma. 
7 Elaborado a partir de un breve instrumento respondido voluntariamente por 86 docentes que 
formaron parte de este proceso formativo de los municipios Axtla de Terrazas, Guadalcázar, Matlapa, 
Salinas, Vanegas y Villa de Arista.  
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educativo de niños, niñas y adolescentes” (UNESCO, 2010) y no como sólo una 

clase aislada que se da a puertas y ventanas cerradas. 

Con ello se espera que se retomen los temas vistos, se reproduzcan en los 

diferentes niveles educativos y con ello, se pueda prevenir, atender y erradicar el 

embarazo adolescente desde el enfoque de derechos, juventudes, intercultural y de 

género. 

Recomendaciones 

A partir de la experiencia en este proyecto y los comentarios en las participaciones 

y evaluaciones de los diferentes temas tratados en los talleres se recomienda: 

 Continuar con las capacitaciones a diversos actores sociales y en diferentes 

niveles del ámbito educativo, pensando en que la EIS sea parte de las 

currículas educativas, en donde se deberá de integrar a las y los docentes; a 

madres, padres, tutores y personas a las que tengan acceso. 

 Las capacitaciones deberán de estar construidas desde los enfoques de 

derechos humanos, género, intercultural y de juventudes y se deberán de 

diseñar los talleres con respecto a la edad y nivel educativo. Es importante 

pensar en que los talleres deberán también de estar diseñados por género y 

en la medida de lo posible hacerlos por separado (es decir, talleres para 

mujeres y talleres para hombres); así como pensar temas que se puedan 

abordar en grupos mixtos. 

 Las capacitaciones deberán de ser abordadas desde la diversidad de la 

sexualidad; incorporando los Derechos Sexuales, puesto que la mayoría de 

las y los jóvenes expresaron no conocerlos. Los y las adolescentes 

expresaron su sorpresa al observar las consecuencias de la falta de 

Educación Integral de la Sexualidad, y el desconocimiento de sus derechos, 
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comentando que les gustaría conocer más al respecto y poder compartirlo 

con sus pares. 

 Incluir en todo momento, como lo mencionan Salinas y Rosales (2016), que 

en función de aportar soluciones a los problemas que enfrentan niñas y niños 

en su vida cotidiana, como la violencia sexual y la socialización basada en 

estereotipos de género que reproducen la desigualdad entre hombres y 

mujeres desde el inicio de la infancia, es necesario y urgente incorporar 

contenidos sobre EIS, con perspectivas de género y derechos humanos en 

los programas de educación inicial  pues si bien esto se ha logrado en 

primaria y secundaria, se ha desestimado su relevancia para las niñas y los 

niños de cero a seis años de edad. Para poder lograrlo se deberá contratar 

a profesionales con experiencia en la niñez en grados preescolares. 

 Aprovechar el nuevo uso de las tecnologías, construyendo curriculas 

educativas en línea y ad hoc a dicho contexto que puedan llegar a diferentes 

lugares y personas que muchas veces se encuentran excluidos de dichas 

capacitaciones. 

 Una de las principales inquietudes de las y los docentes fue la falta de 

materiales para poder abordar los diferentes temas de una educación sexual 

integral, por lo que es importante poder generar un acervo bibliográfico de 

apoyo a la docencia en temas de EIS en los diferentes niveles educativos. 

 Finalmente, otra de las inquietudes de las y los decentes e incluso de las y 

los jóvenes es la falta de apoyo de las madres y padres de familia con 

respecto a los diferentes temas que tienen que ver con la sexualidad, por lo 

que se recomienda que se haga un trabajo específico con ellas y ellos para 

que puedan comprender la importancia que tiene la EIS, principalmente en 

la prevención de la violencia sexual a niñas, niños y adolescentes. 
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Memorias de actividades de los talleres dirigidos a personal docente. 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Sesión 1 del Taller 1 de Formación de sensibilización y capacitación 

integral dirigidos al personal docente en educación integral en sexualidad 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: San Luis Potosí, S.L.P. a 17 de noviembre de 2020 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 3 horas.  

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En San Luis Potosí residen 535.9 mil adolescentes que representan 19.5 por ciento de la población 

total del estado, la mitad de las infecciones de transmisión sexual se adquieren en este rango de 

edad; las y los jóvenes que inician su vida sexual activa y no utilizan ningún método anticonceptivo 

tienen un 90% de probabilidad de gestar un embarazo en los primeros seis meses, y por 

consecuencia  tenderán a cambiar su proyecto de vida, derivado de un embarazo que en el gran 

mayor de los casos, no fue deseado.  

 

Ahora bien, el segundo informe de los indicadores para monitoreo y seguimiento de la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA, 2018), proporciona algunas 

estadísticas importantes para el estado de San Luis Potosí: 



 
 

41 
 

• La tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años ha ido en aumento, en 2012 fue de 1.83, en 2015 

se incrementó a 2.03 y en 2018 aumentó a 2.25, esta última muy similar a la tasa nacional en el 

mismo año que fue de 2.28. 

• La tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en 2015 fue 70.24 y en 2019 se registró un 

descenso, siendo esta de 67.76, en ambos casos menores a las tasas nacionales de 74.33 y 69.46 

respectivamente, sin embargo, muy lejos aún de la meta al 2030 que es de 35.9. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

en el estado (2012) es de 12.9, lo que ubica a San Luis Potosí como uno de los 14 estados con 

porcentajes más altos que el nacional de 10.7. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

entre las que han iniciado su vida sexual es más de la mitad (55.8), también superior al porcentaje 

nacional de 52.1. 

En ese sentido y ante las cifras descritas, se demuestra la importancia de una educación integral en 

sexualidad que permita transmitir conocimientos precisos, confiables y actualizados, que promuevan 

actitudes responsables; para así prevenir problemas en el ejercicio de la sexualidad. De esta manera, 

este taller tuvo como objetivo sensibilizar y capacitar de manera integral a personal docente, 

principalmente de Axtla de Terrazas, Guadalcázar, Matlapa, Salinas, Vanegas y Villa de Arista, en 

educación integral en sexualidad, incluyendo la participación de la sociedad civil y los colectivos 

formados y/o en los que participan las y los jóvenes, desde la perspectiva de género, con enfoque 

basado en los Derechos Humanos, de Juventudes e Interculturalidad. 
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El taller, de 4 sesiones, incluyó los siguientes temas:   

1. Los holones de la sexualidad. 

2. Salud sexual y salud reproductiva. 

3. Autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes. 

4. Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la adolescencia. 

5. Diversidad Sexual. 

6. Prevención de embarazos. 

7. Prevención de ITS. 

8. Género y nuevas masculinidades. 

9. Prevención de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes. 

10. Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. 

 

En concreto, la capacitación de esta primera sesión del Taller 1 de Formación de sensibilización y 

capacitación integral dirigidos al personal docente en educación integral en sexualidad, versó sobre 

los temas 1 y 2: los holones de la sexualidad y salud sexual y salud reproductiva.  
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RELATORÍA  

 

Para participar en los talleres, las y los profesores debieron registrarse en un formulario de google 

forms. Ello nos permitió conocer: nombre, edad, sexo, correo electrónico, municipio en el que viven, 

escuela en la que imparten clases, si pertenecen a alguna etnia indígena, si pertenecen a la población 

LGBTI o si tienen alguna discapacidad. 

 

La sesión 1 del Taller 1 de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al personal 

docente en educación integral en sexualidad fue inaugurada por la titular del Instituto de las Mujeres 

del estado de San Luis Potosí, la Licenciada Erika Velázquez Gutiérrez y por la Maestra María 

Guillermina Ávila Titular de la Unidad para la Igualdad de Género de la Secretaría de Educación de 

Gobierno del Estado, en representación del Secretario de Educación Ingeniero Joel Ramírez Díaz. 

Esta primera sesión se realizó el martes 17 de noviembre de 16:00 a 19:00 horas a través de la 

plataforma de zoom y se retransmitió, en tiempo real, por la página de youtube de la Maestría en 

Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

(https://www.youtube.com/channel/UCrenBRgcqrpWzweKEMQ6htw). La utilización de medios 

virtuales es resultado del confinamiento derivado de la pandemia por COVID-19, así como la 

implementación de medidas sanitarias para mitigar la propagación y exposición al virus. 

 

La docente encargada de realizar la actividad fue la Mtra. Ana Alicia Torres Benítez y los temas 

abordados fueron los holones de la sexualidad y Salud sexual y salud reproductiva. La Mtra. Ana 

Torres utilizó una metodología que permitió a las personas, mediante el uso del chat en tiempo real, 
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participar activamente y tener la capacidad de emitir sus observaciones y/o dudas, fomentando, de 

esta manera, el intercambio de información e intentando, en lo posible, generar interacciones con las 

y los docentes que siguieron la transmisión por youtube. 

 

Para explicar estos temas del taller  (los holones de la sexualidad y Salud Sexual y Salud 

Reproductiva) se revisó la definición de sexualidad, incorporando elementos aportados por la OMS 

(“un elemento central en el ser humano”), se describió el modelo holónico de la sexualidad de Eusebio 

Rúbio (1994) (holón de la reproductividad, el erotismo, la vinculación afectiva y el género), y fue 

complementado por los ámbitos en que desarrolla y que intervienen, al mismo tiempo, en su desarrollo 

(social, psicológico, biológico, trascendental y estético (Álvarez-Gayou y Herrera)). 

 

Los temas, al ser explicados mediante esta sesión del taller privilegió la interacción con las personas 

participantes: desde una visión constructivista, el aprendizaje se vuelve significativo en tanto hay un 

conocimiento elaborado de manera colectiva con las aportaciones de quienes asisten. En la 

metodología socioafectiva, es importante apelar y atender las emociones: qué significa en el momento 

presente a quienes participan, y cómo ello está íntimamente relacionado con su contexto social.  

 

Pedagógicamente, se empleó una presentación expuesta de manera interactiva para clarificar cada 

uno de los holones de la sexualidad y aportar un significado amplio, más allá del componente sexual 

(de órganos sexuales). Para comprender la diversidad que implica la sexualidad vista de manera 

integral e inclusiva respecto del sistema binario-heteronormado-cisgenérico-monogámico, se revisó 
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un video sobre diversidad sexual (https://www.youtube.com/watch?v=1QbTZYiQ6BA) y se reforzó 

con el Gender Bread Person. 

 

En la exposición del tema Salud Sexual y Salud Reproductiva se utilizó, particularmente, el juego de 

“Yo nunca, nunca”, conocido por adolescentes, donde lanzan una actividad que han realizado, 

entonces los y las demás participantes habrán de compartir si lo han hecho o les ha pasado también. 

Esto para evidenciar el ejercicio de nuestra sexualidad y posteriormente relacionarlo con los temas a 

tratar.  

 

Durante la revisión de este tema se tocaron puntos que permitieran conocer la definición de Salud 

Sexual, no solo como una ausencia de enfermedades o afecciones, sino un estado de bienestar 

general que engloba: el cuerpo, la mente, las emociones y las relaciones sociales. Por consiguiente, 

se define a la Salud Reproductiva como la sensación de bienestar en estos rubros, sino también en 

la garantía y capacidad del cuidado de la reproductividad. Así mismo se dio a conocer cómo se ha 

logrado ver la Salud Sexual y Salud Reproductiva como derechos al que todos y todas somos 

acreedores, esto a partir de la descripción de los Derechos Sexuales de Niños, Niñas y Adolescentes. 

Estos temas, abordados desde la importancia de la Educación Integral de la Sexualidad. Concluyendo 

el taller, se brindaron datos estadísticos que hacen evidente las consecuencias de brindar 

efectivamente una Educación Integral de la Sexualidad, así como las consecuencias de que no se 

imparta.  
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En la evaluación final, las personas comentaron desconocer previamente los conceptos expuestos 

y/o que el taller abonó a poderlos entender con mayor claridad; se dieron cuenta de lo diversa que 

puede ser la sexualidad; reconocieron las actividades planteadas como estrategias para plantear el 

tema con su alumnado; así mismo, se observó un gran interés por los Derechos Sexuales, puesto 

que la mayoría expresó que tampoco los conocía y ahora podrían ejercerlos para disfrutar de su 

sexualidad. Las y los Docentes comentaron las dificultades de abordar el tema “Sexualidad” en los 

tres niveles de educación básica debido a la reticencia de padres y madres, así como por las 

tradiciones, mitos y tabúes de las comunidades. También se hizo evidente la necesidad de reforzar 

este tipo de intervenciones a un nivel, no sólo informativo y sensibilizador, sino con la intención de 

incidir en un cambio de actitudes hacia la sexualidad, propia y de las demás personas. 

 

En esta sesión 1 del Taller 1 de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al 

personal docente en educación integral en sexualidad pudieron participar 120 docentes (85 mujeres 

y 35 hombres) 

 

Las y los docentes capacitados de los municipios objetivo fueron: 

 Axtla de Terrazas: 6 

 Matlapa: 12 

 Vanegas: 1 
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De manera constante se los compartió a las y los profesoras el drive con las presentaciones de todo 

el taller: 

https://drive.google.com/drive/folders/11zMdKOE3eOuWlnBiACU1doFdvRSf05b8?usp=sharing 

Al finalizar, la Mtra. Torres compartió el link de evaluación de satisfacción de la sesión 1 del Taller 1 

de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al personal docente en educación 

integral en sexualidad. 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Sesión 2 del Taller 1 de Formación de sensibilización y capacitación 

integral dirigidos al personal docente en educación integral en sexualidad 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: San Luis Potosí, S.L.P. a 18 de noviembre de 2020 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 3 horas.  

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En San Luis Potosí residen 535.9 mil adolescentes que representan 19.5 por ciento de la población 

total del estado, la mitad de las infecciones de transmisión sexual se adquieren en este rango de 

edad; las y los jóvenes que inician su vida sexual activa y no utilizan ningún método anticonceptivo 

tienen un 90% de probabilidad de gestar un embarazo en los primeros seis meses, y por 

consecuencia  tenderán a cambiar su proyecto de vida, derivado de un embarazo que en el gran 

mayor de los casos, no fue deseado.  

Ahora bien, el segundo informe de los indicadores para monitoreo y seguimiento de la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA, 2018), proporciona algunas 

estadísticas importantes para el estado de San Luis Potosí: 

• La tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años ha ido en aumento, en 2012 fue de 1.83, en 2015 

se incrementó a 2.03 y en 2018 aumentó a 2.25, esta última muy similar a la tasa nacional en el 

mismo año que fue de 2.28. 
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• La tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en 2015 fue 70.24 y en 2019 se registró un 

descenso, siendo esta de 67.76, en ambos casos menores a las tasas nacionales de 74.33 y 69.46 

respectivamente, sin embargo, muy lejos aún de la meta al 2030 que es de 35.9. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

en el estado (2012) es de 12.9, lo que ubica a San Luis Potosí como uno de los 14 estados con 

porcentajes más altos que el nacional de 10.7. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

entre las que han iniciado su vida sexual es más de la mitad (55.8), también superior al porcentaje 

nacional de 52.1. 

En ese sentido y ante las cifras descritas, se demuestra la importancia de una educación integral en 

sexualidad que permita transmitir conocimientos precisos, confiables y actualizados, que promuevan 

actitudes responsables; para así prevenir problemas en el ejercicio de la sexualidad. De esta manera, 

este taller tuvo como objetivo sensibilizar y capacitar de manera integral a personal docente, 

principalmente de Axtla de Terrazas, Guadalcázar, Matlapa, Salinas, Vanegas y Villa de Arista, en 

educación integral en sexualidad, incluyendo la participación de la sociedad civil y los colectivos 

formados y/o en los que participan las y los jóvenes, desde la perspectiva de género, con enfoque 

basado en los Derechos Humanos, de Juventudes e Interculturalidad. 

El taller, de 4 sesiones, incluyó los siguientes temas:   

11. Los holones de la sexualidad. 

12. Salud sexual y salud reproductiva. 

13. Autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes. 

14. Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la adolescencia. 
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15. Diversidad Sexual. 

16. Prevención de embarazos. 

17. Prevención de ITS. 

18. Género y nuevas masculinidades. 

19. Prevención de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes. 

20. Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. 

En concreto, la capacitación de esta segunda sesión del Taller 1 de Formación de sensibilización y 

capacitación integral dirigidos al personal docente en educación integral en sexualidad, versó sobre 

los temas 3 y 7: autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes y prevención de ITS 

 

RELATORÍA  

 

La sesión 2 del Taller 1 de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al personal 

docente en educación integral en sexualidad se realizó el miércoles 18 de noviembre de 16:00 a 19:00 

horas a través de la plataforma de zoom y se retransmitió, en tiempo real, por la página de youtube 

de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

(https://www.youtube.com/channel/UCrenBRgcqrpWzweKEMQ6htw). La utilización de medios 

virtuales es resultado del confinamiento derivado de la pandemia por COVID-19, así como la 

implementación de medidas sanitarias para mitigar la propagación y exposición al virus. 

La docente encargada de realizar la actividad fue la Licenciada María Guadalupe Sujei Salazar 

Sandoval y los temas abordados fueron autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes y 
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prevención de ITS. La Mtra. Sujei Salazar utilizó una metodología que permitió a las personas, 

mediante el uso del chat en tiempo real, participar activamente y tener la capacidad de emitir sus 

observaciones y/o dudas, fomentando, de esta manera, el intercambio de información e intentando, 

en lo posible, generar interacciones con las y los docentes que siguieron la transmisión por youtube. 

Taller de Prevención de Infecciones de transmisión sexual 

En este apartado primeramente se dejó claro el objetivo, que no es prohibicionista, es enseñar la 

forma más sana de ejercer la sexualidad. Posterior a esto se establecieron acuerdos básicos de 

convivencia.  

En este Taller dirigido a las y los docentes se empleó la técnica “Mi yo adolescente”, que consiste en 

recordar ¿cómo vivieron su adolescencia entorno a la sexualidad? Posteriormente se revisó el marco 

legal: derechos sexuales, las facultades en evolución respecto a sexualidad, el comportamiento 

común en niñas y niños de 4 a 12, ¿Qué enseñar a niñas y niños de 4 a 12?, las implicaciones del 

currículo oculto y el adultismo en la compresión de la sexualidad humana, así como la importancia de 

la perspectiva de género y ¿Cómo hablar sobre sexualidad con niños y niñas? En cada uno de estos 

tópicos se daba espacio para compartir experiencias y dudas. 

Posterior, se abordaron los temas siguientes: concepto de identidad sexual: sexo, género, rol social, 

orientación sexual y prácticas sexuales. Énfasis en las prácticas sexuales: tipos y falocentrismo. La 

relación de los vínculos afectivos con las prácticas de riesgo. Se abordaron las prácticas sexuales 

clasificadas en sexo seguro y sexo protegido, haciendo énfasis en los riesgos del sexting, y una 

demostración sobre el uso correcto de los métodos de barrera. Se explicó el uso de la pastilla 

anticonceptiva de emergencia: mitos y relación con la ILE. Y el tema medular: concepto de las ITS, 
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mujeres vulnerables ante ITS, clasificación de ITS respecto a agentes patógenos, VIH y SIDA: formas 

de transmisión, periodo de ventana, señales de alarma y ¿Qué hacer? 

Se cerró con dudas uy conclusiones.  

Taller de Autocuidado 

En este tema se explicó el concepto de autocuidado, los factores de riesgo: violencia, énfasis en 

violencia psico emocional, amor romántico, ciclo de la violencia. Así como la importancia de la salud 

mental y los trastornos emocionales: mitos y realidades; haciendo énfasis en ansiedad y depresión. 

Se dieron pautas para identificar las señales de alerta tanto en una misma como en sus pares y la 

relevancia que tiene la salud mental y la exposición a la violencia en las prácticas de riesgo ligadas a 

la sexualidad.  

Además, se abordaron las prácticas de autocuidado entorno a infecciones en genitales ligadas a falta 

de higiene y la relevancia que tiene el ciclo menstrual en el cuidado de su sexualidad. 

Posteriormente se comentaron los peligros en redes: grooming y trata de personas con fines de 

explotación sexual, utilizando los siguientes vídeos:  

https://www.youtube.com/watch?v=OdixH25nCHk&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=a7UvCPm4VL4 

Para finalizar se planteó la pregunta: ¿Qué hacer? Hábitos, Primeros auxilios psicológicos y escucha 

activa. Acompañar una crisis. Red de apoyo. Y la construcción de un plan de autocuidado.  

https://www.youtube.com/watch?v=a7UvCPm4VL4
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Además, como este taller estaba dirigido a docentes se agregó la pregunta: ¿Para qué aplicarlo con 

las y los alumnos? Para hacerles reflexionar sobre el tema. Se les enseñó la técnica ¿Qué le falta a 

tu casa? Para identificar los factores de protección; así como aprender a identificar los factores de 

riesgo: Indicadores de que un NNA está en situación de violencia y finalmente comprender lo que es 

un programa de reducción de riesgos y daños evitando la estigmatización y criminalización, para así 

crear un plan de acción dirigido a sus alumnos y alumnas.  

En esta sesión 2 del Taller 1 de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al 

personal docente en educación integral en sexualidad pudieron participar 106 docentes (77 mujeres 

y 29 hombres) 

Las y los docentes capacitados de los municipios objetivo fueron: 

 Axtla de Terrazas: 13 

 Guadalcázar: 1 

 Matlapa: 7 

 Vanegas: 1 

 

De manera constante se los compartió a las y los profesoras el drive con las presentaciones de todo 

el taller: 

https://drive.google.com/drive/folders/11zMdKOE3eOuWlnBiACU1doFdvRSf05b8?usp=sharing 

Al finalizar, la Mtra. Salazar compartió el link de evaluación de satisfacción de la sesión 2 del Taller 1 

de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al personal docente en educación 

integral en sexualidad. 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Sesión 3 del Taller 1 de Formación de sensibilización y capacitación 

integral dirigidos al personal docente en educación integral en sexualidad 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: San Luis Potosí, S.L.P. a 19 de noviembre de 2020 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 3 horas.  

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En San Luis Potosí residen 535.9 mil adolescentes que representan 19.5 por ciento de la población 

total del estado, la mitad de las infecciones de transmisión sexual se adquieren en este rango de 

edad; las y los jóvenes que inician su vida sexual activa y no utilizan ningún método anticonceptivo 

tienen un 90% de probabilidad de gestar un embarazo en los primeros seis meses, y por 

consecuencia  tenderán a cambiar su proyecto de vida, derivado de un embarazo que en el gran 

mayor de los casos, no fue deseado.  

Ahora bien, el segundo informe de los indicadores para monitoreo y seguimiento de la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA, 2018), proporciona algunas 

estadísticas importantes para el estado de San Luis Potosí: 

• La tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años ha ido en aumento, en 2012 fue de 1.83, en 2015 

se incrementó a 2.03 y en 2018 aumentó a 2.25, esta última muy similar a la tasa nacional en el 

mismo año que fue de 2.28. 
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• La tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en 2015 fue 70.24 y en 2019 se registró un 

descenso, siendo esta de 67.76, en ambos casos menores a las tasas nacionales de 74.33 y 69.46 

respectivamente, sin embargo, muy lejos aún de la meta al 2030 que es de 35.9. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

en el estado (2012) es de 12.9, lo que ubica a San Luis Potosí como uno de los 14 estados con 

porcentajes más altos que el nacional de 10.7. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

entre las que han iniciado su vida sexual es más de la mitad (55.8), también superior al porcentaje 

nacional de 52.1. 

En ese sentido y ante las cifras descritas, se demuestra la importancia de una educación integral en 

sexualidad que permita transmitir conocimientos precisos, confiables y actualizados, que promuevan 

actitudes responsables; para así prevenir problemas en el ejercicio de la sexualidad. De esta manera, 

este taller tuvo como objetivo sensibilizar y capacitar de manera integral a personal docente, 

principalmente de Axtla de Terrazas, Guadalcázar, Matlapa, Salinas, Vanegas y Villa de Arista, en 

educación integral en sexualidad, incluyendo la participación de la sociedad civil y los colectivos 

formados y/o en los que participan las y los jóvenes, desde la perspectiva de género, con enfoque 

basado en los Derechos Humanos, de Juventudes e Interculturalidad. 

El taller, de 4 sesiones, incluyó los siguientes temas:   

21. Los holones de la sexualidad. 

22. Salud sexual y salud reproductiva. 

23. Autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes. 

24. Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la adolescencia. 
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25. Diversidad Sexual. 

26. Prevención de embarazos. 

27. Prevención de ITS. 

28. Género y nuevas masculinidades. 

29. Prevención de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes. 

30. Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. 

 

En concreto, la capacitación de esta tercera sesión del Taller 1 de Formación de sensibilización y 

capacitación integral dirigidos al personal docente en educación integral en sexualidad, versó sobre 

los temas 4,5 y 6: Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la adolescencia, 

Diversidad Sexual y Prevención de embarazos. 

 

RELATORÍA  

La sesión 3 del Taller 1 de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al personal 

docente en educación integral en sexualidad se realizó el jueves 19 de noviembre de 16:00 a 19:00 

horas a través de la plataforma de zoom y se retransmitió, en tiempo real, por la página de youtube 

de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

(https://www.youtube.com/channel/UCrenBRgcqrpWzweKEMQ6htw). La utilización de medios 

virtuales es resultado del confinamiento derivado de la pandemia por COVID-19, así como la 

implementación de medidas sanitarias para mitigar la propagación y exposición al virus. 
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La docente encargada de realizar la actividad fue la Licenciada Fátima Patricia Hérnandez Alvizo y 

los temas abordados fueron Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la 

adolescencia, Diversidad Sexual y Prevención de embarazos. La Mtra. Fátima Alvizo utilizó una 

metodología que permitió a las personas, mediante el uso del chat en tiempo real, participar 

activamente y tener la capacidad de emitir sus observaciones y/o dudas, fomentando, de esta manera, 

el intercambio de información e intentando, en lo posible, generar interacciones con las y los docentes 

que siguieron la transmisión por youtube. 

 

En el bloque IV “Identidad sexo-genérica” se abordaron conceptos introductorios a la perspectiva de 

género tales como género, sexo, estereotipos de género, roles y heteronormatividad. Para que los 

conceptos generasen adhesión en las y los asistentes se utilizaron las siguientes técnicas, además 

de la expositiva: para docentes se detonó la discusión mediante las siguientes preguntas “¿Cómo son 

los maestros?” “¿Cómo son las maestras?” en su mayoría proporcionaron respuestas cargadas de 

estereotipos y roles en la docencia lo que fue generador de diálogo para comenzar a reflexionar sobre 

el contenido teórico del espacio. También se solicitó que compartieran historias personales de algún 

momento en la infancia en donde se les había dicho que tal papel, rol, habilidad, emoción o tarea no 

le era propia al ser niño o niña. 

  

Sobre el bloque V “Diversidad sexual”, abordamos los conceptos de identidad sexual, orientación 

sexual, conducta sexual e identidad de género, fue un tema ampliamente bien recibido por los 

docentes. Para la exposición de conceptos se utilizó el video “Antes del Orgullo Gay, la revolución” 
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de la agencia de noticias AJ+ en español, para encuadrar la garantía de Derechos sexuales y 

reproductivos como parte de la exigencia colectiva de grupos oprimidos por sus derechos. 

  

Respecto al tema IV sobre “Prevención del embarazo adolescente”, los conocimientos expuestos 

fueron elementos básicos de la Educación Sexual Integral en el marco de respeto, promoción y 

garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos; en el caso de las personas docentes, la 

exposición tuvo como fin el reforzar las acciones que las instituciones de salud desarrollan, ampliando 

su alcance hacia otros grupos que no tienen acceso a los servicios. 

 

Las y los docentes manifestaron agradecimientos por fortalecer herramientas para orientar al 

alumnado en temas de discriminación por sexo o por orientación sexual, así como sobre la reflexión 

de la práctica personal. Además, mostraron particular interés en temas no previstos en la planeación 

inicial como derecho a la privacidad, aplicación de la Ley Olympia, herramientas didácticas para 

profundizar en los temas en el aula, NOM-046-SSA2-2005, prevención de la violencia, discriminación 

por orientación sexual; por lo que esto puede percibirse como un campo de oportunidad para seguir 

instalando saberes, herramientas y conocimientos que mejores las comunidades escolares de la 

región. 

 

En esta sesión 3 del Taller 1 de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al 

personal docente en educación integral en sexualidad pudieron participar 101 docentes (73 mujeres 

y 28 hombres) 
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Las y los docentes capacitados de los municipios objetivo fueron: 

 Axtla de Terrazas: 6 

 Matlapa: 10 

 Vanegas: 1 

 

De manera constante se los compartió a las y los profesoras el drive con las presentaciones de todo 

el taller: 

https://drive.google.com/drive/folders/11zMdKOE3eOuWlnBiACU1doFdvRSf05b8?usp=sharing 

Al finalizar, la Mtra. Alvizo compartió el link de evaluación de satisfacción de la sesión 3 del Taller 1 

de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al personal docente en educación 

integral en sexualidad. 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Sesión 4 del Taller 1 de Formación de sensibilización y capacitación 

integral dirigidos al personal docente en educación integral en sexualidad 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: San Luis Potosí, S.L.P. a 20 de noviembre de 2020 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 3 horas.  

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En San Luis Potosí residen 535.9 mil adolescentes que representan 19.5 por ciento de la población 

total del estado, la mitad de las infecciones de transmisión sexual se adquieren en este rango de 

edad; las y los jóvenes que inician su vida sexual activa y no utilizan ningún método anticonceptivo 

tienen un 90% de probabilidad de gestar un embarazo en los primeros seis meses, y por 

consecuencia  tenderán a cambiar su proyecto de vida, derivado de un embarazo que en el gran 

mayor de los casos, no fue deseado.  

Ahora bien, el segundo informe de los indicadores para monitoreo y seguimiento de la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA, 2018), proporciona algunas 

estadísticas importantes para el estado de San Luis Potosí: 

• La tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años ha ido en aumento, en 2012 fue de 1.83, en 2015 

se incrementó a 2.03 y en 2018 aumentó a 2.25, esta última muy similar a la tasa nacional en el 

mismo año que fue de 2.28. 
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• La tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en 2015 fue 70.24 y en 2019 se registró un 

descenso, siendo esta de 67.76, en ambos casos menores a las tasas nacionales de 74.33 y 69.46 

respectivamente, sin embargo, muy lejos aún de la meta al 2030 que es de 35.9. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

en el estado (2012) es de 12.9, lo que ubica a San Luis Potosí como uno de los 14 estados con 

porcentajes más altos que el nacional de 10.7. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

entre las que han iniciado su vida sexual es más de la mitad (55.8), también superior al porcentaje 

nacional de 52.1. 

En ese sentido y ante las cifras descritas, se demuestra la importancia de una educación integral en 

sexualidad que permita transmitir conocimientos precisos, confiables y actualizados, que promuevan 

actitudes responsables; para así prevenir problemas en el ejercicio de la sexualidad. De esta manera, 

este taller tuvo como objetivo sensibilizar y capacitar de manera integral a personal docente, 

principalmente de Axtla de Terrazas, Guadalcázar, Matlapa, Salinas, Vanegas y Villa de Arista, en 

educación integral en sexualidad, incluyendo la participación de la sociedad civil y los colectivos 

formados y/o en los que participan las  y los jóvenes, desde la perspectiva de género, con enfoque 

basado en los Derechos Humanos, de Juventudes e Interculturalidad. 

El taller, de 4 sesiones, incluyó los siguientes temas:   

31. Los holones de la sexualidad. 

32. Salud sexual y salud reproductiva. 

33. Autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes. 

34. Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la adolescencia. 



 
 

62 
 

35. Diversidad Sexual. 

36. Prevención de embarazos. 

37. Prevención de ITS. 

38. Género y nuevas masculinidades. 

39. Prevención de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes. 

40. Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. 

 

En concreto, la capacitación de esta cuarta sesión del Taller 1 de Formación de sensibilización y 

capacitación integral dirigidos al personal docente en educación integral en sexualidad, versó sobre 

los temas 8, 9 y 10: Género y nuevas masculinidades; Prevención de violencia sexual en niñas, niños 

y adolescentes e Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, 

niños y adolescentes. 
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RELATORÍA  

La sesión 4 del Taller 1 de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al personal 

docente en educación integral en sexualidad se realizó el viernes 20 de noviembre de 16:00 a 19:00 

horas a través de la plataforma de zoom y se retransmitió, en tiempo real, por la página de youtube 

de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

(https://www.youtube.com/channel/UCrenBRgcqrpWzweKEMQ6htw). La utilización de medios 

virtuales es resultado del confinamiento derivado de la pandemia por COVID-19, así como la 

implementación de medidas sanitarias para mitigar la propagación y exposición al virus. 

El docente encargado de impartir el primer tema “Género y nuevas masculinidades” fue el Licenciado 

Aarón E. Hernández Hernández. Los temas “Prevención de violencia sexual en niñas, niños y 

adolescentes e Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, 

niños y adolescentes” fueron impartidos por la Maestra Roxana Abigaíl Montejano Villaseñor. La y el 

docente utilizaron una metodología que permitió a las personas, mediante el uso del chat en tiempo 

real, participar activamente y tener la capacidad de emitir sus observaciones y/o dudas, fomentando, 

de esta manera, el intercambio de información e intentando, en lo posible, generar interacciones con 

las y los docentes que siguieron la transmisión por youtube. 

Para iniciar con el tema, el docente pidió a las y los participantes compartir a través del chat nombre, 

edad, identidad sexo-genérica y un dato curioso sobre su persona, esta técnica  breve de 

presentación permitió por un lado “romper el hielo” y por otro, reconocer que el “sexo-género” es un 

elemento de identidad constantemente afirmado como el nombre y la edad, llamó la atención que “el 

dato curioso personal” fue el más difícil de mencionar permitiendo reflexionar sobre los ejercicios de 

autocrítica y autoconocimiento. 
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Se procedió con la técnica de las siluetas masculinas, solicitando a las y los participantes dibujar o 

en su defecto imaginar una silueta masculina resaltando sus características y colocando elementos 

que pudieran responder ¿qué significa ser hombre? En la mayoría de los casos se compartieron 

aspectos como “ser hombre significa ser fuerte, responsable, autoridad, sustento, cuidado, 

protección, ser padre, ser racional, voz de mando, trabajador, etc”.  

 Con los elementos recuperados de la técnica, se pudo hacer la diferenciación entre los conceptos de 

“sexo” y “género”, abordando la “socialización del género, para ello, se preguntó al grupo ¿qué tipo 

de regalos o juguetes le hacemos a los niños y a las niñas? Respondiendo que en el caso de niños 

se regalan “balones, carritos, pistolas, etc.”; mientras que a las niñas “muñecas, trastecitos, cocinitas, 

bebés, maquillaje de fantasía, etc.”. Se concluyó que la socialización del género impulsa a los niños 

hacia la vida pública, a la competencia y a la actividad física; en tanto que, a las niñas hacia la vida 

privada, al cuidado de otros y a ser delicada. 

Se procedió a explicar que “la masculinidad hegemónica” es aquella que se construye desde el “eje 

del poder y la dominación” y se manifiesta en tres dimensiones: a) las relaciones de poder (techo de 

cristal para las mujeres), b) las relaciones de producción (el trabajo del hogar no remunerado, la doble 

jornada laboral de las mujeres y la brecha salarial) y c) las relaciones erótico-afectivas y sexuales 

(violencia en el noviazgo, violencia intrafamiliar, la sumisión del cuerpo de las mujeres en función del 

hombre). 

Durante el desarrollo del tema, las y los participantes en algunas ocasiones compartían inquietudes 

sobre lo expuesto, dando pie a una nutrida reflexión sobre problemáticas como el abuso y el acoso 

sexual, los feminicidios y la desigualdad entre hombres y mujeres en distintos ámbitos sociales. 
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En la sesión a cargo de la Mtra. Montejano, la metodología que se consideró pertinente para emplear 

radicó en dos actividades principales: primera, preguntas detonadoras y; segunda, el relato de 

historias basadas en hechos reales (se modificaron datos personales). 

De la interacción entre participantes y facilitadores se desprende que los primeros cuentan con el 

conocimiento de algunos de los temas explicados, sin embargo, se enfrentan a retos u obstáculos 

para su aplicación y abordaje, por ejemplo: las creencias negativas en relación con la sexualidad por 

parte de madres, padres y/o tutores de NNA, además de otros miembros de las comunidades en las 

cuales están adscritos para el desempeño de sus labores. Por consecuencia, se identifica un temor 

generalizado y evasión ocasional a tratar los temas de sexualidad, derechos sexuales y reproductivos 

en la población de NNA.  

Destaca que a causa del taller identifican más y diversas formas de violencia sexual que se puede 

ejercer en contra de NNA. De la misma manera, reconocen y correlacionan quiénes pueden colocarse 

como víctimas con mayor facilidad a causa de diversos factores de vulnerabilidad en contextos 

determinados como la familia y la escuela (pues a causa del proceso de socialización, en estos 

espacios lo agresores tienen mayor “facilidad” de contacto para con las víctimas. 

Identifican también indicadores cognitivos, conductuales y emocionales que a corto, mediano y largo 

plazo pueden contribuir a reconocer cuando NNA son víctimas de violencia sexual y cómo esto puede 

repercutir en el proyecto de vida de ésta población. 

No obstante, los participantes muestran entusiasmo e interés en hacer copartícipes de la información 

obtenida a NNA, madres, padres, tutores y personas a las que tengan acceso y así extender los 

alcances que el taller pudiera tener. 
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En esta sesión 4 del Taller 1 de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al 

personal docente en educación integral en sexualidad pudieron participar 121 docentes (90 mujeres 

y 31 hombres) 

Las y los docentes capacitados de los municipios objetivo fueron: 

 Axtla de Terrazas: 6 

 Matlapa: 18 

 Salinas: 1 

 Vanegas: 1 

 

De manera constante se los compartió a las y los profesoras el drive con las presentaciones de todo 

el taller: 

https://drive.google.com/drive/folders/11zMdKOE3eOuWlnBiACU1doFdvRSf05b8?usp=sharing 

Al finalizar, cada tema, la y el docente compartieron los links de las evaluaciones de satisfacción de 

la sesión 4 del Taller 1 de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al personal 

docente en educación integral en sexualidad. 

El cierre del taller estuvo a cargo de la Maestra María Guillermina Ávila Titular de la Unidad para la 

Igualdad de Género de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, en representación del 

Secretario de Educación Ingeniero Joel Ramírez Díaz 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Sesión 1 del Taller 2 de Formación de sensibilización y capacitación 

integral dirigidos al personal docente en educación integral en sexualidad 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: San Luis Potosí, S.L.P. a 17 de noviembre de 2020 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 3 horas.  

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En San Luis Potosí residen 535.9 mil adolescentes que representan 19.5 por ciento de la población 

total del estado, la mitad de las infecciones de transmisión sexual se adquieren en este rango de 

edad; las y los jóvenes que inician su vida sexual activa y no utilizan ningún método anticonceptivo 

tienen un 90% de probabilidad de gestar un embarazo en los primeros seis meses, y por 

consecuencia  tenderán a cambiar su proyecto de vida, derivado de un embarazo que en el gran 

mayor de los casos, no fue deseado.  

Ahora bien, el segundo informe de los indicadores para monitoreo y seguimiento de la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA, 2018), proporciona algunas 

estadísticas importantes para el estado de San Luis Potosí: 

• La tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años ha ido en aumento, en 2012 fue de 1.83, en 2015 

se incrementó a 2.03 y en 2018 aumentó a 2.25, esta última muy similar a la tasa nacional en el 

mismo año que fue de 2.28. 
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• La tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en 2015 fue 70.24 y en 2019 se registró un 

descenso, siendo esta de 67.76, en ambos casos menores a las tasas nacionales de 74.33 y 69.46 

respectivamente, sin embargo, muy lejos aún de la meta al 2030 que es de 35.9. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

en el estado (2012) es de 12.9, lo que ubica a San Luis Potosí como uno de los 14 estados con 

porcentajes más altos que el nacional de 10.7. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

entre las que han iniciado su vida sexual es más de la mitad (55.8), también superior al porcentaje 

nacional de 52.1. 

En ese sentido y ante las cifras descritas, se demuestra la importancia de una educación integral en 

sexualidad que permita transmitir conocimientos precisos, confiables y actualizados, que promuevan 

actitudes responsables; para así prevenir problemas en el ejercicio de la sexualidad. De esta 

manera, este taller tuvo como objetivo sensibilizar y capacitar de manera integral a personal docente, 

principalmente de Axtla de Terrazas, Guadalcázar, Matlapa, Salinas, Vanegas y Villa de Arista, en 

educación integral en sexualidad, incluyendo la participación de la sociedad civil y los colectivos 

formados y/o en los que participan las y los jóvenes, desde la perspectiva de género, con enfoque 

basado en los Derechos Humanos, de Juventudes e Interculturalidad. 

El taller, de 4 sesiones, incluyó los siguientes temas:   

1. Los holones de la sexualidad. 

2. Salud sexual y salud reproductiva. 

3. Autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes. 

4. Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la adolescencia. 
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5. Diversidad Sexual. 

6. Prevención de embarazos. 

7. Prevención de ITS. 

8. Género y nuevas masculinidades. 

9. Prevención de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes. 

10. Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. 

 

En concreto, la capacitación de esta primera sesión del Taller 2 de Formación de sensibilización y 

capacitación integral dirigidos al personal docente en educación integral en sexualidad, versó sobre 

los temas 1 y 2: los holones de la sexualidad y salud sexual y salud reproductiva.  

 

RELATORÍA  

Para participar en los talleres, las y los profesores debían registrarse en un formulario de google 

forms. Ello nos permitió conocer: nombre, edad, sexo, correo electrónico, municipio en el que viven, 

escuela en la que imparten clases, si pertenecen a alguna etnia indígena, si pertenecen a la población 

LGBTI o si tienen alguna discapacidad. 

La sesión 1 del Taller 2 de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al personal 

docente en educación integral en sexualidad fue inaugurada por la titular del Instituto de las Mujeres 

del estado de San Luis Potosí, la Licenciada Erika Velázquez Gutiérrez y por la Maestra María 

Guillermina Ávila Titular de la Unidad para la Igualdad de Género de la Secretaría de Educación de 

Gobierno del Estado, en representación del Secretario de Educación Ingeniero Joel Ramírez Díaz. 
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Esta primera sesión se realizó el martes 17 de noviembre de 12:00 a 15:00 horas a través de la 

plataforma de zoom y se retransmitió, en tiempo real, por la página de YouTube de la Maestría en 

Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

(https://www.youtube.com/channel/UCrenBRgcqrpWzweKEMQ6htw). La utilización de medios 

virtuales es resultado del confinamiento derivado de la pandemia por COVID-19, así como la 

implementación de medidas sanitarias para mitigar la propagación y exposición al virus. 

La docente encargada de realizar la actividad fue la Mtra. Ana Alicia Torres Benítez y los temas 

abordados fueron los holones de la sexualidad y Salud sexual y salud reproductiva. La Mtra. Ana 

Torres utilizó una metodología que permitió a las personas, mediante el uso del chat en tiempo real, 

participar activamente y tener la capacidad de emitir sus observaciones y/o dudas, fomentando, de 

esta manera, el intercambio de información e intentando, en lo posible, generar interacciones con las 

y los docentes que siguieron la transmisión por Facebook. 

Para explicar estos temas del taller  (los holones de la sexualidad y Salud Sexual y Salud 

Reproductiva) se revisó la definición de sexualidad, incorporando elementos aportados por la OMS 

(“un elemento central en el ser humano”), se describió el modelo holónico de la sexualidad de 

Eusebio Rúbio (1994) (holón de la reproductividad, el erotismo, la vinculación afectiva y el género), 

y fue complementado por los ámbitos en que desarrolla y que intervienen, al mismo tiempo, en su 

desarrollo (social, psicológico, biológico, trascendental y estético (Álvarez-Gayou y Herrera)). 

Los temas, al ser explicados mediante esta sesión del taller privilegió la interacción con las personas 

participantes: desde una visión constructivista, el aprendizaje se vuelve significativo en tanto hay un 

conocimiento elaborado de manera colectiva con las aportaciones de quienes asisten. En la 

metodología socioafectiva, es importante apelar y atender las emociones: qué significa en el 

https://www.youtube.com/channel/UCrenBRgcqrpWzweKEMQ6htw
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momento presente a quienes participan, y cómo ello está íntimamente relacionado con su contexto 

social.  

 

Pedagógicamente, se empleó una presentación expuesta de manera interactiva para clarificar cada 

uno de los holones de la sexualidad y aportar un significado amplio, más allá del componente sexual 

(de órganos sexuales). Para comprender la diversidad que implica la sexualidad vista de manera 

integral e inclusiva respecto del sistema binario-heteronormado-cisgenérico-monogámico, se revisó 

un video sobre diversidad sexual (https://www.youtube.com/watch?v=1QbTZYiQ6BA) y se reforzó 

con el Gender Bread Person. 

 

En la exposición del tema Salud Sexual y Salud Reproductiva se utilizó, particularmente, el juego de 

“Yo nunca, nunca”, conocido por adolescentes, donde lanzan una actividad que han realizado, 

entonces los y las demás participantes habrán de compartir si lo han hecho o les ha pasado también. 

Esto para evidenciar el ejercicio de nuestra sexualidad y posteriormente relacionarlo con los temas 

a tratar.  

 

Durante la revisión de este tema se tocaron puntos que permitieran conocer la definición de Salud 

Sexual, no solo como una ausencia de enfermedades o afecciones, sino un estado de bienestar 

general que engloba: el cuerpo, la mente, las emociones y las relaciones sociales. Por consiguiente, 

se define a la Salud Reproductiva como la sensación de bienestar en estos rubros, sino también en 

la garantía y capacidad del cuidado de la reproductividad. Así mismo se dio a conocer cómo se ha 
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logrado ver la Salud Sexual y Salud Reproductiva como derechos al que todos y todas somos 

acreedores, esto a partir de la descripción de los Derechos Sexuales de Niños, Niñas y Adolescentes. 

Estos temas, abordados desde la importancia de la Educación Integral de la Sexualidad. 

Concluyendo el taller, se brindaron datos estadísticos que hacen evidente las consecuencias de 

brindar efectivamente una Educación Integral de la Sexualidad, así como las consecuencias de que 

no se imparta.  

 

En la evaluación final, las personas comentaron desconocer previamente los conceptos expuestos 

y/o que el taller abonó a poderlos entender con mayor claridad; se dieron cuenta de lo diversa que 

puede ser la sexualidad; reconocieron las actividades planteadas como estrategias para plantear el 

tema con su alumnado; así mismo, se observó un gran interés por los Derechos Sexuales, puesto 

que la mayoría expresó que tampoco los conocía y ahora podrían ejercerlos para disfrutar de su 

sexualidad. Las y los Docentes comentaron las dificultades de abordar el tema “Sexualidad” en los 

tres niveles de educación básica debido a la reticencia de padres y madres, así como por las 

tradiciones, mitos y tabúes de las comunidades. También se hizo evidente la necesidad de reforzar 

este tipo de intervenciones a un nivel, no sólo informativo y sensibilizador, sino con la intención de 

incidir en un cambio de actitudes hacia la sexualidad, propia y de las demás personas. 

 

En esta sesión 1 del Taller 2 de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al 

personal docente en educación integral en sexualidad pudieron participar 94 docentes (65 mujeres y 

29 hombres) 
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Las y los docentes capacitados de los municipios objetivo fueron: 

● Axtla de Terrazas: 4 

● Matlapa: 3 

● Vanegas: 2 

 

De manera constante se los compartió a las y los profesoras el drive con las presentaciones de todo 

el taller: 

https://drive.google.com/drive/folders/11zMdKOE3eOuWlnBiACU1doFdvRSf05b8?usp=sharing 

 

 

Al finalizar, la Mtra. Torres compartió el link de evaluación de satisfacción de la sesión 1 del Taller 2 

de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al personal docente en educación 

integral en sexualidad 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Sesión 2 del Taller 2 de Formación de sensibilización y capacitación 

integral dirigidos al personal docente en educación integral en sexualidad 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: San Luis Potosí, S.L.P. a 18 de noviembre de 2020 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 3 horas.  

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En San Luis Potosí residen 535.9 mil adolescentes que representan 19.5 por ciento de la población 

total del estado, la mitad de las infecciones de transmisión sexual se adquieren en este rango de 

edad; las y los jóvenes que inician su vida sexual activa y no utilizan ningún método anticonceptivo 

tienen un 90% de probabilidad de gestar un embarazo en los primeros seis meses, y por 

consecuencia  tenderán a cambiar su proyecto de vida, derivado de un embarazo que en el gran 

mayor de los casos, no fue deseado.  

 

Ahora bien, el segundo informe de los indicadores para monitoreo y seguimiento de la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA, 2018), proporciona algunas 

estadísticas importantes para el estado de San Luis Potosí: 

• La tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años ha ido en aumento, en 2012 fue de 1.83, en 2015 

se incrementó a 2.03 y en 2018 aumentó a 2.25, esta última muy similar a la tasa nacional en el 

mismo año que fue de 2.28. 
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• La tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en 2015 fue 70.24 y en 2019 se registró un 

descenso, siendo esta de 67.76, en ambos casos menores a las tasas nacionales de 74.33 y 69.46 

respectivamente, sin embargo, muy lejos aún de la meta al 2030 que es de 35.9. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

en el estado (2012) es de 12.9, lo que ubica a San Luis Potosí como uno de los 14 estados con 

porcentajes más altos que el nacional de 10.7. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

entre las que han iniciado su vida sexual es más de la mitad (55.8), también superior al porcentaje 

nacional de 52.1. 

 

En ese sentido y ante las cifras descritas, se demuestra la importancia de una educación integral en 

sexualidad que permita transmitir conocimientos precisos, confiables y actualizados, que promuevan 

actitudes responsables; para así prevenir problemas en el ejercicio de la sexualidad. De esta 

manera, este taller tuvo como objetivo sensibilizar y capacitar de manera integral a personal docente, 

principalmente de Axtla de Terrazas, Guadalcázar, Matlapa, Salinas, Vanegas y Villa de Arista, en 

educación integral en sexualidad, incluyendo la participación de la sociedad civil y los colectivos 

formados y/o en los que participan las y los jóvenes, desde la perspectiva de género, con enfoque 

basado en los Derechos Humanos, de Juventudes e Interculturalidad. 

 

El taller, de 4 sesiones, incluyó los siguientes temas:   

1. Los holones de la sexualidad. 
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2. Salud sexual y salud reproductiva. 

3. Autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes. 

4. Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la adolescencia. 

5. Diversidad Sexual. 

6. Prevención de embarazos. 

7. Prevención de ITS. 

8. Género y nuevas masculinidades. 

9. Prevención de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes. 

10. Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. 

 

En concreto, la capacitación de esta segunda sesión del Taller 2 de Formación de sensibilización y 

capacitación integral dirigidos al personal docente en educación integral en sexualidad, versó sobre 

los temas 3 y 7: autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes y prevención de ITS 
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RELATORÍA  

La sesión 2 del Taller 2 de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al personal 

docente en educación integral en sexualidad se realizó el miércoles 18 de noviembre de 12:00 a 

15:00 horas a través de la plataforma de zoom y se retransmitió, en tiempo real, por la página de 

YouTube de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

(https://www.youtube.com/channel/UCrenBRgcqrpWzweKEMQ6htw). La utilización de medios 

virtuales es resultado del confinamiento derivado de la pandemia por COVID-19, así como la 

implementación de medidas sanitarias para mitigar la propagación y exposición al virus. 

 

La docente encargada de realizar la actividad fue la Licenciada María Guadalupe Sujei Salazar 

Sandoval y los temas abordados fueron autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes y 

prevención de ITS. La Mtra. Sujei Salazar utilizó una metodología que permitió a las personas, 

mediante el uso del chat en tiempo real, participar activamente y tener la capacidad de emitir sus 

observaciones y/o dudas, fomentando, de esta manera, el intercambio de información e intentando, 

en lo posible, generar interacciones con las y los docentes que siguieron la transmisión por facebook. 

 

Taller de Prevención de Infecciones de transmisión sexual 

En este apartado primeramente se dejó claro el objetivo, que no es prohibicionista, es enseñar la 

forma más sana de ejercer la sexualidad. Posterior a esto se establecieron acuerdos básicos de 

convivencia.  

https://www.youtube.com/channel/UCrenBRgcqrpWzweKEMQ6htw
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En este Taller dirigido a las y los docentes se empleó la técnica “Mi yo adolescente”, que consiste en 

recordar ¿cómo vivieron su adolescencia entorno a la sexualidad? Posteriormente se revisó el marco 

legal: derechos sexuales, las facultades en evolución respecto a sexualidad, el comportamiento 

común en niñas y niños de 4 a 12, ¿Qué enseñar a niñas y niños de 4 a 12?, las implicaciones del 

currículo oculto y el adultismo en la compresión de la sexualidad humana, así como la importancia 

de la perspectiva de género y ¿Cómo hablar sobre sexualidad con niños y niñas? En cada uno de 

estos tópicos se daba espacio para compartir experiencias y dudas. 

 

Posterior, se abordaron los temas siguientes: concepto de identidad sexual: sexo, género, rol social, 

orientación sexual y prácticas sexuales. Énfasis en las prácticas sexuales: tipos y falocentrismo. La 

relación de los vínculos afectivos con las prácticas de riesgo. Se abordaron las prácticas sexuales 

clasificadas en sexo seguro y sexo protegido, haciendo énfasis en los riesgos del sexting, y una 

demostración sobre el uso correcto de los métodos de barrera. Se explicó el uso de la pastilla 

anticonceptiva de emergencia: mitos y relación con la ILE. Y el tema medular: concepto de las ITS, 

mujeres vulnerables ante ITS, clasificación de ITS respecto a agentes patógenos, VIH y SIDA: formas 

de transmisión, periodo de ventana, señales de alarma y ¿Qué hacer? 

Se cerró con dudas uy conclusiones.  

Taller de Autocuidado 

En este tema se explicó el concepto de autocuidado, los factores de riesgo: violencia, énfasis en 

violencia psico emocional, amor romántico, ciclo de la violencia. Así como la importancia de la salud 
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mental y los trastornos emocionales: mitos y realidades; haciendo énfasis en ansiedad y depresión. 

Se dieron pautas para identificar las señales de alerta tanto en una misma como en sus pares y la 

relevancia que tiene la salud mental y la exposición a la violencia en las prácticas de riesgo ligadas 

a la sexualidad.  

Además, se abordaron las prácticas de autocuidado entorno a infecciones en genitales ligadas a falta 

de higiene y la relevancia que tiene el ciclo menstrual en el cuidado de su sexualidad. 

Posteriormente se comentaron los peligros en redes: grooming y trata de personas con fines de 

explotación sexual, utilizando los siguientes vídeos:  

https://www.youtube.com/watch?v=OdixH25nCHk&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=a7UvCPm4VL4 

 

Para finalizar se planteó la pregunta: ¿Qué hacer? Hábitos, Primeros auxilios psicológicos y escucha 

activa. Acompañar una crisis. Red de apoyo. Y la construcción de un plan de autocuidado.  

Además, como este taller estaba dirigido a docentes se agregó la pregunta: ¿Para qué aplicarlo con 

las y los alumnos? Para hacerles reflexionar sobre el tema. Se les enseñó la técnica ¿Qué le falta a 

tu casa? Para identificar los factores de protección; así como aprender a identificar los factores de 

riesgo: Indicadores de que un NNA está en situación de violencia y finalmente comprender lo que es 

un programa de reducción de riesgos y daños evitando la estigmatización y criminalización, para así 

crear un plan de acción dirigido a sus alumnos y alumnas.  

https://www.youtube.com/watch?v=a7UvCPm4VL4
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En esta sesión 2 del Taller 2 de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al 

personal docente en educación integral en sexualidad pudieron participar 83 docentes (57 mujeres y 

26 hombres) 

 

Las y los docentes capacitados de los municipios objetivo fueron: 

● Axtla de Terrazas: 1 

● Matlapa: 9 

● Salinas: 1 

 

De manera constante se los compartió a las y los profesoras el drive con las presentaciones de todo 

el taller: 

https://drive.google.com/drive/folders/11zMdKOE3eOuWlnBiACU1doFdvRSf05b8?usp=sharing 

Al finalizar, la Mtra. Salazar compartió el link de evaluación de satisfacción de la sesión 2 del Taller 

2 de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al personal docente en educación 

integral en sexualidad 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Sesión 3 del Taller 2 de Formación de sensibilización y capacitación 

integral dirigidos al personal docente en educación integral en sexualidad 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: San Luis Potosí, S.L.P. a 19 de noviembre de 2020 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 3 horas.  

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En San Luis Potosí residen 535.9 mil adolescentes que representan 19.5 por ciento de la población 

total del estado, la mitad de las infecciones de transmisión sexual se adquieren en este rango de 

edad; las y los jóvenes que inician su vida sexual activa y no utilizan ningún método anticonceptivo 

tienen un 90% de probabilidad de gestar un embarazo en los primeros seis meses, y por 

consecuencia  tenderán a cambiar su proyecto de vida, derivado de un embarazo que en el gran 

mayor de los casos, no fue deseado.  

 

Ahora bien, el segundo informe de los indicadores para monitoreo y seguimiento de la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA, 2018), proporciona algunas 

estadísticas importantes para el estado de San Luis Potosí: 

• La tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años ha ido en aumento, en 2012 fue de 1.83, en 2015 

se incrementó a 2.03 y en 2018 aumentó a 2.25, esta última muy similar a la tasa nacional en el 

mismo año que fue de 2.28. 
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• La tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en 2015 fue 70.24 y en 2019 se registró un 

descenso, siendo esta de 67.76, en ambos casos menores a las tasas nacionales de 74.33 y 69.46 

respectivamente, sin embargo, muy lejos aún de la meta al 2030 que es de 35.9. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

en el estado (2012) es de 12.9, lo que ubica a San Luis Potosí como uno de los 14 estados con 

porcentajes más altos que el nacional de 10.7. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

entre las que han iniciado su vida sexual es más de la mitad (55.8), también superior al porcentaje 

nacional de 52.1. 

 

En ese sentido y ante las cifras descritas, se demuestra la importancia de una educación integral en 

sexualidad que permita transmitir conocimientos precisos, confiables y actualizados, que promuevan 

actitudes responsables; para así prevenir problemas en el ejercicio de la sexualidad. De esta 

manera, este taller tuvo como objetivo sensibilizar y capacitar de manera integral a personal docente, 

principalmente de Axtla de Terrazas, Guadalcázar, Matlapa, Salinas, Vanegas y Villa de Arista, en 

educación integral en sexualidad, incluyendo la participación de la sociedad civil y los colectivos 

formados y/o en los que participan las y los jóvenes, desde la perspectiva de género, con enfoque 

basado en los Derechos Humanos, de Juventudes e Interculturalidad. 

 

El taller, de 4 sesiones, incluyó los siguientes temas:   

1. Los holones de la sexualidad. 
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2. Salud sexual y salud reproductiva. 

3. Autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes. 

4. Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la adolescencia. 

5. Diversidad Sexual. 

6. Prevención de embarazos. 

7. Prevención de ITS. 

8. Género y nuevas masculinidades. 

9. Prevención de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes. 

10. Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. 

 

En concreto, la capacitación de esta tercera sesión del Taller 3 de Formación de sensibilización y 

capacitación integral dirigidos al personal docente en educación integral en sexualidad, versó sobre 

los temas 4,5 y 6: Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la adolescencia, 

Diversidad Sexual y Prevención de embarazos. 
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RELATORÍA  

La sesión 3 del Taller 2 de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al personal 

docente en educación integral en sexualidad se realizó el jueves 19 de noviembre de 12:00 a 15:00 

horas a través de la plataforma de zoom y se retransmitió, en tiempo real, por la página de YouTube 

de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

(https://www.youtube.com/channel/UCrenBRgcqrpWzweKEMQ6htw). La utilización de medios 

virtuales es resultado del confinamiento derivado de la pandemia por COVID-19, así como la 

implementación de medidas sanitarias para mitigar la propagación y exposición al virus. 

 

La docente encargada de realizar la actividad fue la Licenciada Fátima Patricia Hérnandez Alvizo y 

los temas abordados fueron Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la 

adolescencia, Diversidad Sexual y Prevención de embarazos. La Mtra. Fátima Alvizo utilizó una 

metodología que permitió a las personas, mediante el uso del chat en tiempo real, participar 

activamente y tener la capacidad de emitir sus observaciones y/o dudas, fomentando, de esta 

manera, el intercambio de información e intentando, en lo posible, generar interacciones con las y 

los docentes que siguieron la transmisión por Facebook. 

 

En el bloque IV “Identidad sexo-genérica” se abordaron conceptos introductorios a la perspectiva de 

género tales como género, sexo, estereotipos de género, roles y heteronormatividad. Para que los 

conceptos generasen adhesión en las y los asistentes se utilizaron las siguientes técnicas, además 

de la expositiva: para docentes se detonó la discusión mediante las siguientes preguntas “¿Cómo 

son los maestros?” “¿Cómo son las maestras?” en su mayoría proporcionaron respuestas cargadas 

https://www.youtube.com/channel/UCrenBRgcqrpWzweKEMQ6htw
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de estereotipos y roles en la docencia lo que fue generador de diálogo para comenzar a reflexionar 

sobre el contenido teórico del espacio. También se solicitó que compartieran historias personales de 

algún momento en la infancia en donde se les había dicho que tal papel, rol, habilidad, emoción o 

tarea no le era propia al ser niño o niña. 

  

Sobre el bloque V “Diversidad sexual”, abordamos los conceptos de identidad sexual, orientación 

sexual, conducta sexual e identidad de género, fue un tema ampliamente bien recibido por los 

docentes. Para la exposición de conceptos se utilizó el video “Antes del Orgullo Gay, la revolución” 

de la agencia de noticias AJ+ en español, para encuadrar la garantía de Derechos sexuales y 

reproductivos como parte de la exigencia colectiva de grupos oprimidos por sus derechos. 

  

Respecto al tema IV sobre “Prevención del embarazo adolescente”, los conocimientos expuestos 

fueron elementos básicos de la Educación Sexual Integral en el marco de respeto, promoción y 

garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos; en el caso de las personas docentes, la 

exposición tuvo como fin el reforzar las acciones que las instituciones de salud desarrollan, 

ampliando su alcance hacia otros grupos que no tienen acceso a los servicios. 

 

Las y los docentes manifestaron agradecimientos por fortalecer herramientas para orientar al 

alumnado en temas de discriminación por sexo o por orientación sexual, así como sobre la reflexión 

de la práctica personal. Además, mostraron particular interés en temas no previstos en la planeación 

inicial como derecho a la privacidad, aplicación de la Ley Olympia, herramientas didácticas para 



 
 

86 
 

profundizar en los temas en el aula, NOM-046-SSA2-2005, prevención de la violencia, discriminación 

por orientación sexual; por lo que esto puede percibirse como un campo de oportunidad para seguir 

instalando saberes, herramientas y conocimientos que mejores las comunidades escolares de la 

región. 

En esta sesión 3 del Taller 2 de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al 

personal docente en educación integral en sexualidad pudieron participar 112 docentes (82 mujeres 

y 30 hombres) 

 

Las y los docentes capacitados de los municipios objetivo fueron: 

● Axtla de Terrazas: 3 

● Guadalcázar: 1 

● Matlapa: 8 

● Salinas: 2 

 

De manera constante se los compartió a las y los profesoras el drive con las presentaciones de todo 

el taller: 

https://drive.google.com/drive/folders/11zMdKOE3eOuWlnBiACU1doFdvRSf05b8?usp=sharing 

Al finalizar, la Mtra. Alvizo compartió el link de evaluación de satisfacción de la sesión 3 del Taller 2 

de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al personal docente en educación 

integral en sexualidad. 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Sesión 4 del Taller 2 de Formación de sensibilización y capacitación 

integral dirigidos al personal docente en educación integral en sexualidad 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: San Luis Potosí, S.L.P. a 20 de noviembre de 2020 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 3 horas.  

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En San Luis Potosí residen 535.9 mil adolescentes que representan 19.5 por ciento de la población 

total del estado, la mitad de las infecciones de transmisión sexual se adquieren en este rango de 

edad; las y los jóvenes que inician su vida sexual activa y no utilizan ningún método anticonceptivo 

tienen un 90% de probabilidad de gestar un embarazo en los primeros seis meses, y por 

consecuencia  tenderán a cambiar su proyecto de vida, derivado de un embarazo que en el gran 

mayor de los casos, no fue deseado.  

 

Ahora bien, el segundo informe de los indicadores para monitoreo y seguimiento de la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA, 2018), proporciona algunas 

estadísticas importantes para el estado de San Luis Potosí: 

• La tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años ha ido en aumento, en 2012 fue de 1.83, en 2015 

se incrementó a 2.03 y en 2018 aumentó a 2.25, esta última muy similar a la tasa nacional en el 

mismo año que fue de 2.28. 
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• La tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en 2015 fue 70.24 y en 2019 se registró un 

descenso, siendo esta de 67.76, en ambos casos menores a las tasas nacionales de 74.33 y 69.46 

respectivamente, sin embargo, muy lejos aún de la meta al 2030 que es de 35.9. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

en el estado (2012) es de 12.9, lo que ubica a San Luis Potosí como uno de los 14 estados con 

porcentajes más altos que el nacional de 10.7. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

entre las que han iniciado su vida sexual es más de la mitad (55.8), también superior al porcentaje 

nacional de 52.1. 

En ese sentido y ante las cifras descritas, se demuestra la importancia de una educación integral en 

sexualidad que permita transmitir conocimientos precisos, confiables y actualizados, que promuevan 

actitudes responsables; para así prevenir problemas en el ejercicio de la sexualidad. De esta 

manera, este taller tuvo como objetivo sensibilizar y capacitar de manera integral a personal docente, 

principalmente de Axtla de Terrazas, Guadalcázar, Matlapa, Salinas, Vanegas y Villa de Arista, en 

educación integral en sexualidad, incluyendo la participación de la sociedad civil y los colectivos 

formados y/o en los que participan las y los jóvenes, desde la perspectiva de género, con enfoque 

basado en los Derechos Humanos, de Juventudes e Interculturalidad. 

 

El taller, de 4 sesiones, incluyó los siguientes temas:   

1. Los holones de la sexualidad. 

2. Salud sexual y salud reproductiva. 
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3. Autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes. 

4. Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la adolescencia. 

5. Diversidad Sexual. 

6. Prevención de embarazos. 

7. Prevención de ITS. 

8. Género y nuevas masculinidades. 

9. Prevención de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes. 

10. Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. 

 

En concreto, la capacitación de esta cuarta sesión del Taller 2 de Formación de sensibilización y 

capacitación integral dirigidos al personal docente en educación integral en sexualidad, versó sobre 

los temas 8, 9 y 10: Género y nuevas masculinidades; Prevención de violencia sexual en niñas, 

niños y adolescentes e Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de 

niñas, niños y adolescentes. 
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RELATORÍA  

La sesión 4 del Taller 2 de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al personal 

docente en educación integral en sexualidad se realizó el viernes 20 de noviembre de 12:00 a 15:00 

horas a través de la plataforma de zoom y se retransmitió, en tiempo real, por la página de YouTube 

de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

(https://www.youtube.com/channel/UCrenBRgcqrpWzweKEMQ6htw). La utilización de medios 

virtuales es resultado del confinamiento derivado de la pandemia por COVID-19, así como la 

implementación de medidas sanitarias para mitigar la propagación y exposición al virus. 

 

El docente encargado de impartir el primer tema “Género y nuevas masculinidades” fue el Lice,ciado 

Aarón E. Hernández Hernández. Los temas “Prevención de violencia sexual en niñas, niños y 

adolescentes e Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, 

niños y adolescentes” fueron impartidos por la Maestra Roxana Abigaíl Montejano Villaseñor. La y el 

docente utilizaron una metodología que permitió a las personas, mediante el uso del chat en tiempo 

real, participar activamente y tener la capacidad de emitir sus observaciones y/o dudas, fomentando, 

de esta manera, el intercambio de información e intentando, en lo posible, generar interacciones con 

las y los docentes que siguieron la transmisión por Facebook.  

 

Para iniciar con el tema, el docente pidió a las y los participantes compartir a través del chat nombre, 

edad, identidad sexo-genérica y un dato curioso sobre su persona, esta técnica  breve de 

presentación permitió por un lado “romper el hielo” y por otro, reconocer que el “sexo-género” es un 

elemento de identidad constantemente afirmado como el nombre y la edad, llamó la atención que “el 

https://www.youtube.com/channel/UCrenBRgcqrpWzweKEMQ6htw
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dato curioso personal” fue el más difícil de mencionar permitiendo reflexionar sobre los ejercicios de 

autocrítica y autoconocimiento. 

 

Se procedió con la técnica de las siluetas masculinas, solicitando a las y los participantes dibujar o 

en su defecto imaginar una silueta masculina resaltando sus características y colocando elementos 

que pudieran responder ¿qué significa ser hombre? En la mayoría de los casos se compartieron 

aspectos como “ser hombre significa ser fuerte, responsable, autoridad, sustento, cuidado, 

protección, ser padre, ser racional, voz de mando, trabajador, etc”.  

 

 Con los elementos recuperados de la técnica, se pudo hacer la diferenciación entre los conceptos 

de “sexo” y “género”, abordando la “socialización del género, para ello, se preguntó al grupo ¿qué 

tipo de regalos o juguetes le hacemos a los niños y a las niñas? Respondiendo que en el caso de 

niños se regalan “balones, carritos, pistolas, etc.”; mientras que a las niñas “muñecas, trastecitos, 

cocinitas, bebés, maquillaje de fantasía, etc.”. Se concluyó que la socialización del género impulsa a 

los niños hacia la vida pública, a la competencia y a la actividad física; en tanto que, a las niñas hacia 

la vida privada, al cuidado de otros y a ser delicada. 

 

Se procedió a explicar que “la masculinidad hegemónica” es aquella que se construye desde el “eje 

del poder y la dominación” y se manifiesta en tres dimensiones: a) las relaciones de poder (techo de 

cristal para las mujeres), b) las relaciones de producción (el trabajo del hogar no remunerado, la 

doble jornada laboral de las mujeres y la brecha salarial) y c) las relaciones erótico-afectivas y 
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sexuales (violencia en el noviazgo, violencia intrafamiliar, la sumisión del cuerpo de las mujeres en 

función del hombre). 

 

Durante el desarrollo del tema, las y los participantes en algunas ocasiones compartían inquietudes 

sobre lo expuesto, dando pie a una nutrida reflexión sobre problemáticas como el abuso y el acoso 

sexual, los feminicidios y la desigualdad entre hombres y mujeres en distintos ámbitos sociales. 

 

En la sesión a cargo de la Mtra. Montejano, la metodología que se consideró pertinente para emplear 

radicó en dos actividades principales: primera, preguntas detonadoras y; segunda, el relato de 

historias basadas en hechos reales (se modificaron datos personales). 

De la interacción entre participantes y facilitadores se desprende que los primeros cuentan con el 

conocimiento de algunos de los temas explicados, sin embargo, se enfrentan a retos u obstáculos 

para su aplicación y abordaje, por ejemplo: las creencias negativas en relación con la sexualidad por 

parte de madres, padres y/o tutores de NNA, además de otros miembros de las comunidades en las 

cuales están adscritos para el desempeño de sus labores. Por consecuencia, se identifica un temor 

generalizado y evasión ocasional a tratar los temas de sexualidad, derechos sexuales y reproductivos 

en la población de NNA.  

 

Destaca que a causa del taller identifican más y diversas formas de violencia sexual que se puede 

ejercer en contra de NNA. De la misma manera, reconocen y correlacionan quiénes pueden 

colocarse como víctimas con mayor facilidad a causa de diversos factores de vulnerabilidad en 
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contextos determinados como la familia y la escuela (pues a causa del proceso de socialización, en 

estos espacios lo agresores tienen mayor “facilidad” de contacto para con las víctimas. 

 

Identifican también indicadores cognitivos, conductuales y emocionales que a corto, mediano y largo 

plazo pueden contribuir a reconocer cuando NNA son víctimas de violencia sexual y cómo esto puede 

repercutir en el proyecto de vida de ésta población. 

 

No obstante, los participantes muestran entusiasmo e interés en hacer copartícipes de la información 

obtenida a NNA, madres, padres, tutores y personas a las que tengan acceso y así extender los 

alcances que el taller pudiera tener. 

 

En esta sesión 4 del Taller 2 de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al 

personal docente en educación integral en sexualidad pudieron participar 100 docentes (70 mujeres 

y 30 hombres) 

 

Las y los docentes capacitados de los municipios objetivo fueron: 

● Axtla de Terrazas: 3 

● Matlapa: 10 

● Salinas: 1 
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● Vanegas: 3 

 

De manera constante se los compartió a las y los profesoras el drive con las presentaciones de todo 

el taller: 

https://drive.google.com/drive/folders/11zMdKOE3eOuWlnBiACU1doFdvRSf05b8?usp=sharing 

 

Al finalizar, cada tema, la y el docente compartieron los links de las evaluaciones de satisfacción de 

la sesión 4 del Taller 2 de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al personal 

docente en educación integral en sexualidad 

 

El cierre del taller estuvo a cargo de la Maestra María Guillermina Ávila Titular de la Unidad para la 

Igualdad de Género de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, en representación del 

Secretario de Educación Ingeniero Joel Ramírez Díaz 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Sesión 1 del Taller 3 de Formación de sensibilización y capacitación 

integral dirigidos al personal docente en educación integral en sexualidad 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: San Luis Potosí, S.L.P. a 18 de noviembre de 2020 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 3 horas.  

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En San Luis Potosí residen 535.9 mil adolescentes que representan 19.5 por ciento de la población 

total del estado, la mitad de las infecciones de transmisión sexual se adquieren en este rango de 

edad; las y los jóvenes que inician su vida sexual activa y no utilizan ningún método anticonceptivo 

tienen un 90% de probabilidad de gestar un embarazo en los primeros seis meses, y por 

consecuencia  tenderán a cambiar su proyecto de vida, derivado de un embarazo que en el gran 

mayor de los casos, no fue deseado.  

 

Ahora bien, el segundo informe de los indicadores para monitoreo y seguimiento de la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA, 2018), proporciona algunas 

estadísticas importantes para el estado de San Luis Potosí: 

• La tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años ha ido en aumento, en 2012 fue de 1.83, en 2015 

se incrementó a 2.03 y en 2018 aumentó a 2.25, esta última muy similar a la tasa nacional en el 

mismo año que fue de 2.28. 
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• La tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en 2015 fue 70.24 y en 2019 se registró un 

descenso, siendo esta de 67.76, en ambos casos menores a las tasas nacionales de 74.33 y 69.46 

respectivamente, sin embargo, muy lejos aún de la meta al 2030 que es de 35.9. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

en el estado (2012) es de 12.9, lo que ubica a San Luis Potosí como uno de los 14 estados con 

porcentajes más altos que el nacional de 10.7. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

entre las que han iniciado su vida sexual es más de la mitad (55.8), también superior al porcentaje 

nacional de 52.1. 

 

En ese sentido y ante las cifras descritas, se demuestra la importancia de una educación integral en 

sexualidad que permita transmitir conocimientos precisos, confiables y actualizados, que promuevan 

actitudes responsables; para así prevenir problemas en el ejercicio de la sexualidad. De esta manera, 

este taller tuvo como objetivo sensibilizar y capacitar de manera integral a personal docente, 

principalmente de Axtla de Terrazas, Guadalcázar, Matlapa, Salinas, Vanegas y Villa de Arista, en 

educación integral en sexualidad, incluyendo la participación de la sociedad civil y los colectivos 

formados y/o en los que participan las y los jóvenes, desde la perspectiva de género, con enfoque 

basado en los Derechos Humanos, de Juventudes e Interculturalidad. 

 

El taller, de 4 sesiones, incluyó los siguientes temas:   

41. Los holones de la sexualidad. 
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42. Salud sexual y salud reproductiva. 

43. Autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes. 

44. Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la adolescencia. 

45. Diversidad Sexual. 

46. Prevención de embarazos. 

47. Prevención de ITS. 

48. Género y nuevas masculinidades. 

49. Prevención de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes. 

50. Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. 

 

En concreto, la capacitación de esta primera sesión del Taller 3 de Formación de sensibilización y 

capacitación integral dirigidos al personal docente en educación integral en sexualidad, versó sobre 

los temas 1 y 2: los holones de la sexualidad y salud sexual y salud reproductiva.  
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RELATORÍA  

Para participar en los talleres, las y los profesores debieron registrarse en un formulario de google 

forms. Ello nos permitió conocer: nombre, edad, sexo, correo electrónico, municipio en el que viven, 

escuela en la que imparten clases, si pertenecen a alguna etnia indígena, si pertenecen a la población 

LGBTI o si tienen alguna discapacidad. 

 

La sesión 1 del Taller 3 de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al personal 

docente en educación integral en sexualidad fue inaugurada por la Maestra María Guillermina Ávila 

Titular de la Unidad para la Igualdad de Género de la Secretaría de Educación de Gobierno del 

Estado, en representación del Secretario de Educación Ingeniero Joel Ramírez Díaz. Esta primera 

sesión se realizó el miércoles 18 de noviembre de 10:00 a 13:00 horas a través de la plataforma de 

zoom y se retransmitió, en tiempo real, por la página de Facebook de la Maestría en Derechos 

Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

(hthttps://www.facebook.com/MaestriaEnDerechosHumanosUaslp). La utilización de medios virtuales 

es resultado del confinamiento derivado de la pandemia por COVID-19, así como la implementación 

de medidas sanitarias para mitigar la propagación y exposición al virus. 

 

La docente encargada de realizar la actividad fue la Mtra. Ana Alicia Torres Benítez y los temas 

abordados fueron los holones de la sexualidad y Salud sexual y salud reproductiva. La Mtra. Ana 

Torres utilizó una metodología que permitió a las personas, mediante el uso del chat en tiempo real, 

participar activamente y tener la capacidad de emitir sus observaciones y/o dudas, fomentando, de 
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esta manera, el intercambio de información e intentando, en lo posible, generar interacciones con las 

y los docentes que siguieron la transmisión por Facebook. 

 

Para explicar estos temas del taller  (los holones de la sexualidad y Salud Sexual y Salud 

Reproductiva) se revisó la definición de sexualidad, incorporando elementos aportados por la OMS 

(“un elemento central en el ser humano”), se describió el modelo holónico de la sexualidad de Eusebio 

Rúbio (1994) (holón de la reproductividad, el erotismo, la vinculación afectiva y el género), y fue 

complementado por los ámbitos en que desarrolla y que intervienen, al mismo tiempo, en su desarrollo 

(social, psicológico, biológico, trascendental y estético (Álvarez-Gayou y Herrera)). 

 

Los temas, al ser explicados mediante esta sesión del taller privilegió la interacción con las personas 

participantes: desde una visión constructivista, el aprendizaje se vuelve significativo en tanto hay un 

conocimiento elaborado de manera colectiva con las aportaciones de quienes asisten. En la 

metodología socioafectiva, es importante apelar y atender las emociones: qué significa en el momento 

presente a quienes participan, y cómo ello está íntimamente relacionado con su contexto social.  

 

Pedagógicamente, se empleó una presentación expuesta de manera interactiva para clarificar cada 

uno de los holones de la sexualidad y aportar un significado amplio, más allá del componente sexual 

(de órganos sexuales). Para comprender la diversidad que implica la sexualidad vista de manera 

integral e inclusiva respecto del sistema binario-heteronormado-cisgenérico-monogámico, se revisó 
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un video sobre diversidad sexual (https://www.youtube.com/watch?v=1QbTZYiQ6BA) y se reforzó 

con el Gender Bread Person. 

 

En la exposición del tema Salud Sexual y Salud Reproductiva se utilizó, particularmente, el juego de 

“Yo nunca, nunca”, conocido por adolescentes, donde lanzan una actividad que han realizado, 

entonces los y las demás participantes habrán de compartir si lo han hecho o les ha pasado también. 

Esto para evidenciar el ejercicio de nuestra sexualidad y posteriormente relacionarlo con los temas a 

tratar.  

 

Durante la revisión de este tema se tocaron puntos que permitieran conocer la definición de Salud 

Sexual, no solo como una ausencia de enfermedades o afecciones, sino un estado de bienestar 

general que engloba: el cuerpo, la mente, las emociones y las relaciones sociales. Por consiguiente, 

se define a la Salud Reproductiva como la sensación de bienestar en estos rubros, sino también en 

la garantía y capacidad del cuidado de la reproductividad. Así mismo se dio a conocer cómo se ha 

logrado ver la Salud Sexual y Salud Reproductiva como derechos al que todos y todas somos 

acreedores, esto a partir de la descripción de los Derechos Sexuales de Niños, Niñas y Adolescentes. 

Estos temas, abordados desde la importancia de la Educación Integral de la Sexualidad. Concluyendo 

el taller, se brindaron datos estadísticos que hacen evidente las consecuencias de brindar 

efectivamente una Educación Integral de la Sexualidad, así como las consecuencias de que no se 

imparta.  
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En la evaluación final, las personas comentaron desconocer previamente los conceptos expuestos 

y/o que el taller abonó a poderlos entender con mayor claridad; se dieron cuenta de lo diversa que 

puede ser la sexualidad; reconocieron las actividades planteadas como estrategias para plantear el 

tema con su alumnado; así mismo, se observó un gran interés por los Derechos Sexuales, puesto 

que la mayoría expresó que tampoco los conocía y ahora podrían ejercerlos para disfrutar de su 

sexualidad. Las y los Docentes comentaron las dificultades de abordar el tema “Sexualidad” en los 

tres niveles de educación básica debido a la reticencia de padres y madres, así como por las 

tradiciones, mitos y tabúes de las comunidades. También se hizo evidente la necesidad de reforzar 

este tipo de intervenciones a un nivel, no sólo informativo y sensibilizador, sino con la intención de 

incidir en un cambio de actitudes hacia la sexualidad, propia y de las demás personas. 

 

En esta sesión 1 del Taller 3 de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al 

personal docente en educación integral en sexualidad pudieron participar 138 docentes (82 mujeres 

y 56 hombres) 

 

Las y los docentes capacitados de los municipios objetivo fueron: 

 Axtla de Terrazas: 4 

 Matlapa: 3 
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De manera constante se los compartió a las y los profesoras el drive con las presentaciones de todo 

el taller: 

https://drive.google.com/drive/folders/11zMdKOE3eOuWlnBiACU1doFdvRSf05b8?usp=sharing 

 

Al finalizar, la Mtra. Torres compartió el link de evaluación de satisfacción de la sesión 1 del Taller 3 

de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al personal docente en educación 

integral en sexualidad. 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Sesión 2 del Taller 3 de Formación de sensibilización y capacitación 

integral dirigidos al personal docente en educación integral en sexualidad. 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: San Luis Potosí, S.L.P. a 19 de noviembre de 2020 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 3 horas.  

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En San Luis Potosí residen 535.9 mil adolescentes que representan 19.5 por ciento de la población 

total del estado, la mitad de las infecciones de transmisión sexual se adquieren en este rango de 

edad; las y los jóvenes que inician su vida sexual activa y no utilizan ningún método anticonceptivo 

tienen un 90% de probabilidad de gestar un embarazo en los primeros seis meses, y por 

consecuencia  tenderán a cambiar su proyecto de vida, derivado de un embarazo que en el gran 

mayor de los casos, no fue deseado.  

 

Ahora bien, el segundo informe de los indicadores para monitoreo y seguimiento de la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA, 2018), proporciona algunas 

estadísticas importantes para el estado de San Luis Potosí: 

• La tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años ha ido en aumento, en 2012 fue de 1.83, en 2015 

se incrementó a 2.03 y en 2018 aumentó a 2.25, esta última muy similar a la tasa nacional en el 

mismo año que fue de 2.28. 
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• La tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en 2015 fue 70.24 y en 2019 se registró un 

descenso, siendo esta de 67.76, en ambos casos menores a las tasas nacionales de 74.33 y 69.46 

respectivamente, sin embargo, muy lejos aún de la meta al 2030 que es de 35.9. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

en el estado (2012) es de 12.9, lo que ubica a San Luis Potosí como uno de los 14 estados con 

porcentajes más altos que el nacional de 10.7. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

entre las que han iniciado su vida sexual es más de la mitad (55.8), también superior al porcentaje 

nacional de 52.1. 

 

En ese sentido y ante las cifras descritas, se demuestra la importancia de una educación integral en 

sexualidad que permita transmitir conocimientos precisos, confiables y actualizados, que promuevan 

actitudes responsables; para así prevenir problemas en el ejercicio de la sexualidad. De esta manera, 

este taller tuvo como objetivo sensibilizar y capacitar de manera integral a personal docente, 

principalmente de Axtla de Terrazas, Guadalcázar, Matlapa, Salinas, Vanegas y Villa de Arista, en 

educación integral en sexualidad, incluyendo la participación de la sociedad civil y los colectivos 

formados y/o en los que participan las y los jóvenes, desde la perspectiva de género, con enfoque 

basado en los Derechos Humanos, de Juventudes e Interculturalidad. 

 

El taller, de 4 sesiones, incluyó los siguientes temas:   

51. Los holones de la sexualidad. 
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52. Salud sexual y salud reproductiva. 

53. Autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes. 

54. Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la adolescencia. 

55. Diversidad Sexual. 

56. Prevención de embarazos. 

57. Prevención de ITS. 

58. Género y nuevas masculinidades. 

59. Prevención de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes. 

60. Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. 

 

En concreto, la capacitación de esta segunda sesión del Taller 3 de Formación de sensibilización y 

capacitación integral dirigidos al personal docente en educación integral en sexualidad, versó sobre 

los temas 3 y 7: autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes y prevención de ITS 
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RELATORÍA  

La sesión 2 del Taller 3 de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al personal 

docente en educación integral en sexualidad se realizó el jueves 19 de noviembre de 10:00 a 13:00 

horas a través de la plataforma de zoom y se retransmitió, en tiempo real, por la página de facebook 

de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

(hthttps://www.facebook.com/MaestriaEnDerechosHumanosUaslp)La utilización de medios virtuales 

es resultado del confinamiento derivado de la pandemia por COVID-19, así como la implementación 

de medidas sanitarias para mitigar la propagación y exposición al virus. 

 

La docente encargada de realizar la actividad fue la Licenciada María Guadalupe Sujei Salazar 

Sandoval y los temas abordados fueron autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes y 

prevención de ITS. La Mtra. Sujei Salazar utilizó una metodología que permitió a las personas, 

mediante el uso del chat en tiempo real, participar activamente y tener la capacidad de emitir sus 

observaciones y/o dudas, fomentando, de esta manera, el intercambio de información e intentando, 

en lo posible, generar interacciones con las y los docentes que siguieron la transmisión por facebook. 

 

Taller de Prevención de Infecciones de transmisión sexual 

En este apartado primeramente se dejó claro el objetivo, que no es prohibicionista, es enseñar la 

forma más sana de ejercer la sexualidad. Posterior a esto se establecieron acuerdos básicos de 

convivencia.  
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En este Taller dirigido a las y los docentes se empleó la técnica “Mi yo adolescente”, que consiste en 

recordar ¿cómo vivieron su adolescencia entorno a la sexualidad? Posteriormente se revisó el marco 

legal: derechos sexuales, las facultades en evolución respecto a sexualidad, el comportamiento 

común en niñas y niños de 4 a 12, ¿Qué enseñar a niñas y niños de 4 a 12?, las implicaciones del 

currículo oculto y el adultismo en la compresión de la sexualidad humana, así como la importancia de 

la perspectiva de género y ¿Cómo hablar sobre sexualidad con niños y niñas? En cada uno de estos 

tópicos se daba espacio para compartir experiencias y dudas. 

 

Posterior, se abordaron los temas siguientes: concepto de identidad sexual: sexo, género, rol social, 

orientación sexual y prácticas sexuales. Énfasis en las prácticas sexuales: tipos y falocentrismo. La 

relación de los vínculos afectivos con las prácticas de riesgo. Se abordaron las prácticas sexuales 

clasificadas en sexo seguro y sexo protegido, haciendo énfasis en los riesgos del sexting, y una 

demostración sobre el uso correcto de los métodos de barrera. Se explicó el uso de la pastilla 

anticonceptiva de emergencia: mitos y relación con la ILE. Y el tema medular: concepto de las ITS, 

mujeres vulnerables ante ITS, clasificación de ITS respecto a agentes patógenos, VIH y SIDA: formas 

de transmisión, periodo de ventana, señales de alarma y ¿Qué hacer? 

Se cerró con dudas uy conclusiones.  

 

Taller de Autocuidado 

En este tema se explicó el concepto de autocuidado, los factores de riesgo: violencia, énfasis en 

violencia psico emocional, amor romántico, ciclo de la violencia. Así como la importancia de la salud 
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mental y los trastornos emocionales: mitos y realidades; haciendo énfasis en ansiedad y depresión. 

Se dieron pautas para identificar las señales de alerta tanto en una misma como en sus pares y la 

relevancia que tiene la salud mental y la exposición a la violencia en las prácticas de riesgo ligadas a 

la sexualidad.  

Además se abordaron las prácticas de autocuidado entorno a infecciones en genitales ligadas a falta 

de higiene y la relevancia que tiene el ciclo menstrual en el cuidado de su sexualidad. 

Posteriormente se comentaron los peligros en redes: grooming y trata de personas con fines de 

explotación sexual, utilizando los siguientes vídeos:  

https://www.youtube.com/watch?v=OdixH25nCHk&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=a7UvCPm4VL4 

 

Para finalizar se planteó la pregunta: ¿Qué hacer? Hábitos, Primeros auxilios psicológicos y escucha 

activa. Acompañar una crisis. Red de apoyo. Y la construcción de un plan de autocuidado.  

Además, como este taller estaba dirigido a docentes se agregó la pregunta: ¿Para qué aplicarlo con 

las y los alumnos? Para hacerles reflexionar sobre el tema. Se les enseñó la técnica ¿Qué le falta a 

tu casa? Para identificar los factores de protección; así como aprender a identificar los factores de 

riesgo: Indicadores de que un NNA está en situación de violencia y finalmente comprender lo que es 

un programa de reducción de riesgos y daños evitando la estigmatización y criminalización, para así 

crear un plan de acción dirigido a sus alumnos y alumnas.  
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En esta sesión 2 del Taller 3 de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al 

personal docente en educación integral en sexualidad pudieron participar 242 docentes (142 mujeres 

y 100 hombres) 

 

Las y los docentes capacitados de los municipios objetivo fueron: 

 Axtla de Terrazas: 12 

 Matlapa: 7 

 

De manera constante se los compartió a las y los profesoras el drive con las presentaciones de todo 

el taller: 

https://drive.google.com/drive/folders/11zMdKOE3eOuWlnBiACU1doFdvRSf05b8?usp=sharing 

 

Al finalizar, la Mtra. Salazar compartió el link de evaluación de satisfacción de la sesión 2 del Taller 3 

de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al personal docente en educación 

integral en sexualidad 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Sesión 3 del Taller 3 de Formación de sensibilización y capacitación 

integral dirigidos al personal docente en educación integral en sexualidad 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: San Luis Potosí, S.L.P. a 20 de noviembre de 2020 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 3 horas.  

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En San Luis Potosí residen 535.9 mil adolescentes que representan 19.5 por ciento de la población 

total del estado, la mitad de las infecciones de transmisión sexual se adquieren en este rango de 

edad; las y los jóvenes que inician su vida sexual activa y no utilizan ningún método anticonceptivo 

tienen un 90% de probabilidad de gestar un embarazo en los primeros seis meses, y por 

consecuencia  tenderán a cambiar su proyecto de vida, derivado de un embarazo que en el gran 

mayor de los casos, no fue deseado.  

 

Ahora bien, el segundo informe de los indicadores para monitoreo y seguimiento de la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA  2018), proporciona algunas 

estadísticas importantes para el estado de San Luis Potosí: 

• La tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años ha ido en aumento, en 2012 fue de 1.83, en 2015 

se incrementó a 2.03 y en 2018 aumentó a 2.25, esta última muy similar a la tasa nacional en el 

mismo año que fue de 2.28. 
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• La tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en 2015 fue 70.24 y en 2019 se registró un 

descenso, siendo esta de 67.76, en ambos casos menores a las tasas nacionales de 74.33 y 69.46 

respectivamente, sin embargo, muy lejos aún de la meta al 2030 que es de 35.9. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

en el estado (2012) es de 12.9, lo que ubica a San Luis Potosí como uno de los 14 estados con 

porcentajes más altos que el nacional de 10.7. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

entre las que han iniciado su vida sexual es más de la mitad (55.8), también superior al porcentaje 

nacional de 52.1. 

 

En ese sentido y ante las cifras descritas, se demuestra la importancia de una educación integral en 

sexualidad que permita transmitir conocimientos precisos, confiables y actualizados, que promuevan 

actitudes responsables; para así prevenir problemas en el ejercicio de la sexualidad. De esta manera, 

este taller tuvo como objetivo sensibilizar y capacitar de manera integral a personal docente, 

principalmente de Axtla de Terrazas, Guadalcázar, Matlapa, Salinas, Vanegas y Villa de Arista, en 

educación integral en sexualidad, incluyendo la participación de la sociedad civil y los colectivos 

formados y/o en los que participan las y los jóvenes, desde la perspectiva de género, con enfoque 

basado en los Derechos Humanos, de Juventudes e Interculturalidad. 

 

El taller, de 4 sesiones, incluyó los siguientes temas:   

61. Los holones de la sexualidad. 
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62. Salud sexual y salud reproductiva. 

63. Autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes. 

64. Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la adolescencia. 

65. Diversidad Sexual. 

66. Prevención de embarazos. 

67. Prevención de ITS. 

68. Género y nuevas masculinidades. 

69. Prevención de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes. 

70. Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. 

 

En concreto, la capacitación de esta tercera sesión del Taller 3 de Formación de sensibilización y 

capacitación integral dirigidos al personal docente en educación integral en sexualidad, versó sobre 

los temas 4,5 y 6: Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la adolescencia, 

Diversidad Sexual y Prevención de embarazos. 
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RELATORÍA  

Para participar en los talleres, las y los profesores debieron registrarse en un formulario de google 

forms. Ello nos permitió conocer: nombre, edad, sexo, correo electrónico, municipio en el que viven, 

escuela en la que imparten clases, si pertenecen a alguna etnia indígena, si pertenecen a la población 

LGBTI o si tienen alguna discapacidad. 

 

La sesión 3 del Taller 3 de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al personal 

docente en educación integral en sexualidad se realizó el viernes 20 de noviembre de 10:00 a 13:00 

horas a través de la plataforma de zoom y se retransmitió, en tiempo real, por la página de facebook 

de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

(hthttps://www.facebook.com/MaestriaEnDerechosHumanosUaslp). La utilización de medios virtuales 

es resultado del confinamiento derivado de la pandemia por COVID-19, así como la implementación 

de medidas sanitarias para mitigar la propagación y exposición al virus. 

 

La docente encargada de realizar la actividad fue la Licenciada Fátima Patricia Hérnandez Alvizo y 

los temas abordados fueron Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la 

adolescencia, Diversidad Sexual y Prevención de embarazos. La Mtra. Fátima Alvizo utilizó una 

metodología que permitió a las personas, mediante el uso del chat en tiempo real, participar 

activamente y tener la capacidad de emitir sus observaciones y/o dudas, fomentando, de esta manera, 

el intercambio de información e intentando, en lo posible, generar interacciones con las y los docentes 

que siguieron la transmisión por Facebook. 
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En el bloque IV “Identidad sexo-genérica” se abordaron conceptos introductorios a la perspectiva de 

género tales como género, sexo, estereotipos de género, roles y heteronormatividad. Para que los 

conceptos generasen adhesión en las y los asistentes se utilizaron las siguientes técnicas, además 

de la expositiva: para docentes se detonó la discusión mediante las siguientes preguntas “¿Cómo son 

los maestros?” “¿Cómo son las maestras?” en su mayoría proporcionaron respuestas cargadas de 

estereotipos y roles en la docencia lo que fue generador de diálogo para comenzar a reflexionar sobre 

el contenido teórico del espacio. También se solicitó que compartieran historias personales de algún 

momento en la infancia en donde se les había dicho que tal papel, rol, habilidad, emoción o tarea no 

le era propia al ser niño o niña. 

  

Sobre el bloque V “Diversidad sexual”, abordamos los conceptos de identidad sexual, orientación 

sexual, conducta sexual e identidad de género, fue un tema ampliamente bien recibido por los 

docentes. Para la exposición de conceptos se utilizó el video “Antes del Orgullo Gay, la revolución” 

de la agencia de noticias AJ+ en español, para encuadrar la garantía de Derechos sexuales y 

reproductivos como parte de la exigencia colectiva de grupos oprimidos por sus derechos. 

  

Respecto al tema IV sobre “Prevención del embarazo adolescente”, los conocimientos expuestos 

fueron elementos básicos de la Educación Sexual Integral en el marco de respeto, promoción y 

garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos; en el caso de las personas docentes, la 

exposición tuvo como fin el reforzar las acciones que las instituciones de salud desarrollan, ampliando 

su alcance hacia otros grupos que no tienen acceso a los servicios. 
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Las y los docentes manifestaron agradecimientos por fortalecer herramientas para orientar al 

alumnado en temas de discriminación por sexo o por orientación sexual, así como sobre la reflexión 

de la práctica personal. Además, mostraron particular interés en temas no previstos en la planeación 

inicial como derecho a la privacidad, aplicación de la Ley Olympia, herramientas didácticas para 

profundizar en los temas en el aula, NOM-046-SSA2-2005, prevención de la violencia, discriminación 

por orientación sexual; por lo que esto puede percibirse como un campo de oportunidad para seguir 

instalando saberes, herramientas y conocimientos que mejores las comunidades escolares de la 

región. 

En esta sesión 3 del Taller 3 de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al 

personal docente en educación integral en sexualidad pudieron participar 158 docentes (97 mujeres 

y 61 hombres) 

Las y los docentes capacitados de los municipios objetivo fueron: 

 Axtla de Terrazas: 8 

 Matlapa: 5 

 Salinas: 1 

De manera constante se los compartió a las y los profesoras el drive con las presentaciones de todo 

el taller: 

https://drive.google.com/drive/folders/11zMdKOE3eOuWlnBiACU1doFdvRSf05b8?usp=sharing 

Al finalizar, la Mtra. Alvizo compartió el link de evaluación de satisfacción de la sesión 3 del Taller 3 

de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al personal docente en educación 

integral en sexualidad. 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Sesión 4 del Taller 3 de Formación de sensibilización y capacitación 

integral dirigidos al personal docente en educación integral en sexualidad 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: San Luis Potosí, S.L.P. a 23 de noviembre de 2020 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 3 horas.  

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En San Luis Potosí residen 535.9 mil adolescentes que representan 19.5 por ciento de la población 

total del estado, la mitad de las infecciones de transmisión sexual se adquieren en este rango de 

edad; las y los jóvenes que inician su vida sexual activa y no utilizan ningún método anticonceptivo 

tienen un 90% de probabilidad de gestar un embarazo en los primeros seis meses, y por 

consecuencia  tenderán a cambiar su proyecto de vida, derivado de un embarazo que en el gran 

mayor de los casos, no fue deseado.  

 

Ahora bien, el segundo informe de los indicadores para monitoreo y seguimiento de la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA, 2018), proporciona algunas 

estadísticas importantes para el estado de San Luis Potosí: 

• La tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años ha ido en aumento, en 2012 fue de 1.83, en 2015 

se incrementó a 2.03 y en 2018 aumentó a 2.25, esta última muy similar a la tasa nacional en el 

mismo año que fue de 2.28. 
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• La tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en 2015 fue 70.24 y en 2019 se registró un 

descenso, siendo esta de 67.76, en ambos casos menores a las tasas nacionales de 74.33 y 69.46 

respectivamente, sin embargo, muy lejos aún de la meta al 2030 que es de 35.9. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

en el estado (2012) es de 12.9, lo que ubica a San Luis Potosí como uno de los 14 estados con 

porcentajes más altos que el nacional de 10.7. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

entre las que han iniciado su vida sexual es más de la mitad (55.8), también superior al porcentaje 

nacional de 52.1. 

 

En ese sentido y ante las cifras descritas, se demuestra la importancia de una educación integral en 

sexualidad que permita transmitir conocimientos precisos, confiables y actualizados, que promuevan 

actitudes responsables; para así prevenir problemas en el ejercicio de la sexualidad. De esta manera, 

este taller tuvo como objetivo sensibilizar y capacitar de manera integral a personal docente, 

principalmente de Axtla de Terrazas, Guadalcázar, Matlapa, Salinas, Vanegas y Villa de Arista, en 

educación integral en sexualidad, incluyendo la participación de la sociedad civil y los colectivos 

formados y/o en los que participan las y los jóvenes, desde la perspectiva de género, con enfoque 

basado en los Derechos Humanos, de Juventudes e Interculturalidad. 

 

El taller, de 4 sesiones, incluyó los siguientes temas:   

71. Los holones de la sexualidad. 
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72. Salud sexual y salud reproductiva. 

73. Autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes. 

74. Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la adolescencia. 

75. Diversidad Sexual. 

76. Prevención de embarazos. 

77. Prevención de ITS. 

78. Género y nuevas masculinidades. 

79. Prevención de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes. 

80. Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. 

 

En concreto, la capacitación de esta cuarta sesión del Taller 3 de Formación de sensibilización y 

capacitación integral dirigidos al personal docente en educación integral en sexualidad, versó sobre 

los temas 8, 9 y 10: Género y nuevas masculinidades; Prevención de violencia sexual en niñas, niños 

y adolescentes e Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, 

niños y adolescentes. 
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RELATORÍA  

La sesión 4 del Taller 3 de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al personal 

docente en educación integral en sexualidad se realizó el lunes 23 de noviembre de 10:00 a 13:00 

horas a través de la plataforma de zoom y se retransmitió, en tiempo real, por la página de facebook 

de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

(hthttps://www.facebook.com/MaestriaEnDerechosHumanosUaslp). La utilización de medios virtuales 

es resultado del confinamiento derivado de la pandemia por COVID-19, así como la implementación 

de medidas sanitarias para mitigar la propagación y exposición al virus. 

 

El docente encargado de impartir el primer tema “Género y nuevas masculinidades” fue el Licenciado 

Aarón E. Hernández Hernández. Los temas “Prevención de violencia sexual en niñas, niños y 

adolescentes e Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, 

niños y adolescentes” fueron impartidos por la Maestra Roxana Abigaíl Montejano Villaseñor. La y el 

docente utilizaron una metodología que permitió a las personas, mediante el uso del chat en tiempo 

real, participar activamente y tener la capacidad de emitir sus observaciones y/o dudas, fomentando, 

de esta manera, el intercambio de información e intentando, en lo posible, generar interacciones con 

las y los docentes que siguieron la transmisión por Facebook. 

 

Para iniciar con el tema, el docente pidió a las y los participantes compartir a través del chat nombre, 

edad, identidad sexo-genérica y un dato curioso sobre su persona, esta técnica  breve de 

presentación permitió por un lado “romper el hielo” y por otro, reconocer que el “sexo-género” es un 

elemento de identidad constantemente afirmado como el nombre y la edad, llamó la atención que “el 
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dato curioso personal” fue el más difícil de mencionar permitiendo reflexionar sobre los ejercicios de 

autocrítica y autoconocimiento. 

 

Se procedió con la técnica de las siluetas masculinas, solicitando a las y los participantes dibujar o 

en su defecto imaginar una silueta masculina resaltando sus características y colocando elementos 

que pudieran responder ¿qué significa ser hombre? En la mayoría de los casos se compartieron 

aspectos como “ser hombre significa ser fuerte, responsable, autoridad, sustento, cuidado, 

protección, ser padre, ser racional, voz de mando, trabajador, etc”.  

 

 Con los elementos recuperados de la técnica, se pudo hacer la diferenciación entre los conceptos de 

“sexo” y “género”, abordando la “socialización del género, para ello, se preguntó al grupo ¿qué tipo 

de regalos o juguetes le hacemos a los niños y a las niñas? Respondiendo que en el caso de niños 

se regalan “balones, carritos, pistolas, etc.”; mientras que a las niñas “muñecas, trastecitos, cocinitas, 

bebés, maquillaje de fantasía, etc.”. Se concluyó que la socialización del género impulsa a los niños 

hacia la vida pública, a la competencia y a la actividad física; en tanto que, a las niñas hacia la vida 

privada, al cuidado de otros y a ser delicada. 

 

Se procedió a explicar que “la masculinidad hegemónica” es aquella que se construye desde el “eje 

del poder y la dominación” y se manifiesta en tres dimensiones: a) las relaciones de poder (techo de 

cristal para las mujeres), b) las relaciones de producción (el trabajo del hogar no remunerado, la doble 

jornada laboral de las mujeres y la brecha salarial) y c) las relaciones erótico-afectivas y sexuales 
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(violencia en el noviazgo, violencia intrafamiliar, la sumisión del cuerpo de las mujeres en función del 

hombre). 

 

Durante el desarrollo del tema, las y los participantes en algunas ocasiones compartían inquietudes 

sobre lo expuesto, dando pie a una nutrida reflexión sobre problemáticas como el abuso y el acoso 

sexual, los feminicidios y la desigualdad entre hombres y mujeres en distintos ámbitos sociales. 

 

En la sesión a cargo de la Mtra. Montejano, la metodología que se consideró pertinente para emplear 

radicó en dos actividades principales: primera, preguntas detonadoras y; segunda, el relato de 

historias basadas en hechos reales (se modificaron datos personales). 

De la interacción entre participantes y facilitadores se desprende que los primeros cuentan con el 

conocimiento de algunos de los temas explicados, sin embargo, se enfrentan a retos u obstáculos 

para su aplicación y abordaje, por ejemplo: las creencias negativas en relación con la sexualidad por 

parte de madres, padres y/o tutores de NNA, además de otros miembros de las comunidades en las 

cuales están adscritos para el desempeño de sus labores. Por consecuencia, se identifica un temor 

generalizado y evasión ocasional a tratar los temas de sexualidad, derechos sexuales y reproductivos 

en la población de NNA.  

 

Destaca que a causa del taller identifican más y diversas formas de violencia sexual que se puede 

ejercer en contra de NNA. De la misma manera, reconocen y correlacionan quiénes pueden colocarse 

como víctimas con mayor facilidad a causa de diversos factores de vulnerabilidad en contextos 



 
 

122 
 

determinados como la familia y la escuela (pues a causa del proceso de socialización, en estos 

espacios lo agresores tienen mayor “facilidad” de contacto para con las víctimas. 

 

Identifican también indicadores cognitivos, conductuales y emocionales que a corto, mediano y largo 

plazo pueden contribuir a reconocer cuando NNA son víctimas de violencia sexual y cómo esto puede 

repercutir en el proyecto de vida de ésta población. 

 

No obstante, los participantes muestran entusiasmo e interés en hacer copartícipes de la información 

obtenida a NNA, madres, padres, tutores y personas a las que tengan acceso y así extender los 

alcances que el taller pudiera tener. 

 

En esta sesión 4 del Taller 3 de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al 

personal docente en educación integral en sexualidad pudieron participar 236 docentes (144 mujeres 

y 92 hombres) 

 

Las y los docentes capacitados de los municipios objetivo fueron: 

 Axtla de Terrazas: 11 

 Matlapa: 8 
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De manera constante se los compartió a las y los profesoras el drive con las presentaciones de todo 

el taller: 

https://drive.google.com/drive/folders/11zMdKOE3eOuWlnBiACU1doFdvRSf05b8?usp=sharing 

 

Al finalizar, cada tema, la y el docente compartieron los links de las evaluaciones de satisfacción de 

la sesión 4 del Taller 3 de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al personal 

docente en educación integral en sexualidad 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Sesión 1 del Taller 4 de Formación de sensibilización y capacitación 

integral dirigidos al personal docente en educación integral en sexualidad 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: San Luis Potosí, S.L.P. a 18 de noviembre de 2020 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 3 horas.  

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En San Luis Potosí residen 535.9 mil adolescentes que representan 19.5 por ciento de la población 

total del estado, la mitad de las infecciones de transmisión sexual se adquieren en este rango de 

edad; las y los jóvenes que inician su vida sexual activa y no utilizan ningún método anticonceptivo 

tienen un 90% de probabilidad de gestar un embarazo en los primeros seis meses, y por 

consecuencia  tenderán a cambiar su proyecto de vida, derivado de un embarazo que en el gran 

mayor de los casos, no fue deseado.  

 

Ahora bien, el segundo informe de los indicadores para monitoreo y seguimiento de la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA, 2018), proporciona algunas 

estadísticas importantes para el estado de San Luis Potosí: 

• La tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años ha ido en aumento, en 2012 fue de 1.83, en 2015 

se incrementó a 2.03 y en 2018 aumentó a 2.25, esta última muy similar a la tasa nacional en el 

mismo año que fue de 2.28. 
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• La tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en 2015 fue 70.24 y en 2019 se registró un 

descenso, siendo esta de 67.76, en ambos casos menores a las tasas nacionales de 74.33 y 69.46 

respectivamente, sin embargo, muy lejos aún de la meta al 2030 que es de 35.9. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

en el estado (2012) es de 12.9, lo que ubica a San Luis Potosí como uno de los 14 estados con 

porcentajes más altos que el nacional de 10.7. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

entre las que han iniciado su vida sexual es más de la mitad (55.8), también superior al porcentaje 

nacional de 52.1. 

 

En ese sentido y ante las cifras descritas, se demuestra la importancia de una educación integral en 

sexualidad que permita transmitir conocimientos precisos, confiables y actualizados, que promuevan 

actitudes responsables; para así prevenir problemas en el ejercicio de la sexualidad. De esta manera, 

este taller tuvo como objetivo sensibilizar y capacitar de manera integral a personal docente, 

principalmente de Axtla de Terrazas, Guadalcázar, Matlapa, Salinas, Vanegas y Villa de Arista, en 

educación integral en sexualidad, incluyendo la participación de la sociedad civil y los colectivos 

formados y/o en los que participan las y los jóvenes, desde la perspectiva de género, con enfoque 

basado en los Derechos Humanos, de Juventudes e Interculturalidad. 

 

El taller, de 4 sesiones, incluyó los siguientes temas:   

81. Los holones de la sexualidad. 
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82. Salud sexual y salud reproductiva. 

83. Autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes. 

84. Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la adolescencia. 

85. Diversidad Sexual. 

86. Prevención de embarazos. 

87. Prevención de ITS. 

88. Género y nuevas masculinidades. 

89. Prevención de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes. 

90. Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. 

 

En concreto, la capacitación de esta primera sesión del Taller 4 de Formación de sensibilización y 

capacitación integral dirigidos al personal docente en educación integral en sexualidad, versó sobre 

los temas 8, 9 y 10: Género y nuevas masculinidades; Prevención de violencia sexual en niñas, niños 

y adolescentes e Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, 

niños y adolescentes. 
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RELATORÍA  

Para participar en los talleres, las y los profesores debieron registrarse en un formulario de google 

forms. Ello nos permitió conocer: nombre, edad, sexo, correo electrónico, municipio en el que viven, 

escuela en la que imparten clases, si pertenecen a alguna etnia indígena, si pertenecen a la población 

LGBTI o si tienen alguna discapacidad. 

 

La sesión 1 del Taller 4 de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al personal 

docente en educación integral en sexualidad se realizó el miércoles 18 de noviembre de 12:00 a 15:00 

horas a través de la plataforma de zoom y se retransmitió, en tiempo real, por la página de Facebook 

de Taller ESI: https://www.facebook.com/Taller-Docentes-4-105460818056167. Fue inaugurada por 

la Mtra. María Guillermina Ávila Titular de la Unidad para la Igualdad de Género de la Secretaría de 

Educación de Gobierno del Estado, en representación del Secretario de Educación Ingeniero Joel 

Ramírez Díaz. La utilización de medios virtuales es resultado del confinamiento derivado de la 

pandemia por COVID-19, así como la implementación de medidas sanitarias para mitigar la 

propagación y exposición al virus. 

 

El docente encargado de impartir el primer tema “Género y nuevas masculinidades” fue el Licenciado 

Aarón E. Hernández Hernández. Los temas “Prevención de violencia sexual en niñas, niños y 

adolescentes e Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, 

niños y adolescentes” fueron impartidos por la Maestra Roxana Abigaíl Montejano Villaseñor. La y el 

docente utilizaron una metodología que permitió a las personas, mediante el uso del chat en tiempo 

real, participar activamente y tener la capacidad de emitir sus observaciones y/o dudas, fomentando, 

https://www.facebook.com/Taller-Docentes-4-105460818056167
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de esta manera, el intercambio de información e intentando, en lo posible, generar interacciones con 

las y los docentes que siguieron la transmisión por Facebook. 

 

Para iniciar con el tema, el docente pidió a las y los participantes compartir a través del chat nombre, 

edad, identidad sexo-genérica y un dato curioso sobre su persona, esta técnica  breve de 

presentación permitió por un lado “romper el hielo” y por otro, reconocer que el “sexo-género” es un 

elemento de identidad constantemente afirmado como el nombre y la edad, llamó la atención que “el 

dato curioso personal” fue el más difícil de mencionar permitiendo reflexionar sobre los ejercicios de 

autocrítica y autoconocimiento. 

 

Se procedió con la técnica de las siluetas masculinas, solicitando a las y los participantes dibujar o 

en su defecto imaginar una silueta masculina resaltando sus características y colocando elementos 

que pudieran responder ¿qué significa ser hombre? En la mayoría de los casos se compartieron 

aspectos como “ser hombre significa ser fuerte, responsable, autoridad, sustento, cuidado, 

protección, ser padre, ser racional, voz de mando, trabajador, etc”.  

 

 Con los elementos recuperados de la técnica, se pudo hacer la diferenciación entre los conceptos de 

“sexo” y “género”, abordando la “socialización del género, para ello, se preguntó al grupo ¿qué tipo 

de regalos o juguetes le hacemos a los niños y a las niñas? Respondiendo que en el caso de niños 

se regalan “balones, carritos, pistolas, etc.”; mientras que a las niñas “muñecas, trastecitos, cocinitas, 

bebés, maquillaje de fantasía, etc.”. Se concluyó que la socialización del género impulsa a los niños 
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hacia la vida pública, a la competencia y a la actividad física; en tanto que, a las niñas hacia la vida 

privada, al cuidado de otros y a ser delicada. 

 

Se procedió a explicar que “la masculinidad hegemónica” es aquella que se construye desde el “eje 

del poder y la dominación” y se manifiesta en tres dimensiones: a) las relaciones de poder (techo de 

cristal para las mujeres), b) las relaciones de producción (el trabajo del hogar no remunerado, la doble 

jornada laboral de las mujeres y la brecha salarial) y c) las relaciones erótico-afectivas y sexuales 

(violencia en el noviazgo, violencia intrafamiliar, la sumisión del cuerpo de las mujeres en función del 

hombre). 

 

Durante el desarrollo del tema, las y los participantes en algunas ocasiones compartían inquietudes 

sobre lo expuesto, dando pie a una nutrida reflexión sobre problemáticas como el abuso y el acoso 

sexual, los feminicidios y la desigualdad entre hombres y mujeres en distintos ámbitos sociales. 

 

En la sesión a cargo de la Mtra. Montejano, la metodología que se consideró pertinente para emplear 

radicó en dos actividades principales: primera, preguntas detonadoras y; segunda, el relato de 

historias basadas en hechos reales (se modificaron datos personales). 

De la interacción entre participantes y facilitadores se desprende que los primeros cuentan con el 

conocimiento de algunos de los temas explicados, sin embargo, se enfrentan a retos u obstáculos 

para su aplicación y abordaje, por ejemplo: las creencias negativas en relación con la sexualidad por 

parte de madres, padres y/o tutores de NNA, además de otros miembros de las comunidades en las 
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cuales están adscritos para el desempeño de sus labores. Por consecuencia, se identifica un temor 

generalizado y evasión ocasional a tratar los temas de sexualidad, derechos sexuales y reproductivos 

en la población de NNA.  

 

Destaca que a causa del taller identifican más y diversas formas de violencia sexual que se puede 

ejercer en contra de NNA. De la misma manera, reconocen y correlacionan quiénes pueden colocarse 

como víctimas con mayor facilidad a causa de diversos factores de vulnerabilidad en contextos 

determinados como la familia y la escuela (pues a causa del proceso de socialización, en estos 

espacios lo agresores tienen mayor “facilidad” de contacto para con las víctimas. 

 

Identifican también indicadores cognitivos, conductuales y emocionales que a corto, mediano y largo 

plazo pueden contribuir a reconocer cuando NNA son víctimas de violencia sexual y cómo esto puede 

repercutir en el proyecto de vida de ésta población. 

 

No obstante, los participantes muestran entusiasmo e interés en hacer copartícipes de la información 

obtenida a NNA, madres, padres, tutores y personas a las que tengan acceso y así extender los 

alcances que el taller pudiera tener. 

En esta sesión 1 del Taller 4 de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al 

personal docente en educación integral en sexualidad pudieron participar 139 docentes (90 mujeres 

y 49 hombres) 
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Las y los docentes capacitados de los municipios objetivo fueron: 

 Guadalcázar: 1 

 Matlapa: 2 

 Salinas: 29 

 Villa de Arista: 4 

 

De manera constante se los compartió a las y los profesoras el drive con las presentaciones de todo 

el taller: 

https://drive.google.com/drive/folders/11zMdKOE3eOuWlnBiACU1doFdvRSf05b8?usp=sharing 

 

Al finalizar, cada tema, la y el docente compartieron los links de las evaluaciones de satisfacción de 

la sesión 1 del Taller 4 de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al personal 

docente en educación integral en sexualidad 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Sesión 2 del Taller 4 de Formación de sensibilización y capacitación 

integral dirigidos al personal docente en educación integral en sexualidad 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: San Luis Potosí, S.L.P. a 19 de noviembre de 2020 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 3 horas.  

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En San Luis Potosí residen 535.9 mil adolescentes que representan 19.5 por ciento de la población 

total del estado, la mitad de las infecciones de transmisión sexual se adquieren en este rango de 

edad; las y los jóvenes que inician su vida sexual activa y no utilizan ningún método anticonceptivo 

tienen un 90% de probabilidad de gestar un embarazo en los primeros seis meses, y por 

consecuencia  tenderán a cambiar su proyecto de vida, derivado de un embarazo que en el gran 

mayor de los casos, no fue deseado.  

 

Ahora bien, el segundo informe de los indicadores para monitoreo y seguimiento de la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA, 2018), proporciona algunas 

estadísticas importantes para el estado de San Luis Potosí: 

• La tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años ha ido en aumento, en 2012 fue de 1.83, en 2015 

se incrementó a 2.03 y en 2018 aumentó a 2.25, esta última muy similar a la tasa nacional en el 

mismo año que fue de 2.28. 
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• La tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en 2015 fue 70.24 y en 2019 se registró un 

descenso, siendo esta de 67.76, en ambos casos menores a las tasas nacionales de 74.33 y 69.46 

respectivamente, sin embargo, muy lejos aún de la meta al 2030 que es de 35.9. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

en el estado (2012) es de 12.9, lo que ubica a San Luis Potosí como uno de los 14 estados con 

porcentajes más altos que el nacional de 10.7. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

entre las que han iniciado su vida sexual es más de la mitad (55.8), también superior al porcentaje 

nacional de 52.1. 

 

En ese sentido y ante las cifras descritas, se demuestra la importancia de una educación integral en 

sexualidad que permita transmitir conocimientos precisos, confiables y actualizados, que promuevan 

actitudes responsables; para así prevenir problemas en el ejercicio de la sexualidad. De esta manera, 

este taller tuvo como objetivo sensibilizar y capacitar de manera integral a personal docente, 

principalmente de Axtla de Terrazas, Guadalcázar, Matlapa, Salinas, Vanegas y Villa de Arista, en 

educación integral en sexualidad, incluyendo la participación de la sociedad civil y los colectivos 

formados y/o en los que participan las y los jóvenes, desde la perspectiva de género, con enfoque 

basado en los Derechos Humanos, de Juventudes e Interculturalidad. 

 

El taller, de 4 sesiones, incluyó los siguientes temas:   

91. Los holones de la sexualidad. 
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92. Salud sexual y salud reproductiva. 

93. Autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes. 

94. Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la adolescencia. 

95. Diversidad Sexual. 

96. Prevención de embarazos. 

97. Prevención de ITS. 

98. Género y nuevas masculinidades. 

99. Prevención de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes. 

100. Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, niños 

y adolescentes. 

 

En concreto, la capacitación de esta segunda sesión del Taller 4 de Formación de sensibilización y 

capacitación integral dirigidos al personal docente en educación integral en sexualidad, versó sobre 

los temas 1 y 2: los holones de la sexualidad y salud sexual y salud reproductiva.  
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RELATORÍA  

La sesión 2 del Taller 4 de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al personal 

docente en educación integral en sexualidad se realizó el jueves 19 de noviembre de 12:00 a 15:00 

horas a través de la plataforma de zoom y se retransmitió, en tiempo real, por la página de Facebook 

de Taller ESI: https://www.facebook.com/Taller-Docentes-4-105460818056167. La utilización de 

medios virtuales es resultado del confinamiento derivado de la pandemia por COVID-19, así como la 

implementación de medidas sanitarias para mitigar la propagación y exposición al virus. 

 

La docente encargada de realizar la actividad fue la Mtra. Ana Alicia Torres Benítez y los temas 

abordados fueron los holones de la sexualidad y Salud sexual y salud reproductiva. La Mtra. Ana 

Torres utilizó una metodología que permitió a las personas, mediante el uso del chat en tiempo real, 

participar activamente y tener la capacidad de emitir sus observaciones y/o dudas, fomentando, de 

esta manera, el intercambio de información e intentando, en lo posible, generar interacciones con las 

y los docentes que siguieron la transmisión por Facebook. 

 

Para explicar estos temas del taller  (los holones de la sexualidad y Salud Sexual y Salud 

Reproductiva) se revisó la definición de sexualidad, incorporando elementos aportados por la OMS 

(“un elemento central en el ser humano”), se describió el modelo holónico de la sexualidad de Eusebio 

Rúbio (1994) (holón de la reproductividad, el erotismo, la vinculación afectiva y el género), y fue 

complementado por los ámbitos en que desarrolla y que intervienen, al mismo tiempo, en su desarrollo 

(social, psicológico, biológico, trascendental y estético (Álvarez-Gayou y Herrera)). 

https://www.facebook.com/Taller-Docentes-4-105460818056167
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Los temas, al ser explicados mediante esta sesión del taller privilegió la interacción con las personas 

participantes: desde una visión constructivista, el aprendizaje se vuelve significativo en tanto hay un 

conocimiento elaborado de manera colectiva con las aportaciones de quienes asisten. En la 

metodología socioafectiva, es importante apelar y atender las emociones: qué significa en el momento 

presente a quienes participan, y cómo ello está íntimamente relacionado con su contexto social.  

 

Pedagógicamente, se empleó una presentación expuesta de manera interactiva para clarificar cada 

uno de los holones de la sexualidad y aportar un significado amplio, más allá del componente sexual 

(de órganos sexuales). Para comprender la diversidad que implica la sexualidad vista de manera 

integral e inclusiva respecto del sistema binario-heteronormado-cisgenérico-monogámico, se revisó 

un video sobre diversidad sexual (https://www.youtube.com/watch?v=1QbTZYiQ6BA) y se reforzó 

con el Gender Bread Person. 

 

En la exposición del tema Salud Sexual y Salud Reproductiva se utilizó, particularmente, el juego de 

“Yo nunca, nunca”, conocido por adolescentes, donde lanzan una actividad que han realizado, 

entonces los y las demás participantes habrán de compartir si lo han hecho o les ha pasado también. 

Esto para evidenciar el ejercicio de nuestra sexualidad y posteriormente relacionarlo con los temas a 

tratar.  

 

Durante la revisión de este tema se tocaron puntos que permitieran conocer la definición de Salud 

Sexual, no solo como una ausencia de enfermedades o afecciones, sino un estado de bienestar 
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general que engloba: el cuerpo, la mente, las emociones y las relaciones sociales. Por consiguiente, 

se define a la Salud Reproductiva como la sensación de bienestar en estos rubros, sino también en 

la garantía y capacidad del cuidado de la reproductividad. Así mismo se dio a conocer cómo se ha 

logrado ver la Salud Sexual y Salud Reproductiva como derechos al que todos y todas somos 

acreedores, esto a partir de la descripción de los Derechos Sexuales de Niños, Niñas y Adolescentes. 

Estos temas, abordados desde la importancia de la Educación Integral de la Sexualidad. Concluyendo 

el taller, se brindaron datos estadísticos que hacen evidente las consecuencias de brindar 

efectivamente una Educación Integral de la Sexualidad, así como las consecuencias de que no se 

imparta.  

 

En la evaluación final, las personas comentaron desconocer previamente los conceptos expuestos 

y/o que el taller abonó a poderlos entender con mayor claridad; se dieron cuenta de lo diversa que 

puede ser la sexualidad; reconocieron las actividades planteadas como estrategias para plantear el 

tema con su alumnado; así mismo, se observó un gran interés por los Derechos Sexuales, puesto 

que la mayoría expresó que tampoco los conocía y ahora podrían ejercerlos para disfrutar de su 

sexualidad. Las y los Docentes comentaron las dificultades de abordar el tema “Sexualidad” en los 

tres niveles de educación básica debido a la reticencia de padres y madres, así como por las 

tradiciones, mitos y tabúes de las comunidades. También se hizo evidente la necesidad de reforzar 

este tipo de intervenciones a un nivel, no sólo informativo y sensibilizador, sino con la intención de 

incidir en un cambio de actitudes hacia la sexualidad, propia y de las demás personas. 
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En esta sesión 2 del Taller 4 de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al 

personal docente en educación integral en sexualidad pudieron participar 148 docentes (91 mujeres 

y 57 hombres) 

 

Las y los docentes capacitados de los municipios objetivo fueron: 

 Axtla de Terrazas: 1 

 Guadalcázar: 2 

 Matlapa:2 

 Salinas: 30 

 Vanegas: 

 Villa de Arista: 5 

 

De manera constante se los compartió a las y los profesoras el drive con las presentaciones de todo 

el taller: 

https://drive.google.com/drive/folders/11zMdKOE3eOuWlnBiACU1doFdvRSf05b8?usp=sharing 

Al finalizar, la Mtra. Torres compartió el link de evaluación de satisfacción de la sesión 2 del Taller 4 

de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al personal docente en educación 

integral en sexualidad. 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Sesión 3 del Taller 4 de Formación de sensibilización y capacitación 

integral dirigidos al personal docente en educación integral en sexualidad 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: San Luis Potosí, S.L.P. a 20 de noviembre de 2020 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 3 horas.  

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En San Luis Potosí residen 535.9 mil adolescentes que representan 19.5 por ciento de la población 

total del estado, la mitad de las infecciones de transmisión sexual se adquieren en este rango de 

edad; las y los jóvenes que inician su vida sexual activa y no utilizan ningún método anticonceptivo 

tienen un 90% de probabilidad de gestar un embarazo en los primeros seis meses, y por 

consecuencia  tenderán a cambiar su proyecto de vida, derivado de un embarazo que en el gran 

mayor de los casos, no fue deseado.  

 

Ahora bien, el segundo informe de los indicadores para monitoreo y seguimiento de la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA, 2018), proporciona algunas 

estadísticas importantes para el estado de San Luis Potosí: 

• La tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años ha ido en aumento, en 2012 fue de 1.83, en 2015 

se incrementó a 2.03 y en 2018 aumentó a 2.25, esta última muy similar a la tasa nacional en el 

mismo año que fue de 2.28. 
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• La tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en 2015 fue 70.24 y en 2019 se registró un 

descenso, siendo esta de 67.76, en ambos casos menores a las tasas nacionales de 74.33 y 69.46 

respectivamente, sin embargo, muy lejos aún de la meta al 2030 que es de 35.9. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

en el estado (2012) es de 12.9, lo que ubica a San Luis Potosí como uno de los 14 estados con 

porcentajes más altos que el nacional de 10.7. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

entre las que han iniciado su vida sexual es más de la mitad (55.8), también superior al porcentaje 

nacional de 52.1. 

 

En ese sentido y ante las cifras descritas, se demuestra la importancia de una educación integral en 

sexualidad que permita transmitir conocimientos precisos, confiables y actualizados, que promuevan 

actitudes responsables; para así prevenir problemas en el ejercicio de la sexualidad. De esta manera, 

este taller tuvo como objetivo sensibilizar y capacitar de manera integral a personal docente, 

principalmente de Axtla de Terrazas, Guadalcázar, Matlapa, Salinas, Vanegas y Villa de Arista, en 

educación integral en sexualidad, incluyendo la participación de la sociedad civil y los colectivos 

formados y/o en los que participan las y los jóvenes, desde la perspectiva de género, con enfoque 

basado en los Derechos Humanos, de Juventudes e Interculturalidad. 

 

El taller, de 4 sesiones, incluyó los siguientes temas:   

101. Los holones de la sexualidad. 
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102. Salud sexual y salud reproductiva. 

103. Autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes. 

104. Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la adolescencia. 

105. Diversidad Sexual. 

106. Prevención de embarazos. 

107. Prevención de ITS. 

108. Género y nuevas masculinidades. 

109. Prevención de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes. 

110. Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, niños 

y adolescentes. 

 

En concreto, la capacitación de esta tercera sesión del Taller 4 de Formación de sensibilización y 

capacitación integral dirigidos al personal docente en educación integral en sexualidad, versó sobre 

los temas 3 y 7: autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes y prevención de ITS 
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RELATORÍA  

La sesión 3 del Taller 4 de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al personal 

docente en educación integral en sexualidad se realizó el viernes 20 de noviembre de 12:00 a 15:00 

horas a través de la plataforma de zoom y se retransmitió, en tiempo real, por la página de Facebook 

de Taller ESI: https://www.facebook.com/Taller-Docentes-4-105460818056167. La utilización de 

medios virtuales es resultado del confinamiento derivado de la pandemia por COVID-19, así como la 

implementación de medidas sanitarias para mitigar la propagación y exposición al virus.La utilización 

de medios virtuales es resultado del confinamiento derivado de la pandemia por COVID-19, así como 

la implementación de medidas sanitarias para mitigar la propagación y exposición al virus. 

 

La docente encargada de realizar la actividad fue la Licenciada María Guadalupe Sujei Salazar 

Sandoval y los temas abordados fueron autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes y 

prevención de ITS. La Mtra. Sujei Salazar utilizó una metodología que permitió a las personas, 

mediante el uso del chat en tiempo real, participar activamente y tener la capacidad de emitir sus 

observaciones y/o dudas, fomentando, de esta manera, el intercambio de información e intentando, 

en lo posible, generar interacciones con las y los docentes que siguieron la transmisión por facebook. 

 

Taller de Prevención de Infecciones de transmisión sexual 

En este apartado primeramente se dejó claro el objetivo, que no es prohibicionista, es enseñar la 

forma más sana de ejercer la sexualidad. Posterior a esto se establecieron acuerdos básicos de 

convivencia.  

https://www.facebook.com/Taller-Docentes-4-105460818056167
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En este Taller dirigido a las y los docentes se empleó la técnica “Mi yo adolescente”, que consiste en 

recordar ¿cómo vivieron su adolescencia entorno a la sexualidad? Posteriormente se revisó el marco 

legal: derechos sexuales, las facultades en evolución respecto a sexualidad, el comportamiento 

común en niñas y niños de 4 a 12, ¿Qué enseñar a niñas y niños de 4 a 12?, las implicaciones del 

currículo oculto y el adultismo en la compresión de la sexualidad humana, así como la importancia de 

la perspectiva de género y ¿Cómo hablar sobre sexualidad con niños y niñas? En cada uno de estos 

tópicos se daba espacio para compartir experiencias y dudas. 

 

Posterior, se abordaron los temas siguientes: concepto de identidad sexual: sexo, género, rol social, 

orientación sexual y prácticas sexuales. Énfasis en las prácticas sexuales: tipos y falocentrismo. La 

relación de los vínculos afectivos con las prácticas de riesgo. Se abordaron las prácticas sexuales 

clasificadas en sexo seguro y sexo protegido, haciendo énfasis en los riesgos del sexting, y una 

demostración sobre el uso correcto de los métodos de barrera. Se explicó el uso de la pastilla 

anticonceptiva de emergencia: mitos y relación con la ILE. Y el tema medular: concepto de las ITS, 

mujeres vulnerables ante ITS, clasificación de ITS respecto a agentes patógenos, VIH y SIDA: formas 

de transmisión, periodo de ventana, señales de alarma y ¿Qué hacer? 

Se cerró con dudas uy conclusiones.  

 

Taller de Autocuidado 

En este tema se explicó el concepto de autocuidado, los factores de riesgo: violencia, énfasis en 

violencia psico emocional, amor romántico, ciclo de la violencia. Así como la importancia de la salud 
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mental y los trastornos emocionales: mitos y realidades; haciendo énfasis en ansiedad y depresión. 

Se dieron pautas para identificar las señales de alerta tanto en una misma como en sus pares y la 

relevancia que tiene la salud mental y la exposición a la violencia en las prácticas de riesgo ligadas a 

la sexualidad.  

Además se abordaron las prácticas de autocuidado entorno a infecciones en genitales ligadas a falta 

de higiene y la relevancia que tiene el ciclo menstrual en el cuidado de su sexualidad. 

Posteriormente se comentaron los peligros en redes: grooming y trata de personas con fines de 

explotación sexual, utilizando los siguientes vídeos:  

https://www.youtube.com/watch?v=OdixH25nCHk&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=a7UvCPm4VL4 

 

Para finalizar se planteó la pregunta: ¿Qué hacer? Hábitos, Primeros auxilios psicológicos y escucha 

activa. Acompañar una crisis. Red de apoyo. Y la construcción de un plan de autocuidado.  

Además, como este taller estaba dirigido a docentes se agregó la pregunta: ¿Para qué aplicarlo con 

las y los alumnos? Para hacerles reflexionar sobre el tema. Se les enseñó la técnica ¿Qué le falta a 

tu casa? Para identificar los factores de protección; así como aprender a identificar los factores de 

riesgo: Indicadores de que un NNA está en situación de violencia y finalmente comprender lo que es 

un programa de reducción de riesgos y daños evitando la estigmatización y criminalización, para así 

crear un plan de acción dirigido a sus alumnos y alumnas.  
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En esta sesión 3 del Taller 4 de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al 

personal docente en educación integral en sexualidad pudieron participar 139 docentes (90 mujeres 

y 49 hombres) 

 

Las y los docentes capacitados de los municipios objetivo fueron: 

 Guadalcázar: 1 

 Matlapa: 2 

 Salinas: 29 

 Villa de Arista: 4 

 

De manera constante se los compartió a las y los profesoras el drive con las presentaciones de todo 

el taller: 

https://drive.google.com/drive/folders/11zMdKOE3eOuWlnBiACU1doFdvRSf05b8?usp=sharing 

 

Al finalizar, la Mtra. Salazar compartió el link de evaluación de satisfacción de la sesión 3 del Taller 4 

de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al personal docente en educación 

integral en sexualidad 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Sesión 4 del Taller 4 de Formación de sensibilización y capacitación 

integral dirigidos al personal docente en educación integral en sexualidad 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: San Luis Potosí, S.L.P. a 23 de noviembre de 2020 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 3 horas.  

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En San Luis Potosí residen 535.9 mil adolescentes que representan 19.5 por ciento de la población 

total del estado, la mitad de las infecciones de transmisión sexual se adquieren en este rango de 

edad; las y los jóvenes que inician su vida sexual activa y no utilizan ningún método anticonceptivo 

tienen un 90% de probabilidad de gestar un embarazo en los primeros seis meses, y por 

consecuencia  tenderán a cambiar su proyecto de vida, derivado de un embarazo que en el gran 

mayor de los casos, no fue deseado.  

 

Ahora bien, el segundo informe de los indicadores para monitoreo y seguimiento de la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA  2018), proporciona algunas 

estadísticas importantes para el estado de San Luis Potosí: 

• La tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años ha ido en aumento, en 2012 fue de 1.83, en 2015 

se incrementó a 2.03 y en 2018 aumentó a 2.25, esta última muy similar a la tasa nacional en el 

mismo año que fue de 2.28. 
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• La tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en 2015 fue 70.24 y en 2019 se registró un 

descenso, siendo esta de 67.76, en ambos casos menores a las tasas nacionales de 74.33 y 69.46 

respectivamente, sin embargo, muy lejos aún de la meta al 2030 que es de 35.9. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

en el estado (2012) es de 12.9, lo que ubica a San Luis Potosí como uno de los 14 estados con 

porcentajes más altos que el nacional de 10.7. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

entre las que han iniciado su vida sexual es más de la mitad (55.8), también superior al porcentaje 

nacional de 52.1. 

 

En ese sentido y ante las cifras descritas, se demuestra la importancia de una educación integral en 

sexualidad que permita transmitir conocimientos precisos, confiables y actualizados, que promuevan 

actitudes responsables; para así prevenir problemas en el ejercicio de la sexualidad. De esta manera, 

este taller tuvo como objetivo sensibilizar y capacitar de manera integral a personal docente, 

principalmente de Axtla de Terrazas, Guadalcázar, Matlapa, Salinas, Vanegas y Villa de Arista, en 

educación integral en sexualidad, incluyendo la participación de la sociedad civil y los colectivos 

formados y/o en los que participan las y los jóvenes, desde la perspectiva de género, con enfoque 

basado en los Derechos Humanos, de Juventudes e Interculturalidad. 

 

El taller, de 4 sesiones, incluyó los siguientes temas:   

111. Los holones de la sexualidad. 
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112. Salud sexual y salud reproductiva. 

113. Autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes. 

114. Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la adolescencia. 

115. Diversidad Sexual. 

116. Prevención de embarazos. 

117. Prevención de ITS. 

118. Género y nuevas masculinidades. 

119. Prevención de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes. 

120. Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, niños 

y adolescentes. 

 

En concreto, la capacitación de esta cuarta sesión del Taller 4 de Formación de sensibilización y 

capacitación integral dirigidos al personal docente en educación integral en sexualidad, versó sobre 

los temas 4,5 y 6: Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la adolescencia, 

Diversidad Sexual y Prevención de embarazos. 
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RELATORÍA  

La sesión 4 del Taller 4 de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al personal 

docente en educación integral en sexualidad se realizó el lunes 23 de noviembre de 12:00 a 15:00 

horas a través de la plataforma de zoom y se retransmitió, en tiempo real, por la página de Facebook 

de Taller ESI: https://www.facebook.com/Taller-Docentes-4-105460818056167. La utilización de 

medios virtuales es resultado del confinamiento derivado de la pandemia por COVID-19, así como la 

implementación de medidas sanitarias para mitigar la propagación y exposición al virus.La utilización 

de medios virtuales es resultado del confinamiento derivado de la pandemia por COVID-19, así como 

la implementación de medidas sanitarias para mitigar la propagación y exposición al virus. 

 

La docente encargada de realizar la actividad fue la Licenciada Fátima Patricia Hérnandez Alvizo y 

los temas abordados fueron Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la 

adolescencia, Diversidad Sexual y Prevención de embarazos. La Mtra. Fátima Alvizo utilizó una 

metodología que permitió a las personas, mediante el uso del chat en tiempo real, participar 

activamente y tener la capacidad de emitir sus observaciones y/o dudas, fomentando, de esta manera, 

el intercambio de información e intentando, en lo posible, generar interacciones con las y los docentes 

que siguieron la transmisión por Facebook 

 

En el bloque IV “Identidad sexo-genérica” se abordaron conceptos introductorios a la perspectiva de 

género tales como género, sexo, estereotipos de género, roles y heteronormatividad. Para que los 

conceptos generasen adhesión en las y los asistentes se utilizaron las siguientes técnicas, además 

de la expositiva: para docentes se detonó la discusión mediante las siguientes preguntas “¿Cómo son 

https://www.facebook.com/Taller-Docentes-4-105460818056167
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los maestros?” “¿Cómo son las maestras?” en su mayoría proporcionaron respuestas cargadas de 

estereotipos y roles en la docencia lo que fue generador de diálogo para comenzar a reflexionar sobre 

el contenido teórico del espacio. También se solicitó que compartieran historias personales de algún 

momento en la infancia en donde se les había dicho que tal papel, rol, habilidad, emoción o tarea no 

le era propia al ser niño o niña. 

  

Sobre el bloque V “Diversidad sexual”, abordamos los conceptos de identidad sexual, orientación 

sexual, conducta sexual e identidad de género, fue un tema ampliamente bien recibido por los 

docentes. Para la exposición de conceptos se utilizó el video “Antes del Orgullo Gay, la revolución” 

de la agencia de noticias AJ+ en español, para encuadrar la garantía de Derechos sexuales y 

reproductivos como parte de la exigencia colectiva de grupos oprimidos por sus derechos. 

  

Respecto al tema IV sobre “Prevención del embarazo adolescente”, los conocimientos expuestos 

fueron elementos básicos de la Educación Sexual Integral en el marco de respeto, promoción y 

garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos; en el caso de las personas docentes, la 

exposición tuvo como fin el reforzar las acciones que las instituciones de salud desarrollan, ampliando 

su alcance hacia otros grupos que no tienen acceso a los servicios. 

 

Las y los docentes manifestaron agradecimientos por fortalecer herramientas para orientar al 

alumnado en temas de discriminación por sexo o por orientación sexual, así como sobre la reflexión 

de la práctica personal. Además, mostraron particular interés en temas no previstos en la planeación 
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inicial como derecho a la privacidad, aplicación de la Ley Olympia, herramientas didácticas para 

profundizar en los temas en el aula, NOM-046-SSA2-2005, prevención de la violencia, discriminación 

por orientación sexual; por lo que esto puede percibirse como un campo de oportunidad para seguir 

instalando saberes, herramientas y conocimientos que mejores las comunidades escolares de la 

región. 

 

En esta sesión 4 del Taller 4 de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al 

personal docente en educación integral en sexualidad pudieron participar 131 docentes (85 mujeres 

y 46 hombres) 

 

Las y los docentes capacitados de los municipios objetivo fueron: 

 Guadalcázar: 1 

 Matlapa: 2  

 Salinas: 27 

 Villa de Arista: 4 

 

De manera constante se los compartió a las y los profesoras el drive con las presentaciones de todo 

el taller: 

https://drive.google.com/drive/folders/11zMdKOE3eOuWlnBiACU1doFdvRSf05b8?usp=sharing 
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Al finalizar, la Mtra. Alvizo compartió el link de evaluación de satisfacción de la sesión 4 del Taller 4 

de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al personal docente en educación 

integral en sexualidad. El cierre de la sesión estuvo a cargo de la Mtra. María Guillermina Ávila Titular 

de la Unidad para la Igualdad de Género de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, en 

representación del Secretario de Educación Ingeniero Joel Ramírez Díaz. 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Sesión 1 del Taller 5 de Formación de sensibilización y capacitación 

integral dirigidos al personal docente en educación integral en sexualidad 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: San Luis Potosí, S.L.P. a 24 de noviembre de 2020 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 3 horas.  

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En San Luis Potosí residen 535.9 mil adolescentes que representan 19.5 por ciento de la población 

total del estado, la mitad de las infecciones de transmisión sexual se adquieren en este rango de 

edad; las y los jóvenes que inician su vida sexual activa y no utilizan ningún método anticonceptivo 

tienen un 90% de probabilidad de gestar un embarazo en los primeros seis meses, y por 

consecuencia  tenderán a cambiar su proyecto de vida, derivado de un embarazo que en el gran 

mayor de los casos, no fue deseado.  

 

Ahora bien, el segundo informe de los indicadores para monitoreo y seguimiento de la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA, 2018), proporciona algunas 

estadísticas importantes para el estado de San Luis Potosí: 

• La tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años ha ido en aumento, en 2012 fue de 1.83, en 2015 

se incrementó a 2.03 y en 2018 aumentó a 2.25, esta última muy similar a la tasa nacional en el 

mismo año que fue de 2.28. 
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• La tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en 2015 fue 70.24 y en 2019 se registró un 

descenso, siendo esta de 67.76, en ambos casos menores a las tasas nacionales de 74.33 y 69.46 

respectivamente, sin embargo, muy lejos aún de la meta al 2030 que es de 35.9. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

en el estado (2012) es de 12.9, lo que ubica a San Luis Potosí como uno de los 14 estados con 

porcentajes más altos que el nacional de 10.7. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

entre las que han iniciado su vida sexual es más de la mitad (55.8), también superior al porcentaje 

nacional de 52.1. 

 

En ese sentido y ante las cifras descritas, se demuestra la importancia de una educación integral en 

sexualidad que permita transmitir conocimientos precisos, confiables y actualizados, que promuevan 

actitudes responsables; para así prevenir problemas en el ejercicio de la sexualidad. De esta manera, 

este taller tuvo como objetivo sensibilizar y capacitar de manera integral a personal docente, 

principalmente de Axtla de Terrazas, Guadalcázar, Matlapa, Salinas, Vanegas y Villa de Arista, en 

educación integral en sexualidad, incluyendo la participación de la sociedad civil y los colectivos 

formados y/o en los que participan las y los jóvenes, desde la perspectiva de género, con enfoque 

basado en los Derechos Humanos, de Juventudes e Interculturalidad. 

 

El taller, de 4 sesiones, incluyó los siguientes temas:   

121. Los holones de la sexualidad. 
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122. Salud sexual y salud reproductiva. 

123. Autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes. 

124. Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la adolescencia. 

125. Diversidad Sexual. 

126. Prevención de embarazos. 

127. Prevención de ITS. 

128. Género y nuevas masculinidades. 

129. Prevención de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes. 

130. Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, niños 

y adolescentes. 

 

En concreto, la capacitación de esta primera sesión del Taller 5 de Formación de sensibilización y 

capacitación integral dirigidos al personal docente en educación integral en sexualidad, versó sobre 

los temas 1 y 2: los holones de la sexualidad y salud sexual y salud reproductiva.  

 

 

 

 

 

 



 
 

156 
 

RELATORÍA  

Para participar en los talleres, las y los profesores debieron registrarse en un formulario de google 

forms. Ello nos permitió conocer: nombre, edad, sexo, correo electrónico, municipio en el que viven, 

escuela en la que imparten clases, si pertenecen a alguna etnia indígena, si pertenecen a la población 

LGBTI o si tienen alguna discapacidad. 

 

La sesión 1 del Taller 5 de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al personal 

docente en educación integral en sexualidad fue inaugurada por la Maestra María Guillermina Ávila 

Titular de la Unidad para la Igualdad de Género de la Secretaría de Educación de Gobierno del 

Estado, en representación del Secretario de Educación Ingeniero Joel Ramírez Díaz.  

 

Esta primera sesión se realizó el martes 24 de noviembre de 12:00 a 15:00 horas a través de la 

plataforma de zoom y se retransmitió, en tiempo real, por la página de youtube de la Maestría en 

Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

(https://www.youtube.com/channel/UCrenBRgcqrpWzweKEMQ6htw). La utilización de medios 

virtuales es resultado del confinamiento derivado de la pandemia por COVID-19, así como la 

implementación de medidas sanitarias para mitigar la propagación y exposición al virus. 

 

La docente encargada de realizar la actividad fue la Mtra. Ana Alicia Torres Benítez y los temas 

abordados fueron los holones de la sexualidad y Salud sexual y salud reproductiva. La Mtra. Ana 

Torres utilizó una metodología que permitió a las personas, mediante el uso del chat en tiempo real, 
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participar activamente y tener la capacidad de emitir sus observaciones y/o dudas fomentando, de 

esta manera, el intercambio de información e intentando, en lo posible, generar interacciones con las 

y los docentes que siguieron la transmisión por youtube. 

 

Para explicar estos temas del taller  (los holones de la sexualidad y Salud Sexual y Salud 

Reproductiva) se revisó la definición de sexualidad, incorporando elementos aportados por la OMS 

(“un elemento central en el ser humano”), se describió el modelo holónico de la sexualidad de Eusebio 

Rúbio (1994) (holón de la reproductividad, el erotismo, la vinculación afectiva y el género), y fue 

complementado por los ámbitos en que desarrolla y que intervienen, al mismo tiempo, en su desarrollo 

(social, psicológico, biológico, trascendental y estético (Álvarez-Gayou y Herrera)). 

 

Los temas, al ser explicados mediante esta sesión del taller privilegió la interacción con las personas 

participantes: desde una visión constructivista, el aprendizaje se vuelve significativo en tanto hay un 

conocimiento elaborado de manera colectiva con las aportaciones de quienes asisten. En la 

metodología socioafectiva, es importante apelar y atender las emociones: qué significa en el momento 

presente a quienes participan, y cómo ello está íntimamente relacionado con su contexto social.  

 

Pedagógicamente, se empleó una presentación expuesta de manera interactiva para clarificar cada 

uno de los holones de la sexualidad y aportar un significado amplio, más allá del componente sexual 

(de órganos sexuales). Para comprender la diversidad que implica la sexualidad vista de manera 

integral e inclusiva respecto del sistema binario-heteronormado-cisgenérico-monogámico, se revisó 
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un video sobre diversidad sexual (https://www.youtube.com/watch?v=1QbTZYiQ6BA) y se reforzó 

con el Gender Bread Person. 

 

En la exposición del tema Salud Sexual y Salud Reproductiva se utilizó, particularmente, el juego de 

“Yo nunca, nunca”, conocido por adolescentes, donde lanzan una actividad que han realizado, 

entonces los y las demás participantes habrán de compartir si lo han hecho o les ha pasado también. 

Esto para evidenciar el ejercicio de nuestra sexualidad y posteriormente relacionarlo con los temas a 

tratar.  

Durante la revisión de este tema se tocaron puntos que permitieran conocer la definición de Salud 

Sexual, no solo como una ausencia de enfermedades o afecciones, sino un estado de bienestar 

general que engloba: el cuerpo, la mente, las emociones y las relaciones sociales. Por consiguiente, 

se define a la Salud Reproductiva como la sensación de bienestar en estos rubros, sino también en 

la garantía y capacidad del cuidado de la reproductividad. Así mismo se dio a conocer cómo se ha 

logrado ver la Salud Sexual y Salud Reproductiva como derechos al que todos y todas somos 

acreedores, esto a partir de la descripción de los Derechos Sexuales de Niños, Niñas y Adolescentes. 

Estos temas, abordados desde la importancia de la Educación Integral de la Sexualidad. Concluyendo 

el taller, se brindaron datos estadísticos que hacen evidente las consecuencias de brindar 

efectivamente una Educación Integral de la Sexualidad, así como las consecuencias de que no se 

imparta.  

En la evaluación final, las personas comentaron desconocer previamente los conceptos expuestos 

y/o que el taller abonó a poderlos entender con mayor claridad; se dieron cuenta de lo diversa que 

puede ser la sexualidad; reconocieron las actividades planteadas como estrategias para plantear el 

tema con su alumnado; así mismo, se observó un gran interés por los Derechos Sexuales, puesto 
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que la mayoría expresó que tampoco los conocía y ahora podrían ejercerlos para disfrutar de su 

sexualidad. Las y los Docentes comentaron las dificultades de abordar el tema “Sexualidad” en los 

tres niveles de educación básica debido a la reticencia de padres y madres, así como por las 

tradiciones, mitos y tabúes de las comunidades. También se hizo evidente la necesidad de reforzar 

este tipo de intervenciones a un nivel, no sólo informativo y sensibilizador, sino con la intención de 

incidir en un cambio de actitudes hacia la sexualidad, propia y de las demás personas. 

En esta sesión 1 del Taller 5 de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al 

personal docente en educación integral en sexualidad pudieron participar 708 docentes (485 mujeres 

y 223 hombres) 

Las y los docentes capacitados de los municipios objetivo fueron: 

 Axtla de Terrazas: 25 

 Guadalcázar: 18 

 Matlapa: 25 

 Salinas: 14 

 Vanegas: 5 

 Villa de Arista: 6 

De manera constante se los compartió a las y los profesoras el drive con las presentaciones de todo 

el taller: 

https://drive.google.com/drive/folders/11zMdKOE3eOuWlnBiACU1doFdvRSf05b8?usp=sharing 

Al finalizar, la Mtra. Torres compartió el link de evaluación de satisfacción de la sesión 1 del Taller 5 

de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al personal docente en educación 

integral en sexualidad. 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Sesión 2 del Taller 5 de Formación de sensibilización y capacitación 

integral dirigidos al personal docente en educación integral en sexualidad 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: San Luis Potosí, S.L.P. a 25 de noviembre de 2020 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 3 horas.  

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En San Luis Potosí residen 535.9 mil adolescentes que representan 19.5 por ciento de la población 

total del estado, la mitad de las infecciones de transmisión sexual se adquieren en este rango de 

edad; las y los jóvenes que inician su vida sexual activa y no utilizan ningún método anticonceptivo 

tienen un 90% de probabilidad de gestar un embarazo en los primeros seis meses, y por 

consecuencia  tenderán a cambiar su proyecto de vida, derivado de un embarazo que en el gran 

mayor de los casos, no fue deseado.  

 

Ahora bien, el segundo informe de los indicadores para monitoreo y seguimiento de la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA, 2018), proporciona algunas 

estadísticas importantes para el estado de San Luis Potosí: 

• La tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años ha ido en aumento, en 2012 fue de 1.83, en 2015 

se incrementó a 2.03 y en 2018 aumentó a 2.25, esta última muy similar a la tasa nacional en el 

mismo año que fue de 2.28. 
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• La tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en 2015 fue 70.24 y en 2019 se registró un 

descenso, siendo esta de 67.76, en ambos casos menores a las tasas nacionales de 74.33 y 69.46 

respectivamente, sin embargo, muy lejos aún de la meta al 2030 que es de 35.9. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

en el estado (2012) es de 12.9, lo que ubica a San Luis Potosí como uno de los 14 estados con 

porcentajes más altos que el nacional de 10.7. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

entre las que han iniciado su vida sexual es más de la mitad (55.8), también superior al porcentaje 

nacional de 52.1. 

 

En ese sentido y ante las cifras descritas, se demuestra la importancia de una educación integral en 

sexualidad que permita transmitir conocimientos precisos, confiables y actualizados, que promuevan 

actitudes responsables; para así prevenir problemas en el ejercicio de la sexualidad. De esta manera, 

este taller tuvo como objetivo sensibilizar y capacitar de manera integral a personal docente, 

principalmente de Axtla de Terrazas, Guadalcázar, Matlapa, Salinas, Vanegas y Villa de Arista, en 

educación integral en sexualidad, incluyendo la participación de la sociedad civil y los colectivos 

formados y/o en los que participan las y los jóvenes, desde la perspectiva de género, con enfoque 

basado en los Derechos Humanos, de Juventudes e Interculturalidad. 

 

El taller, de 4 sesiones, incluyó los siguientes temas:   

131. Los holones de la sexualidad. 
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132. Salud sexual y salud reproductiva. 

133. Autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes. 

134. Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la adolescencia. 

135. Diversidad Sexual. 

136. Prevención de embarazos. 

137. Prevención de ITS. 

138. Género y nuevas masculinidades. 

139. Prevención de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes. 

140. Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, niños 

y adolescentes. 

 

En concreto, la capacitación de esta segunda sesión del Taller 5 de Formación de sensibilización y 

capacitación integral dirigidos al personal docente en educación integral en sexualidad, versó sobre 

los temas 3 y 7: autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes y prevención de ITS 
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RELATORÍA  

La sesión 2 del Taller 5 de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al personal 

docente en educación integral en sexualidad se realizó el miércoles 25 de noviembre de 12:00 a 15:00 

horas a través de la plataforma de zoom y se retransmitió, en tiempo real, por la página de youtube 

de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

(https://www.youtube.com/channel/UCrenBRgcqrpWzweKEMQ6htw). La utilización de medios 

virtuales es resultado del confinamiento derivado de la pandemia por COVID-19, así como la 

implementación de medidas sanitarias para mitigar la propagación y exposición al virus. 

 

La docente encargada de realizar la actividad fue la Licenciada María Guadalupe Sujei Salazar 

Sandoval y los temas abordados fueron autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes y 

prevención de ITS. La Mtra. Sujei Salazar utilizó una metodología que permitió a las personas, 

mediante el uso del chat en tiempo real, participar activamente y tener la capacidad de emitir sus 

observaciones y/o dudas fomentando, de esta manera, el intercambio de información e intentando, 

en lo posible, generar interacciones con las y los docentes que siguieron la transmisión por youtube. 

 

Taller de Prevención de Infecciones de transmisión sexual 

En este apartado primeramente se dejó claro el objetivo, que no es prohibicionista, es enseñar la 

forma más sana de ejercer la sexualidad. Posterior a esto se establecieron acuerdos básicos de 

convivencia.  
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En este Taller dirigido a las y los docentes se empleó la técnica “Mi yo adolescente”, que consiste en 

recordar ¿cómo vivieron su adolescencia entorno a la sexualidad? Posteriormente se revisó el marco 

legal: derechos sexuales, las facultades en evolución respecto a sexualidad, el comportamiento 

común en niñas y niños de 4 a 12, ¿Qué enseñar a niñas y niños de 4 a 12?, las implicaciones del 

currículo oculto y el adultismo en la compresión de la sexualidad humana, así como la importancia de 

la perspectiva de género y ¿Cómo hablar sobre sexualidad con niños y niñas? En cada uno de estos 

tópicos se daba espacio para compartir experiencias y dudas. 

 

Posterior, se abordaron los temas siguientes: concepto de identidad sexual: sexo, género, rol social, 

orientación sexual y prácticas sexuales. Énfasis en las prácticas sexuales: tipos y falocentrismo. La 

relación de los vínculos afectivos con las prácticas de riesgo. Se abordaron las prácticas sexuales 

clasificadas en sexo seguro y sexo protegido, haciendo énfasis en los riesgos del sexting, y una 

demostración sobre el uso correcto de los métodos de barrera. Se explicó el uso de la pastilla 

anticonceptiva de emergencia: mitos y relación con la ILE. Y el tema medular: concepto de las ITS, 

mujeres vulnerables ante ITS, clasificación de ITS respecto a agentes patógenos, VIH y SIDA: formas 

de transmisión, periodo de ventana, señales de alarma y ¿Qué hacer? 

Se cerró con dudas uy conclusiones.  

 

Taller de Autocuidado 

En este tema se explicó el concepto de autocuidado, los factores de riesgo: violencia, énfasis en 

violencia psico emocional, amor romántico, ciclo de la violencia. Así como la importancia de la salud 
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mental y los trastornos emocionales: mitos y realidades; haciendo énfasis en ansiedad y depresión. 

Se dieron pautas para identificar las señales de alerta tanto en una misma como en sus pares y la 

relevancia que tiene la salud mental y la exposición a la violencia en las prácticas de riesgo ligadas a 

la sexualidad.  

 

Además, se abordaron las prácticas de autocuidado entorno a infecciones en genitales ligadas a falta 

de higiene y la relevancia que tiene el ciclo menstrual en el cuidado de su sexualidad. 

Posteriormente se comentaron los peligros en redes: grooming y trata de personas con fines de 

explotación sexual, utilizando los siguientes vídeos:  

https://www.youtube.com/watch?v=OdixH25nCHk&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=a7UvCPm4VL4 

 

Para finalizar se planteó la pregunta: ¿Qué hacer? Hábitos, Primeros auxilios psicológicos y escucha 

activa. Acompañar una crisis. Red de apoyo. Y la construcción de un plan de autocuidado.  

Además, como este taller estaba dirigido a docentes se agregó la pregunta: ¿Para qué aplicarlo con 

las y los alumnos? Para hacerles reflexionar sobre el tema. Se les enseñó la técnica ¿Qué le falta a 

tu casa? Para identificar los factores de protección; así como aprender a identificar los factores de 

riesgo: Indicadores de que un NNA está en situación de violencia y finalmente comprender lo que es 



 
 

166 
 

un programa de reducción de riesgos y daños evitando la estigmatización y criminalización, para así 

crear un plan de acción dirigido a sus alumnos y alumnas.  

 

En esta sesión 2 del Taller 5 de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al 

personal docente en educación integral en sexualidad pudieron participar 711 docentes (494 mujeres 

y 217 hombres) 

Las y los docentes capacitados de los municipios objetivo fueron: 

 Axtla de Terrazas: 24 

 Guadalcázar: 19 

 Matlapa: 25 

 Salinas: 13 

 Vanegas: 5 

 Villa de Arista: 7 

 

De manera constante se los compartió a las y los profesoras el drive con las presentaciones de todo 

el taller: 

https://drive.google.com/drive/folders/11zMdKOE3eOuWlnBiACU1doFdvRSf05b8?usp=sharing 

Al finalizar, la Mtra. Salazar compartió el link de evaluación de satisfacción de la sesión 2 del Taller 5 

de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al personal docente en educación 

integral en sexualidad. 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Sesión 3 del Taller 5 de Formación de sensibilización y capacitación 

integral dirigidos al personal docente en educación integral en sexualidad 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: San Luis Potosí, S.L.P. a 26 de noviembre de 2020 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 3 horas.  

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En San Luis Potosí residen 535.9 mil adolescentes que representan 19.5 por ciento de la población 

total del estado, la mitad de las infecciones de transmisión sexual se adquieren en este rango de 

edad; las y los jóvenes que inician su vida sexual activa y no utilizan ningún método anticonceptivo 

tienen un 90% de probabilidad de gestar un embarazo en los primeros seis meses, y por 

consecuencia  tenderán a cambiar su proyecto de vida, derivado de un embarazo que en el gran 

mayor de los casos, no fue deseado.  

 

Ahora bien, el segundo informe de los indicadores para monitoreo y seguimiento de la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA, 2018), proporciona algunas 

estadísticas importantes para el estado de San Luis Potosí: 

• La tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años ha ido en aumento, en 2012 fue de 1.83, en 2015 

se incrementó a 2.03 y en 2018 aumentó a 2.25, esta última muy similar a la tasa nacional en el 

mismo año que fue de 2.28. 
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• La tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en 2015 fue 70.24 y en 2019 se registró un 

descenso, siendo esta de 67.76, en ambos casos menores a las tasas nacionales de 74.33 y 69.46 

respectivamente, sin embargo, muy lejos aún de la meta al 2030 que es de 35.9. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

en el estado (2012) es de 12.9, lo que ubica a San Luis Potosí como uno de los 14 estados con 

porcentajes más altos que el nacional de 10.7. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

entre las que han iniciado su vida sexual es más de la mitad (55.8), también superior al porcentaje 

nacional de 52.1. 

 

En ese sentido y ante las cifras descritas, se demuestra la importancia de una educación integral en 

sexualidad que permita transmitir conocimientos precisos, confiables y actualizados, que promuevan 

actitudes responsables; para así prevenir problemas en el ejercicio de la sexualidad. De esta manera, 

este taller tuvo como objetivo sensibilizar y capacitar de manera integral a personal docente, 

principalmente de Axtla de Terrazas, Guadalcázar, Matlapa, Salinas, Vanegas y Villa de Arista, en 

educación integral en sexualidad, incluyendo la participación de la sociedad civil y los colectivos 

formados y/o en los que participan las y los jóvenes, desde la perspectiva de género, con enfoque 

basado en los Derechos Humanos, de Juventudes e Interculturalidad. 

 

El taller, de 4 sesiones, incluyó los siguientes temas:   

141. Los holones de la sexualidad. 
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142. Salud sexual y salud reproductiva. 

143. Autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes. 

144. Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la adolescencia. 

145. Diversidad Sexual. 

146. Prevención de embarazos. 

147. Prevención de ITS. 

148. Género y nuevas masculinidades. 

149. Prevención de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes. 

150. Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, niños 

y adolescentes. 

 

En concreto, la capacitación de esta tercera sesión del Taller 5 de Formación de sensibilización y 

capacitación integral dirigidos al personal docente en educación integral en sexualidad, versó sobre 

los temas 4,5 y 6: Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la adolescencia, 

Diversidad Sexual y Prevención de embarazos. 
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RELATORÍA  

La sesión 3 del Taller 5 de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al personal 

docente en educación integral en sexualidad se realizó el jueves 26 de noviembre de 12:00 a 15:00 

horas a través de la plataforma de zoom y se retransmitió, en tiempo real, por la página de youtube 

de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

(https://www.youtube.com/channel/UCrenBRgcqrpWzweKEMQ6htw). La utilización de medios 

virtuales es resultado del confinamiento derivado de la pandemia por COVID-19, así como la 

implementación de medidas sanitarias para mitigar la propagación y exposición al virus. 

La docente encargada de realizar la actividad fue la Licenciada Fátima Patricia Hérnandez Alvizo y 

los temas abordados fueron Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la 

adolescencia, Diversidad Sexual y Prevención de embarazos. La Mtra. Fátima Alvizo utilizó una 

metodología que permitió a las personas, mediante el uso del chat en tiempo real, participar 

activamente y tener la capacidad de emitir sus observaciones y/o dudas, fomentando, de esta manera, 

el intercambio de información e intentando, en lo posible, generar interacciones con las y los docentes 

que siguieron la transmisión por youtube. 

En el bloque IV “Identidad sexo-genérica” se abordaron conceptos introductorios a la perspectiva de 

género tales como género, sexo, estereotipos de género, roles y heteronormatividad. Para que los 

conceptos generasen adhesión en las y los asistentes se utilizaron las siguientes técnicas, además 

de la expositiva: para docentes se detonó la discusión mediante las siguientes preguntas “¿Cómo son 

los maestros?” “¿Cómo son las maestras?” en su mayoría proporcionaron respuestas cargadas de 

estereotipos y roles en la docencia lo que fue generador de diálogo para comenzar a reflexionar sobre 

el contenido teórico del espacio. También se solicitó que compartieran historias personales de algún 
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momento en la infancia en donde se les había dicho que tal papel, rol, habilidad, emoción o tarea no 

le era propia al ser niño o niña. 

  

Sobre el bloque V “Diversidad sexual”, abordamos los conceptos de identidad sexual, orientación 

sexual, conducta sexual e identidad de género, fue un tema ampliamente bien recibido por los 

docentes. Para la exposición de conceptos se utilizó el video “Antes del Orgullo Gay, la revolución” 

de la agencia de noticias AJ+ en español, para encuadrar la garantía de Derechos sexuales y 

reproductivos como parte de la exigencia colectiva de grupos oprimidos por sus derechos. 

  

Respecto al tema IV sobre “Prevención del embarazo adolescente”, los conocimientos expuestos 

fueron elementos básicos de la Educación Sexual Integral en el marco de respeto, promoción y 

garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos; en el caso de las personas docentes, la 

exposición tuvo como fin el reforzar las acciones que las instituciones de salud desarrollan, ampliando 

su alcance hacia otros grupos que no tienen acceso a los servicios. 

 

Las y los docentes manifestaron agradecimientos por fortalecer herramientas para orientar al 

alumnado en temas de discriminación por sexo o por orientación sexual, así como sobre la reflexión 

de la práctica personal. Además, mostraron particular interés en temas no previstos en la planeación 

inicial como derecho a la privacidad, aplicación de la Ley Olympia, herramientas didácticas para 

profundizar en los temas en el aula, NOM-046-SSA2-2005, prevención de la violencia, discriminación 

por orientación sexual; por lo que esto puede percibirse como un campo de oportunidad para seguir 
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instalando saberes, herramientas y conocimientos que mejores las comunidades escolares de la 

región. 

En esta sesión 3 del Taller 5 de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al 

personal docente en educación integral en sexualidad pudieron participar 718 docentes (502 mujeres 

y 216 hombres) 

 

Las y los docentes capacitados de los municipios objetivo fueron: 

 Axtla de Terrazas: 23 

 Guadalcázar: 19 

 Matlapa: 27 

 Salinas: 13 

 Vanegas: 5 

 Villa de Arista: 6 

 

De manera constante se los compartió a las y los profesoras el drive con las presentaciones de todo 

el taller: 

https://drive.google.com/drive/folders/11zMdKOE3eOuWlnBiACU1doFdvRSf05b8?usp=sharing 

Al finalizar, la Mtra. Alvizo compartió el link de evaluación de satisfacción de la sesión 3 del Taller 5 

de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al personal docente en educación 

integral en sexualidad 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Sesión 4 del Taller 5 de Formación de sensibilización y capacitación 

integral dirigidos al personal docente en educación integral en sexualidad 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: San Luis Potosí, S.L.P. a 27 de noviembre de 2020 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 3 horas.  

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En San Luis Potosí residen 535.9 mil adolescentes que representan 19.5 por ciento de la población 

total del estado, la mitad de las infecciones de transmisión sexual se adquieren en este rango de 

edad; las y los jóvenes que inician su vida sexual activa y no utilizan ningún método anticonceptivo 

tienen un 90% de probabilidad de gestar un embarazo en los primeros seis meses, y por 

consecuencia  tenderán a cambiar su proyecto de vida, derivado de un embarazo que en el gran 

mayor de los casos, no fue deseado.  

 

Ahora bien, el segundo informe de los indicadores para monitoreo y seguimiento de la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA, 2018), proporciona algunas 

estadísticas importantes para el estado de San Luis Potosí: 

• La tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años ha ido en aumento, en 2012 fue de 1.83, en 2015 

se incrementó a 2.03 y en 2018 aumentó a 2.25, esta última muy similar a la tasa nacional en el 

mismo año que fue de 2.28. 
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• La tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en 2015 fue 70.24 y en 2019 se registró un 

descenso, siendo esta de 67.76, en ambos casos menores a las tasas nacionales de 74.33 y 69.46 

respectivamente, sin embargo, muy lejos aún de la meta al 2030 que es de 35.9. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

en el estado (2012) es de 12.9, lo que ubica a San Luis Potosí como uno de los 14 estados con 

porcentajes más altos que el nacional de 10.7. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

entre las que han iniciado su vida sexual es más de la mitad (55.8), también superior al porcentaje 

nacional de 52.1. 

 

En ese sentido y ante las cifras descritas, se demuestra la importancia de una educación integral en 

sexualidad que permita transmitir conocimientos precisos, confiables y actualizados, que promuevan 

actitudes responsables; para así prevenir problemas en el ejercicio de la sexualidad. De esta manera, 

este taller tuvo como objetivo sensibilizar y capacitar de manera integral a personal docente, 

principalmente  de Axtla de Terrazas, Guadalcázar, Matlapa, Salinas, Vanegas y Villa de Arista, en 

educación integral en sexualidad, incluyendo la participación de la sociedad civil y los colectivos 

formados y/o en los que participan las  y los jóvenes, desde la perspectiva de género, con enfoque 

basado en los Derechos Humanos, de Juventudes e Interculturalidad. 

 

El taller, de 4 sesiones, incluyó los siguientes temas:   

151. Los holones de la sexualidad. 
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152. Salud sexual y salud reproductiva. 

153. Autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes. 

154. Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la adolescencia. 

155. Diversidad Sexual. 

156. Prevención de embarazos. 

157. Prevención de ITS. 

158. Género y nuevas masculinidades. 

159. Prevención de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes. 

160. Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, niños 

y adolescentes. 

 

En concreto, la capacitación de esta cuarta sesión del Taller 5 de Formación de sensibilización y 

capacitación integral dirigidos al personal docente en educación integral en sexualidad, versó sobre 

los temas 8, 9 y 10: Género y nuevas masculinidades; Prevención de violencia sexual en niñas, niños 

y adolescentes e Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, 

niños y adolescentes. 
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RELATORÍA  

La sesión 4 del Taller 5 de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al personal 

docente en educación integral en sexualidad se realizó el viernes 27 de noviembre de 12:00 a 15:00 

horas a través de la plataforma de zoom y se retransmitió, en tiempo real, por la página de youtube 

de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

(https://www.youtube.com/channel/UCrenBRgcqrpWzweKEMQ6htw). La utilización de medios 

virtuales es resultado del confinamiento derivado de la pandemia por COVID-19, así como la 

implementación de medidas sanitarias para mitigar la propagación y exposición al virus. 

 

El docente encargado de impartir el primer tema “Género y nuevas masculinidades” fue el Licenciado 

Aarón E. Hernández Hernández. Los temas “Prevención de violencia sexual en niñas, niños y 

adolescentes e Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, 

niños y adolescentes” fueron impartidos por la Maestra Roxana Abigaíl Montejano Villaseñor. La y el 

docente utilizaron una metodología que permitió a las personas, mediante el uso del chat en tiempo 

real, participar activamente y tener la capacidad de emitir sus observaciones y/o dudas, fomentando, 

de esta manera, el intercambio de información e intentando, en lo posible, generar interacciones con 

las y los docentes que siguieron la transmisión por youtube. 

 

Para iniciar con el tema, el docente pidió a las y los participantes compartir a través del chat nombre, 

edad, identidad sexo-genérica y un dato curioso sobre su persona, esta técnica  breve de 

presentación permitió por un lado “romper el hielo” y por otro, reconocer que el “sexo-género” es un 

elemento de identidad constantemente afirmado como el nombre y la edad, llamó la atención que “el 
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dato curioso personal” fue el más difícil de mencionar permitiendo reflexionar sobre los ejercicios de 

autocrítica y autoconocimiento. 

 

Se procedió con la técnica de las siluetas masculinas, solicitando a las y los participantes dibujar o 

en su defecto imaginar una silueta masculina resaltando sus características y colocando elementos 

que pudieran responder ¿qué significa ser hombre? En la mayoría de los casos se compartieron 

aspectos como “ser hombre significa ser fuerte, responsable, autoridad, sustento, cuidado, 

protección, ser padre, ser racional, voz de mando, trabajador, etc”.  

 

 Con los elementos recuperados de la técnica, se pudo hacer la diferenciación entre los conceptos de 

“sexo” y “género”, abordando la “socialización del género, para ello, se preguntó al grupo ¿qué tipo 

de regalos o juguetes le hacemos a los niños y a las niñas? Respondiendo que en el caso de niños 

se regalan “balones, carritos, pistolas, etc.”; mientras que a las niñas “muñecas, trastecitos, cocinitas, 

bebés, maquillaje de fantasía, etc.”. Se concluyó que la socialización del género impulsa a los niños 

hacia la vida pública, a la competencia y a la actividad física; en tanto que, a las niñas hacia la vida 

privada, al cuidado de otros y a ser delicada. 

 

Se procedió a explicar que “la masculinidad hegemónica” es aquella que se construye desde el “eje 

del poder y la dominación” y se manifiesta en tres dimensiones: a) las relaciones de poder (techo de 

cristal para las mujeres), b) las relaciones de producción (el trabajo del hogar no remunerado, la doble 

jornada laboral de las mujeres y la brecha salarial) y c) las relaciones erótico-afectivas y sexuales 
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(violencia en el noviazgo, violencia intrafamiliar, la sumisión del cuerpo de las mujeres en función del 

hombre). 

 

Durante el desarrollo del tema, las y los participantes en algunas ocasiones compartían inquietudes 

sobre lo expuesto, dando pie a una nutrida reflexión sobre problemáticas como el abuso y el acoso 

sexual, los feminicidios y la desigualdad entre hombres y mujeres en distintos ámbitos sociales. 

 

En la sesión a cargo de la Mtra. Montejano, la metodología que se consideró pertinente para emplear 

radicó en dos actividades principales: primera, preguntas detonadoras y; segunda, el relato de 

historias basadas en hechos reales (se modificaron datos personales). 

De la interacción entre participantes y facilitadores se desprende que los primeros cuentan con el 

conocimiento de algunos de los temas explicados, sin embargo, se enfrentan a retos u obstáculos 

para su aplicación y abordaje, por ejemplo: las creencias negativas en relación con la sexualidad por 

parte de madres, padres y/o tutores de NNA, además de otros miembros de las comunidades en las 

cuales están adscritos para el desempeño de sus labores. Por consecuencia, se identifica un temor 

generalizado y evasión ocasional a tratar los temas de sexualidad, derechos sexuales y reproductivos 

en la población de NNA.  

 

Destaca que a causa del taller identifican más y diversas formas de violencia sexual que se puede 

ejercer en contra de NNA. De la misma manera, reconocen y correlacionan quiénes pueden colocarse 

como víctimas con mayor facilidad a causa de diversos factores de vulnerabilidad en contextos 
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determinados como la familia y la escuela (pues a causa del proceso de socialización, en estos 

espacios lo agresores tienen mayor “facilidad” de contacto para con las víctimas. 

 

Identifican también indicadores cognitivos, conductuales y emocionales que a corto, mediano y largo 

plazo pueden contribuir a reconocer cuando NNA son víctimas de violencia sexual y cómo esto puede 

repercutir en el proyecto de vida de ésta población. 

 

No obstante, los participantes muestran entusiasmo e interés en hacer copartícipes de la información 

obtenida a NNA, madres, padres, tutores y personas a las que tengan acceso y así extender los 

alcances que el taller pudiera tener. 

 

En esta sesión 4 del Taller 5 de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al 

personal docente en educación integral en sexualidad pudieron participar 721 docentes (504 mujeres 

y 217 hombres). 

 

Las y los docentes capacitados de los municipios objetivo fueron: 

 Axtla de Terrazas: 23 

 Guadalcázar: 19 

 Matlapa: 22 



 
 

180 
 

 Salinas: 16 

 Vanegas: 5 

 Villa de Arista: 5 

 

De manera constante se los compartió a las y los profesoras el drive con las presentaciones de todo 

el taller: 

https://drive.google.com/drive/folders/11zMdKOE3eOuWlnBiACU1doFdvRSf05b8?usp=sharing 

Al finalizar, cada tema, la y el docente compartieron los links de las evaluaciones de satisfacción de 

la sesión 4 del Taller 5 de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al personal 

docente en educación integral en sexualidad.  

El cierre de la sesión estuvo a cargo de la Maestra María Guillermina Ávila Titular de la Unidad para 

la Igualdad de Género de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, en representación del 

Secretario de Educación Ingeniero Joel Ramírez Díaz. 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Sesión 1 del Taller 6 de Formación de sensibilización y capacitación 

integral dirigidos al personal docente en educación integral en sexualidad 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: San Luis Potosí, S.L.P. a 24 de noviembre de 2020 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 3 horas.  

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En San Luis Potosí residen 535.9 mil adolescentes que representan 19.5 por ciento de la población 

total del estado, la mitad de las infecciones de transmisión sexual se adquieren en este rango de 

edad; las y los jóvenes que inician su vida sexual activa y no utilizan ningún método anticonceptivo 

tienen un 90% de probabilidad de gestar un embarazo en los primeros seis meses, y por 

consecuencia  tenderán a cambiar su proyecto de vida, derivado de un embarazo que en el gran 

mayor de los casos, no fue deseado.  

 

Ahora bien, el segundo informe de los indicadores para monitoreo y seguimiento de la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA, 2018), proporciona algunas 

estadísticas importantes para el estado de San Luis Potosí: 

• La tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años ha ido en aumento, en 2012 fue de 1.83, en 2015 

se incrementó a 2.03 y en 2018 aumentó a 2.25, esta última muy similar a la tasa nacional en el 

mismo año que fue de 2.28. 
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• La tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en 2015 fue 70.24 y en 2019 se registró un 

descenso, siendo esta de 67.76, en ambos casos menores a las tasas nacionales de 74.33 y 69.46 

respectivamente, sin embargo, muy lejos aún de la meta al 2030 que es de 35.9. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

en el estado (2012) es de 12.9, lo que ubica a San Luis Potosí como uno de los 14 estados con 

porcentajes más altos que el nacional de 10.7. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

entre las que han iniciado su vida sexual es más de la mitad (55.8), también superior al porcentaje 

nacional de 52.1. 

 

En ese sentido y ante las cifras descritas, se demuestra la importancia de una educación integral en 

sexualidad que permita transmitir conocimientos precisos, confiables y actualizados, que promuevan 

actitudes responsables; para así prevenir problemas en el ejercicio de la sexualidad. De esta manera, 

este taller tuvo como objetivo sensibilizar y capacitar de manera integral a personal docente, 

principalmente de Axtla de Terrazas, Guadalcázar, Matlapa, Salinas, Vanegas y Villa de Arista, en 

educación integral en sexualidad, incluyendo la participación de la sociedad civil y los colectivos 

formados y/o en los que participan las y los jóvenes, desde la perspectiva de género, con enfoque 

basado en los Derechos Humanos, de Juventudes e Interculturalidad. 

 

El taller, de 4 sesiones, incluyó los siguientes temas:   

161. Los holones de la sexualidad. 
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162. Salud sexual y salud reproductiva. 

163. Autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes. 

164. Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la adolescencia. 

165. Diversidad Sexual. 

166. Prevención de embarazos. 

167. Prevención de ITS. 

168. Género y nuevas masculinidades. 

169. Prevención de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes. 

170. Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, niños 

y adolescentes. 

 

En concreto, la capacitación de esta primera sesión del Taller 6 de Formación de sensibilización y 

capacitación integral dirigidos al personal docente en educación integral en sexualidad, versó sobre 

los temas 3 y 7: autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes y prevención de ITS 
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RELATORÍA  

Para participar en los talleres, las y los profesores debieron registrarse en un formulario de google 

forms. Ello nos permitió conocer: nombre, edad, sexo, correo electrónico, municipio en el que viven, 

escuela en la que imparten clases, si pertenecen a alguna etnia indígena, si pertenecen a la población 

LGBTI o si tienen alguna discapacidad. 

 

La sesión 1 del Taller 6 de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al personal 

docente en educación integral en sexualidad fue inaugurada por la Maestra María Guillermina Ávila 

Titular de la Unidad para la Igualdad de Género de la Secretaría de Educación de Gobierno del 

Estado, en representación del Secretario de Educación Ingeniero Joel Ramírez Díaz.  

 

La sesión se realizó el martes 24 de noviembre de 12:00 a 15:00 horas a través de la plataforma de 

zoom y se retransmitió, en tiempo real, por la página de Facebook de la Maestría en Derechos 

Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

(https://www.facebook.com/MaestriaEnDerechosHumanosUaslp). La utilización de medios virtuales 

es resultado del confinamiento derivado de la pandemia por COVID-19, así como la implementación 

de medidas sanitarias para mitigar la propagación y exposición al virus. 

La docente encargada de realizar la actividad fue la Licenciada María Guadalupe Sujei Salazar 

Sandoval y los temas abordados fueron autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes y 

prevención de ITS. La Mtra. Sujei Salazar utilizó una metodología que permitió a las personas, 

mediante el uso del chat en tiempo real, participar activamente y tener la capacidad de emitir sus 
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observaciones y/o dudas fomentando, de esta manera, el intercambio de información e intentando, 

en lo posible, generar interacciones con las y los docentes que siguieron la transmisión por Facebook. 

 

Taller de Prevención de Infecciones de transmisión sexual 

En este apartado primeramente se dejó claro el objetivo, que no es prohibicionista, es enseñar la 

forma más sana de ejercer la sexualidad. Posterior a esto se establecieron acuerdos básicos de 

convivencia.  

En este Taller dirigido a las y los docentes se empleó la técnica “Mi yo adolescente”, que consiste en 

recordar ¿cómo vivieron su adolescencia entorno a la sexualidad? Posteriormente se revisó el marco 

legal: derechos sexuales, las facultades en evolución respecto a sexualidad, el comportamiento 

común en niñas y niños de 4 a 12, ¿Qué enseñar a niñas y niños de 4 a 12?, las implicaciones del 

currículo oculto y el adultismo en la compresión de la sexualidad humana, así como la importancia de 

la perspectiva de género y ¿Cómo hablar sobre sexualidad con niños y niñas? En cada uno de estos 

tópicos se daba espacio para compartir experiencias y dudas. 

Posterior, se abordaron los temas siguientes: concepto de identidad sexual: sexo, género, rol social, 

orientación sexual y prácticas sexuales. Énfasis en las prácticas sexuales: tipos y falocentrismo. La 

relación de los vínculos afectivos con las prácticas de riesgo. Se abordaron las prácticas sexuales 

clasificadas en sexo seguro y sexo protegido, haciendo énfasis en los riesgos del sexting, y una 

demostración sobre el uso correcto de los métodos de barrera. Se explicó el uso de la pastilla 

anticonceptiva de emergencia: mitos y relación con la ILE. Y el tema medular: concepto de las ITS, 
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mujeres vulnerables ante ITS, clasificación de ITS respecto a agentes patógenos, VIH y SIDA: formas 

de transmisión, periodo de ventana, señales de alarma y ¿Qué hacer? 

Se cerró con dudas uy conclusiones.  

Taller de Autocuidado 

En este tema se explicó el concepto de autocuidado, los factores de riesgo: violencia, énfasis en 

violencia psico emocional, amor romántico, ciclo de la violencia. Así como la importancia de la salud 

mental y los trastornos emocionales: mitos y realidades; haciendo énfasis en ansiedad y depresión. 

Se dieron pautas para identificar las señales de alerta tanto en una misma como en sus pares y la 

relevancia que tiene la salud mental y la exposición a la violencia en las prácticas de riesgo ligadas a 

la sexualidad.  

Además se abordaron las prácticas de autocuidado entorno a infecciones en genitales ligadas a falta 

de higiene y la relevancia que tiene el ciclo menstrual en el cuidado de su sexualidad. 

Posteriormente se comentaron los peligros en redes: grooming y trata de personas con fines de 

explotación sexual, utilizando los siguientes vídeos:  

https://www.youtube.com/watch?v=OdixH25nCHk&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=a7UvCPm4VL4 

Para finalizar se planteó la pregunta: ¿Qué hacer? Hábitos, Primeros auxilios psicológicos y escucha 

activa. Acompañar una crisis. Red de apoyo. Y la construcción de un plan de autocuidado.  
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Además, como este taller estaba dirigido a docentes se agregó la pregunta: ¿Para qué aplicarlo con 

las y los alumnos? Para hacerles reflexionar sobre el tema. Se les enseñó la técnica ¿Qué le falta a 

tu casa? Para identificar los factores de protección; así como aprender a identificar los factores de 

riesgo: Indicadores de que un NNA está en situación de violencia y finalmente comprender lo que es 

un programa de reducción de riesgos y daños evitando la estigmatización y criminalización, para así 

crear un plan de acción dirigido a sus alumnos y alumnas.  

En esta sesión 1 del Taller 6 de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al 

personal docente en educación integral en sexualidad pudieron participar 331 docentes (230 mujeres 

y 101 hombres) 

Las y los docentes capacitados de los municipios objetivo fueron: 

 Axtla de Terrazas: 2 

 Guadalcázar: 19 

 Matlapa: 3 

 Salinas: 1 

 Vanegas: 3 

 Villa de Arista: 3  

De manera constante se los compartió a las y los profesoras el drive con las presentaciones de todo 

el taller: 

https://drive.google.com/drive/folders/11zMdKOE3eOuWlnBiACU1doFdvRSf05b8?usp=sharing 

Al finalizar, la Mtra. Salazar compartió el link de evaluación de satisfacción de la sesión 1 del Taller 6 

de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al personal docente en educación 

integral en sexualidad 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Sesión 2 del Taller 6 de Formación de sensibilización y capacitación 

integral dirigidos al personal docente en educación integral en sexualidad 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: San Luis Potosí, S.L.P. a 25 de noviembre de 2020 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 3 horas.  

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En San Luis Potosí residen 535.9 mil adolescentes que representan 19.5 por ciento de la población 

total del estado, la mitad de las infecciones de transmisión sexual se adquieren en este rango de 

edad; las y los jóvenes que inician su vida sexual activa y no utilizan ningún método anticonceptivo 

tienen un 90% de probabilidad de gestar un embarazo en los primeros seis meses, y por 

consecuencia  tenderán a cambiar su proyecto de vida, derivado de un embarazo que en el gran 

mayor de los casos, no fue deseado.  

 

Ahora bien, el segundo informe de los indicadores para monitoreo y seguimiento de la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA, 2018), proporciona algunas 

estadísticas importantes para el estado de San Luis Potosí: 

• La tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años ha ido en aumento, en 2012 fue de 1.83, en 2015 

se incrementó a 2.03 y en 2018 aumentó a 2.25, esta última muy similar a la tasa nacional en el 

mismo año que fue de 2.28. 
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• La tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en 2015 fue 70.24 y en 2019 se registró un 

descenso, siendo esta de 67.76, en ambos casos menores a las tasas nacionales de 74.33 y 69.46 

respectivamente, sin embargo, muy lejos aún de la meta al 2030 que es de 35.9. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

en el estado (2012) es de 12.9, lo que ubica a San Luis Potosí como uno de los 14 estados con 

porcentajes más altos que el nacional de 10.7. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

entre las que han iniciado su vida sexual es más de la mitad (55.8), también superior al porcentaje 

nacional de 52.1. 

 

En ese sentido y ante las cifras descritas, se demuestra la importancia de una educación integral en 

sexualidad que permita transmitir conocimientos precisos, confiables y actualizados, que promuevan 

actitudes responsables; para así prevenir problemas en el ejercicio de la sexualidad. De esta manera, 

este taller tuvo como objetivo sensibilizar y capacitar de manera integral a personal docente, 

principalmente de Axtla de Terrazas, Guadalcázar, Matlapa, Salinas, Vanegas y Villa de Arista, en 

educación integral en sexualidad, incluyendo la participación de la sociedad civil y los colectivos 

formados y/o en los que participan las y los jóvenes, desde la perspectiva de género, con enfoque 

basado en los Derechos Humanos, de Juventudes e Interculturalidad. 

 

El taller, de 4 sesiones, incluyó los siguientes temas:   

171. Los holones de la sexualidad. 
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172. Salud sexual y salud reproductiva. 

173. Autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes. 

174. Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la adolescencia. 

175. Diversidad Sexual. 

176. Prevención de embarazos. 

177. Prevención de ITS. 

178. Género y nuevas masculinidades. 

179. Prevención de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes. 

180. Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, niños 

y adolescentes. 

 

En concreto, la capacitación de esta segunda sesión del Taller 6 de Formación de sensibilización y 

capacitación integral dirigidos al personal docente en educación integral en sexualidad, versó sobre 

los temas 1 y 2: los holones de la sexualidad y salud sexual y salud reproductiva.  
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RELATORÍA  

La segunda sesión del Taller 6 se realizó el miércoles 25 de noviembre de 12:00 a 15:00 horas a 

través de la plataforma de zoom y se retransmitió, en tiempo real, por la página de Facebook de la 

Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

(https://www.facebook.com/MaestriaEnDerechosHumanosUaslp). La utilización de medios virtuales 

es resultado del confinamiento derivado de la pandemia por COVID-19, así como la implementación 

de medidas sanitarias para mitigar la propagación y exposición al virus. 

 

La docente encargada de realizar la actividad fue la Mtra. Ana Alicia Torres Benítez y los temas 

abordados fueron los holones de la sexualidad y Salud sexual y salud reproductiva. La Mtra. Ana 

Torres utilizó una metodología que permitió a las personas, mediante el uso del chat en tiempo real, 

participar activamente y tener la capacidad de emitir sus observaciones y/o dudas fomentando, de 

esta manera, el intercambio de información e intentando, en lo posible, generar interacciones con las 

y los docentes que siguieron la transmisión por Facebook. 

 

Para explicar estos temas del taller  (los holones de la sexualidad y Salud Sexual y Salud 

Reproductiva) se revisó la definición de sexualidad, incorporando elementos aportados por la OMS 

(“un elemento central en el ser humano”), se describió el modelo holónico de la sexualidad de Eusebio 

Rúbio (1994) (holón de la reproductividad, el erotismo, la vinculación afectiva y el género), y fue 

complementado por los ámbitos en que desarrolla y que intervienen, al mismo tiempo, en su desarrollo 

(social, psicológico, biológico, trascendental y estético (Álvarez-Gayou y Herrera)). 
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Los temas, al ser explicados mediante esta sesión del taller privilegió la interacción con las personas 

participantes: desde una visión constructivista, el aprendizaje se vuelve significativo en tanto hay un 

conocimiento elaborado de manera colectiva con las aportaciones de quienes asisten. En la 

metodología socioafectiva, es importante apelar y atender las emociones: qué significa en el momento 

presente a quienes participan, y cómo ello está íntimamente relacionado con su contexto social.  

 

Pedagógicamente, se empleó una presentación expuesta de manera interactiva para clarificar cada 

uno de los holones de la sexualidad y aportar un significado amplio, más allá del componente sexual 

(de órganos sexuales). Para comprender la diversidad que implica la sexualidad vista de manera 

integral e inclusiva respecto del sistema binario-heteronormado-cisgenérico-monogámico, se revisó 

un video sobre diversidad sexual (https://www.youtube.com/watch?v=1QbTZYiQ6BA) y se reforzó 

con el Gender Bread Person. 

 

En la exposición del tema Salud Sexual y Salud Reproductiva se utilizó, particularmente, el juego de 

“Yo nunca, nunca”, conocido por adolescentes, donde lanzan una actividad que han realizado, 

entonces los y las demás participantes habrán de compartir si lo han hecho o les ha pasado también. 

Esto para evidenciar el ejercicio de nuestra sexualidad y posteriormente relacionarlo con los temas a 

tratar.  
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Durante la revisión de este tema se tocaron puntos que permitieran conocer la definición de Salud 

Sexual, no solo como una ausencia de enfermedades o afecciones, sino un estado de bienestar 

general que engloba: el cuerpo, la mente, las emociones y las relaciones sociales. Por consiguiente, 

se define a la Salud Reproductiva como la sensación de bienestar en estos rubros, sino también en 

la garantía y capacidad del cuidado de la reproductividad. Así mismo se dio a conocer cómo se ha 

logrado ver la Salud Sexual y Salud Reproductiva como derechos al que todos y todas somos 

acreedores, esto a partir de la descripción de los Derechos Sexuales de Niños, Niñas y Adolescentes. 

Estos temas, abordados desde la importancia de la Educación Integral de la Sexualidad. Concluyendo 

el taller, se brindaron datos estadísticos que hacen evidente las consecuencias de brindar 

efectivamente una Educación Integral de la Sexualidad, así como las consecuencias de que no se 

imparta.  

 

En la evaluación final, las personas comentaron desconocer previamente los conceptos expuestos 

y/o que el taller abonó a poderlos entender con mayor claridad; se dieron cuenta de lo diversa que 

puede ser la sexualidad; reconocieron las actividades planteadas como estrategias para plantear el 

tema con su alumnado; así mismo, se observó un gran interés por los Derechos Sexuales, puesto 

que la mayoría expresó que tampoco los conocía y ahora podrían ejercerlos para disfrutar de su 

sexualidad. Las y los Docentes comentaron las dificultades de abordar el tema “Sexualidad” en los 

tres niveles de educación básica debido a la reticencia de padres y madres, así como por las 

tradiciones, mitos y tabúes de las comunidades. También se hizo evidente la necesidad de reforzar 

este tipo de intervenciones a un nivel, no sólo informativo y sensibilizador, sino con la intención de 

incidir en un cambio de actitudes hacia la sexualidad, propia y de las demás personas. 
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En esta sesión 2 del Taller 6 de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al 

personal docente en educación integral en sexualidad pudieron participar 251 docentes (166 mujeres 

y 85 hombres). 

 

Las y los docentes capacitados de los municipios objetivo fueron: 

 Axtla de Terrazas: 7 

 Guadalcázar: 16 

 Matlapa: 2 

 Salinas: 3 

 Vanegas: 1 

 Villa de Arista: 1 

 

De manera constante se los compartió a las y los profesoras el drive con las presentaciones de todo 

el taller: 

https://drive.google.com/drive/folders/11zMdKOE3eOuWlnBiACU1doFdvRSf05b8?usp=sharing 

 

Al finalizar, la Mtra. Torres compartió el link de evaluación de satisfacción de la sesión 2 del Taller 6 

de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al personal docente en educación 

integral en sexualidad. 

 



 
 

195 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Sesión 3 del Taller 6 de Formación de sensibilización y capacitación 

integral dirigidos al personal docente en educación integral en sexualidad 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: San Luis Potosí, S.L.P. a 26 de noviembre de 2020 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 3 horas.  

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En San Luis Potosí residen 535.9 mil adolescentes que representan 19.5 por ciento de la población 

total del estado, la mitad de las infecciones de transmisión sexual se adquieren en este rango de 

edad; las y los jóvenes que inician su vida sexual activa y no utilizan ningún método anticonceptivo 

tienen un 90% de probabilidad de gestar un embarazo en los primeros seis meses, y por 

consecuencia  tenderán a cambiar su proyecto de vida, derivado de un embarazo que en el gran 

mayor de los casos, no fue deseado.  

 

Ahora bien, el segundo informe de los indicadores para monitoreo y seguimiento de la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA, 2018), proporciona algunas 

estadísticas importantes para el estado de San Luis Potosí: 

• La tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años ha ido en aumento, en 2012 fue de 1.83, en 2015 

se incrementó a 2.03 y en 2018 aumentó a 2.25, esta última muy similar a la tasa nacional en el 

mismo año que fue de 2.28. 
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• La tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en 2015 fue 70.24 y en 2019 se registró un 

descenso, siendo esta de 67.76, en ambos casos menores a las tasas nacionales de 74.33 y 69.46 

respectivamente, sin embargo, muy lejos aún de la meta al 2030 que es de 35.9. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

en el estado (2012) es de 12.9, lo que ubica a San Luis Potosí como uno de los 14 estados con 

porcentajes más altos que el nacional de 10.7. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

entre las que han iniciado su vida sexual es más de la mitad (55.8), también superior al porcentaje 

nacional de 52.1. 

 

En ese sentido y ante las cifras descritas, se demuestra la importancia de una educación integral en 

sexualidad que permita transmitir conocimientos precisos, confiables y actualizados, que promuevan 

actitudes responsables; para así prevenir problemas en el ejercicio de la sexualidad. De esta manera, 

este taller tuvo como objetivo sensibilizar y capacitar de manera integral a personal docente, 

principalmente  de Axtla de Terrazas, Guadalcázar, Matlapa, Salinas, Vanegas y Villa de Arista, en 

educación integral en sexualidad, incluyendo la participación de la sociedad civil y los colectivos 

formados y/o en los que participan las  y los jóvenes, desde la perspectiva de género, con enfoque 

basado en los Derechos Humanos, de Juventudes e Interculturalidad. 

 

El taller, de 4 sesiones, incluyó los siguientes temas:   

181. Los holones de la sexualidad. 
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182. Salud sexual y salud reproductiva. 

183. Autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes. 

184. Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la adolescencia. 

185. Diversidad Sexual. 

186. Prevención de embarazos. 

187. Prevención de ITS. 

188. Género y nuevas masculinidades. 

189. Prevención de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes. 

190. Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, niños 

y adolescentes. 

 

En concreto, la capacitación de esta tercera sesión del Taller 6 de Formación de sensibilización y 

capacitación integral dirigidos al personal docente en educación integral en sexualidad, versó sobre 

los temas 8, 9 y 10: Género y nuevas masculinidades; Prevención de violencia sexual en niñas, niños 

y adolescentes e Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, 

niños y adolescentes. 
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RELATORÍA  

La sesión 3 del Taller 6 de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al personal 

docente en educación integral en sexualidad se realizó el jueves 26 de noviembre de 12:00 a 15:00 

horas a través de la plataforma de zoom y se retransmitió, en tiempo real, por la página de facebook 

de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

(https://www.facebook.com/MaestriaEnDerechosHumanosUaslp). La utilización de medios virtuales 

es resultado del confinamiento derivado de la pandemia por COVID-19, así como la implementación 

de medidas sanitarias para mitigar la propagación y exposición al virus. 

El docente encargado de impartir el primer tema “Género y nuevas masculinidades” fue el Licenciado 

Aarón E. Hernández Hernández. Los temas “Prevención de violencia sexual en niñas, niños y 

adolescentes e Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, 

niños y adolescentes” fueron impartidos por la Maestra Roxana Abigaíl Montejano Villaseñor. La y el 

docente utilizaron una metodología que permitió a las personas, mediante el uso del chat en tiempo 

real, participar activamente y tener la capacidad de emitir sus observaciones y/o dudas, fomentando, 

de esta manera, el intercambio de información e intentando, en lo posible, generar interacciones con 

las y los docentes que siguieron la transmisión por Facebook. 

Para iniciar con el tema, el docente pidió a las y los participantes compartir a través del chat nombre, 

edad, identidad sexo-genérica y un dato curioso sobre su persona, esta técnica  breve de 

presentación permitió por un lado “romper el hielo” y por otro, reconocer que el “sexo-género” es un 

elemento de identidad constantemente afirmado como el nombre y la edad, llamó la atención que “el 

dato curioso personal” fue el más difícil de mencionar permitiendo reflexionar sobre los ejercicios de 

autocrítica y autoconocimiento. 
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Se procedió con la técnica de las siluetas masculinas, solicitando a las y los participantes dibujar o 

en su defecto imaginar una silueta masculina resaltando sus características y colocando elementos 

que pudieran responder ¿qué significa ser hombre? En la mayoría de los casos se compartieron 

aspectos como “ser hombre significa ser fuerte, responsable, autoridad, sustento, cuidado, 

protección, ser padre, ser racional, voz de mando, trabajador, etc”.  

 

 Con los elementos recuperados de la técnica, se pudo hacer la diferenciación entre los conceptos de 

“sexo” y “género”, abordando la “socialización del género, para ello, se preguntó al grupo ¿qué tipo 

de regalos o juguetes le hacemos a los niños y a las niñas? Respondiendo que en el caso de niños 

se regalan “balones, carritos, pistolas, etc.”; mientras que a las niñas “muñecas, trastecitos, cocinitas, 

bebés, maquillaje de fantasía, etc.”. Se concluyó que la socialización del género impulsa a los niños 

hacia la vida pública, a la competencia y a la actividad física; en tanto que, a las niñas hacia la vida 

privada, al cuidado de otros y a ser delicada. 

 

Se procedió a explicar que “la masculinidad hegemónica” es aquella que se construye desde el “eje 

del poder y la dominación” y se manifiesta en tres dimensiones: a) las relaciones de poder (techo de 

cristal para las mujeres), b) las relaciones de producción (el trabajo del hogar no remunerado, la doble 

jornada laboral de las mujeres y la brecha salarial) y c) las relaciones erótico-afectivas y sexuales 

(violencia en el noviazgo, violencia intrafamiliar, la sumisión del cuerpo de las mujeres en función del 

hombre). 
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Durante el desarrollo del tema, las y los participantes en algunas ocasiones compartían inquietudes 

sobre lo expuesto, dando pie a una nutrida reflexión sobre problemáticas como el abuso y el acoso 

sexual, los feminicidios y la desigualdad entre hombres y mujeres en distintos ámbitos sociales. 

 

En la sesión a cargo de la Mtra. Montejano, la metodología que se consideró pertinente para emplear 

radicó en dos actividades principales: primera, preguntas detonadoras y; segunda, el relato de 

historias basadas en hechos reales (se modificaron datos personales). 

De la interacción entre participantes y facilitadores se desprende que los primeros cuentan con el 

conocimiento de algunos de los temas explicados, sin embargo, se enfrentan a retos u obstáculos 

para su aplicación y abordaje, por ejemplo: las creencias negativas en relación con la sexualidad por 

parte de madres, padres y/o tutores de NNA, además de otros miembros de las comunidades en las 

cuales están adscritos para el desempeño de sus labores. Por consecuencia, se identifica un temor 

generalizado y evasión ocasional a tratar los temas de sexualidad, derechos sexuales y reproductivos 

en la población de NNA.  

 

Destaca que a causa del taller identifican más y diversas formas de violencia sexual que se puede 

ejercer en contra de NNA. De la misma manera, reconocen y correlacionan quiénes pueden colocarse 

como víctimas con mayor facilidad a causa de diversos factores de vulnerabilidad en contextos 

determinados como la familia y la escuela (pues a causa del proceso de socialización, en estos 

espacios lo agresores tienen mayor “facilidad” de contacto para con las víctimas. 
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Identifican también indicadores cognitivos, conductuales y emocionales que a corto, mediano y largo 

plazo pueden contribuir a reconocer cuando NNA son víctimas de violencia sexual y cómo esto puede 

repercutir en el proyecto de vida de ésta población. 

 

No obstante, los participantes muestran entusiasmo e interés en hacer copartícipes de la información 

obtenida a NNA, madres, padres, tutores y personas a las que tengan acceso y así extender los 

alcances que el taller pudiera tener. 

 

En esta sesión 3 del Taller 6 de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al 

personal docente en educación integral en sexualidad pudieron participar 215 docentes (139 mujeres 

y 76 hombres) 

 

Las y los docentes capacitados de los municipios objetivo fueron: 

 Axtla de Terrazas: 2 

 Guadalcázar: 10 

 Matlapa: 2 

 Salinas: 5 

 Vanegas: 1 
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De manera constante se los compartió a las y los profesoras el drive con las presentaciones de todo 

el taller: 

https://drive.google.com/drive/folders/11zMdKOE3eOuWlnBiACU1doFdvRSf05b8?usp=sharing 

 

Al finalizar, cada tema, la y el docente compartieron los links de las evaluaciones de satisfacción de 

la sesión 3 del Taller 6 de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al personal 

docente en educación integral en sexualidad.  
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Sesión 4 del Taller 6 de Formación de sensibilización y capacitación 

integral dirigidos al personal docente en educación integral en sexualidad 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: San Luis Potosí, S.L.P. a 27 de noviembre de 2020 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 3 horas.  

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En San Luis Potosí residen 535.9 mil adolescentes que representan 19.5 por ciento de la población 

total del estado, la mitad de las infecciones de transmisión sexual se adquieren en este rango de 

edad; las y los jóvenes que inician su vida sexual activa y no utilizan ningún método anticonceptivo 

tienen un 90% de probabilidad de gestar un embarazo en los primeros seis meses, y por 

consecuencia  tenderán a cambiar su proyecto de vida, derivado de un embarazo que en el gran 

mayor de los casos, no fue deseado.  

 

Ahora bien, el segundo informe de los indicadores para monitoreo y seguimiento de la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA, 2018), proporciona algunas 

estadísticas importantes para el estado de San Luis Potosí: 

• La tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años ha ido en aumento, en 2012 fue de 1.83, en 2015 

se incrementó a 2.03 y en 2018 aumentó a 2.25, esta última muy similar a la tasa nacional en el 

mismo año que fue de 2.28. 
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• La tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en 2015 fue 70.24 y en 2019 se registró un 

descenso, siendo esta de 67.76, en ambos casos menores a las tasas nacionales de 74.33 y 69.46 

respectivamente, sin embargo, muy lejos aún de la meta al 2030 que es de 35.9. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

en el estado (2012) es de 12.9, lo que ubica a San Luis Potosí como uno de los 14 estados con 

porcentajes más altos que el nacional de 10.7. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

entre las que han iniciado su vida sexual es más de la mitad (55.8), también superior al porcentaje 

nacional de 52.1. 

 

En ese sentido y ante las cifras descritas, se demuestra la importancia de una educación integral en 

sexualidad que permita transmitir conocimientos precisos, confiables y actualizados, que promuevan 

actitudes responsables; para así prevenir problemas en el ejercicio de la sexualidad. De esta manera, 

este taller tuvo como objetivo sensibilizar y capacitar de manera integral a personal docente, 

principalmente de Axtla de Terrazas, Guadalcázar, Matlapa, Salinas, Vanegas y Villa de Arista, en 

educación integral en sexualidad, incluyendo la participación de la sociedad civil y los colectivos 

formados y/o en los que participan las  y los jóvenes, desde la perspectiva de género, con enfoque 

basado en los Derechos Humanos, de Juventudes e Interculturalidad. 

 

El taller, de 4 sesiones, incluyó los siguientes temas:   

191. Los holones de la sexualidad. 
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192. Salud sexual y salud reproductiva. 

193. Autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes. 

194. Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la adolescencia. 

195. Diversidad Sexual. 

196. Prevención de embarazos. 

197. Prevención de ITS. 

198. Género y nuevas masculinidades. 

199. Prevención de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes. 

200. Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, niños 

y adolescentes. 

 

En concreto, la capacitación de esta cuarta sesión del Taller 6 de Formación de sensibilización y 

capacitación integral dirigidos al personal docente en educación integral en sexualidad, versó sobre 

los temas 4,5 y 6: Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la adolescencia, 

Diversidad Sexual y Prevención de embarazos. 
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RELATORÍA  

La sesión 4 del Taller 6 de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al personal 

docente en educación integral en sexualidad se realizó el viernes 27 de noviembre de 12:00 a 15:00 

horas a través de la plataforma de zoom y se retransmitió, en tiempo real, por la página de Facebook 

de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

(https://www.facebook.com/MaestriaEnDerechosHumanosUaslp). La utilización de medios virtuales 

es resultado del confinamiento derivado de la pandemia por COVID-19, así como la implementación 

de medidas sanitarias para mitigar la propagación y exposición al virus. 

La docente encargada de realizar la actividad fue la Licenciada Fátima Patricia Hérnandez Alvizo y 

los temas abordados fueron Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la 

adolescencia, Diversidad Sexual y Prevención de embarazos. La Mtra. Fátima Alvizo utilizó una 

metodología que permitió a las personas, mediante el uso del chat en tiempo real, participar 

activamente y tener la capacidad de emitir sus observaciones y/o dudas,  fomentando, de esta 

manera, el intercambio de información e intentando, en lo posible, generar interacciones con las y los 

docentes que siguieron la transmisión por Facebook.  

 

En el bloque IV “Identidad sexo-genérica” se abordaron conceptos introductorios a la perspectiva de 

género tales como género, sexo, estereotipos de género, roles y heteronormatividad. Para que los 

conceptos generasen adhesión en las y los asistentes se utilizaron las siguientes técnicas, además 

de la expositiva: para docentes se detonó la discusión mediante las siguientes preguntas “¿Cómo son 

los maestros?” “¿Cómo son las maestras?” en su mayoría proporcionaron respuestas cargadas de 

estereotipos y roles en la docencia lo que fue generador de diálogo para comenzar a reflexionar sobre 

el contenido teórico del espacio. También se solicitó que compartieran historias personales de algún 
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momento en la infancia en donde se les había dicho que tal papel, rol, habilidad, emoción o tarea no 

le era propia al ser niño o niña. 

 Sobre el bloque V “Diversidad sexual”, abordamos los conceptos de identidad sexual, orientación 

sexual, conducta sexual e identidad de género, fue un tema ampliamente bien recibido por los 

docentes. Para la exposición de conceptos se utilizó el video “Antes del Orgullo Gay, la revolución” 

de la agencia de noticias AJ+ en español, para encuadrar la garantía de Derechos sexuales y 

reproductivos como parte de la exigencia colectiva de grupos oprimidos por sus derechos. 

 Respecto al tema IV sobre “Prevención del embarazo adolescente”, los conocimientos expuestos 

fueron elementos básicos de la Educación Sexual Integral en el marco de respeto, promoción y 

garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos; en el caso de las personas docentes, la 

exposición tuvo como fin el reforzar las acciones que las instituciones de salud desarrollan, ampliando 

su alcance hacia otros grupos que no tienen acceso a los servicios. 

 

Las y los docentes manifestaron agradecimientos por fortalecer herramientas para orientar al 

alumnado en temas de discriminación por sexo o por orientación sexual, así como sobre la reflexión 

de la práctica personal. Además, mostraron particular interés en temas no previstos en la planeación 

inicial como derecho a la privacidad, aplicación de la Ley Olympia, herramientas didácticas para 

profundizar en los temas en el aula, NOM-046-SSA2-2005, prevención de la violencia, discriminación 

por orientación sexual; por lo que esto puede percibirse como un campo de oportunidad para seguir 

instalando saberes, herramientas y conocimientos que mejores las comunidades escolares de la 

región. 
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En esta sesión 4 del Taller 6 de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al 

personal docente en educación integral en sexualidad pudieron participar 306 docentes (203 mujeres 

y 103 hombres) 

 

Las y los docentes capacitados de los municipios objetivo fueron: 

 Axtla de Terrazas: 5 

 Guadalcázar: 10 

 Matlapa: 3 

 Salinas: 1 

 

De manera constante se los compartió a las y los profesoras el drive con las presentaciones de todo 

el taller: 

https://drive.google.com/drive/folders/11zMdKOE3eOuWlnBiACU1doFdvRSf05b8?usp=sharing 

Al finalizar, la Mtra. Alvizo compartió el link de evaluación de satisfacción de la sesión 4 del Taller 6 

de Formación de sensibilización y capacitación integral dirigidos al personal docente en educación 

integral en sexualidad 

 

El cierre de la sesión estuvo a cargo de la Maestra María Guillermina Ávila Titular de la Unidad para 

la Igualdad de Género de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, en representación del 

Secretario de Educación Ingeniero Joel Ramírez Díaz. 
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Memorias de actividades de los talleres dirigidos a adolescentes y jóvenes. 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Sesión 1 del Taller 1 de Formación de adolescentes y jóvenes como 

multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: San Luis Potosí, S.L.P. a 23 de noviembre de 2020 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 3 horas.  

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En San Luis Potosí residen 535.9 mil adolescentes que representan 19.5 por ciento de la población 

total del estado, la mitad de las infecciones de transmisión sexual se adquieren en este rango de 

edad; las y los jóvenes que inician su vida sexual activa y no utilizan ningún método anticonceptivo 

tienen un 90% de probabilidad de gestar un embarazo en los primeros seis meses, y por 

consecuencia  tenderán a cambiar su proyecto de vida, derivado de un embarazo que en el gran 

mayor de los casos, no fue deseado.  

 

Ahora bien, el segundo informe de los indicadores para monitoreo y seguimiento de la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA, 2018), proporciona algunas 

estadísticas importantes para el estado de San Luis Potosí: 
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• La tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años ha ido en aumento, en 2012 fue de 1.83, en 2015 

se incrementó a 2.03 y en 2018 aumentó a 2.25, esta última muy similar a la tasa nacional en el 

mismo año que fue de 2.28. 

• La tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en 2015 fue 70.24 y en 2019 se registró un 

descenso, siendo esta de 67.76, en ambos casos menores a las tasas nacionales de 74.33 y 69.46 

respectivamente, sin embargo, muy lejos aún de la meta al 2030 que es de 35.9. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

en el estado (2012) es de 12.9, lo que ubica a San Luis Potosí como uno de los 14 estados con 

porcentajes más altos que el nacional de 10.7. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

entre las que han iniciado su vida sexual es más de la mitad (55.8), también superior al porcentaje 

nacional de 52.1. 

 

En ese sentido y ante las cifras descritas, se demuestra la importancia de una educación integral en 

sexualidad que permita transmitir conocimientos precisos, confiables y actualizados, que promuevan 

actitudes responsables; para así prevenir problemas en el ejercicio de la sexualidad. Por ello, resulta 

de vital importancia acercar a la población adolescente a información científica, confiable, amigable 

y sin prejuicios, ya que este grupo etario no sólo cuenta con altas tasas de fecundidad, sino que un 

embarazo no deseado impacta sobremanera en las decisiones y las oportunidades de las y los 

jóvenes, la adolescencia se manifiesta como una etapa de cambios y en la que se puede potenciar 

la capacidad transformadora de las personas y resulta necesario además, observar que un embarazo 

no afecta de igual manera a las adolescentes que a los hombres pares, ya que a la serie de procesos 
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biológicos que se gestan en el cuerpo de las mujeres, se suman un cúmulo de roles y actividades 

estereotipadas que se asignan exclusivamente a las mujeres, las cuales las sitúan en una posición 

de desigualdad para continuar con sus proyectos de vida y en general para acceder, ejercer y 

disfrutar de sus derechos. En ello radica la importancia de vincular a la población desde muy 

tempranas edades a la educación integral en sexualidad, ya que las generaciones recientes 

representan el bastión de potenciales para transformar esas realidades, para la construcción de 

nuevos modelos relacionales, justos, igualitarios, informados y no estereotipados, ya que el 

embarazo en la población adolescente se relaciona con factores determinados; como el contexto 

social, económico y cultural en el que se desarrolla y habita este grupo de edad, problemática que 

se traslada a nivel municipal y localidad, de esta manera, tanto la situación socioeconómica como 

cultural, además de la ubicación geográfica de cada municipio condiciona la disponibilidad y 

accesibilidad de la información y los servicios de salud sexual y reproductiva en la población 

adolescente para prevenir embarazos no deseados, o bien para acceder a servicios de interrupción 

voluntaria del embarazo. 

 

De esta manera, este taller tuvo como objetivo formar adolescentes y jóvenes como multiplicadoras 

y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos (con enfoque de género e 

interculturalidad), vinculándoles a una red de servicios, principalmente de las y los jóvenes de Axtla 

de Terrazas.  

 

El taller, de 4 sesiones, incluyó los siguientes temas:   

1. Los holones de la sexualidad. 
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2. Salud sexual y salud reproductiva. 

3. Autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes. 

4. Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la adolescencia. 

5. Diversidad Sexual. 

6. Prevención de embarazos. 

7. Prevención de ITS. 

8. Género y nuevas masculinidades. 

9. Prevención de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes. 

10. Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. 

 

En concreto, la capacitación de esta primera sesión del Taller 1 de Formación de adolescentes y 

jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos 

versó sobre los temas 1 y 2: los holones de la sexualidad y salud sexual y salud reproductiva.  
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RELATORÍA  

Para participar en los talleres, las y los jóvenes debieron registrarse en un formulario de google forms. 

Ello nos permitió conocer: nombre, edad, sexo, correo electrónico, municipio en el que viven, escuela 

a la que asisten, si pertenecen a alguna etnia indígena, si pertenecen a la población LGBTI o si tienen 

alguna discapacidad. 

La sesión 1 del Taller 1 de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y 

multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos se realizó el lunes 23 de 

noviembre de 09:00 a 12:00 horas a través de la plataforma de zoom y se retransmitió, en tiempo 

real, por la página de Facebook de Taller ESI (https://www.facebook.com/Taller-ESI-j%C3%B3venes-

1-103497121591325) La utilización de medios virtuales es resultado del confinamiento derivado de la 

pandemia por COVID-19, así como la implementación de medidas sanitarias para mitigar la 

propagación y exposición al virus. 

La docente encargada de realizar la actividad fue la Mtra. Ana Alicia Torres Benítez y los temas 

abordados fueron los holones de la sexualidad y Salud sexual y salud reproductiva. La Mtra. Ana 

Torres utilizó una metodología que permitió a las personas, mediante el uso del chat en tiempo real, 

participar activamente y tener la capacidad de emitir sus observaciones y/o dudas, fomentando, de 

esta manera, el intercambio de información e intentando, en lo posible, generar interacciones con las 

y los jóvenes que siguieron la transmisión por Facebook. 

Para explicar estos temas del taller  (los holones de la sexualidad y Salud Sexual y Salud 

Reproductiva) se revisó la definición de sexualidad, incorporando elementos aportados por la OMS 

(“un elemento central en el ser humano”), se describió el modelo holónico de la sexualidad de Eusebio 

Rúbio (1994) (holón de la reproductividad, el erotismo, la vinculación afectiva y el género), y fue 
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complementado por los ámbitos en que desarrolla y que intervienen, al mismo tiempo, en su desarrollo 

(social, psicológico, biológico, trascendental y estético (Álvarez-Gayou y Herrera)). 

Los temas, al ser explicados mediante esta sesión del taller privilegió la interacción con las personas 

participantes: desde una visión constructivista, el aprendizaje se vuelve significativo en tanto hay un 

conocimiento elaborado de manera colectiva con las aportaciones de quienes asisten. En la 

metodología socioafectiva, es importante apelar y atender las emociones: qué significa en el momento 

presente a quienes participan, y cómo ello está íntimamente relacionado con su contexto social.  

Pedagógicamente, se empleó una presentación expuesta de manera interactiva para clarificar cada 

uno de los holones de la sexualidad y aportar un significado amplio, más allá del componente sexual 

(de órganos sexuales). Para comprender la diversidad que implica la sexualidad vista de manera 

integral e inclusiva respecto del sistema binario-heteronormado-cisgenérico-monogámico, se revisó 

un video sobre diversidad sexual (https://www.youtube.com/watch?v=1QbTZYiQ6BA) y se reforzó 

con el Gender Bread Person. 

En la exposición del tema Salud Sexual y Salud Reproductiva se utilizó, particularmente, el juego de 

“Yo nunca, nunca”, conocido por adolescentes, donde lanzan una actividad que han realizado, 

entonces los y las demás participantes habrán de compartir si lo han hecho o les ha pasado también. 

Esto para evidenciar el ejercicio de nuestra sexualidad y posteriormente relacionarlo con los temas a 

tratar.  

Durante la revisión de este tema se tocaron puntos que permitieran conocer la definición de Salud 

Sexual, no solo como una ausencia de enfermedades o afecciones, sino un estado de bienestar 

general que engloba: el cuerpo, la mente, las emociones y las relaciones sociales. Por consiguiente, 

se define a la Salud Reproductiva como la sensación de bienestar en estos rubros, sino también en 

la garantía y capacidad del cuidado de la reproductividad. Así mismo se dio a conocer cómo se ha 
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logrado ver la Salud Sexual y Salud Reproductiva como derechos al que todos y todas somos 

acreedores, esto a partir de la descripción de los Derechos Sexuales de Niños, Niñas y Adolescentes. 

Estos temas, abordados desde la importancia de la Educación Integral de la Sexualidad. Concluyendo 

el taller, se brindaron datos estadísticos que hacen evidente las consecuencias de brindar 

efectivamente una Educación Integral de la Sexualidad, así como las consecuencias de que no se 

imparta.  

En la evaluación final, las y los jóvenes comentaron desconocer previamente los conceptos expuestos 

y/o que el taller abonó a poderlos entender con mayor claridad; se dieron cuenta de lo diversa que 

puede ser la sexualidad; reconocieron las actividades planteadas como estrategias para compartir 

con sus pares; así mismo, se observó un gran interés por los Derechos Sexuales, puesto que la 

mayoría expresó que tampoco los conocía y ahora podrían ejercerlos para disfrutar de su sexualidad. 

Los y las adolescentes expresaron su sorpresa al observar las consecuencias de la falta de Educación 

Integral de la Sexualidad, y el desconocimiento de sus derechos, comentando que les gustaría 

conocer más al respecto y poder compartirlo con sus pares. 

En esta sesión 1 del Taller 1 de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y 

multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivo pudieron participar 16 jóvenes 

del municipio de Axtla de Terrazas (9 mujeres y 7 hombres) y 11 personas de otros municipios (9 

mujeres y 2 hombres). 

De manera constante se los compartió a las y los jóvenes el drive con las presentaciones de todo el 

taller: 

https://drive.google.com/drive/folders/11zMdKOE3eOuWlnBiACU1doFdvRSf05b8?usp=sharing 
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Al finalizar, la Mtra. Torres compartió el link de evaluación de satisfacción de la sesión 1 del Taller 1 

de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores de información en 

derechos sexuales y reproductivos 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Sesión 2 del Taller 1 de Formación de adolescentes y jóvenes como 

multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: San Luis Potosí, S.L.P. a 24 de noviembre de 2020 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 3 horas.  

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En San Luis Potosí residen 535.9 mil adolescentes que representan 19.5 por ciento de la población 

total del estado, la mitad de las infecciones de transmisión sexual se adquieren en este rango de 

edad; las y los jóvenes que inician su vida sexual activa y no utilizan ningún método anticonceptivo 

tienen un 90% de probabilidad de gestar un embarazo en los primeros seis meses, y por 

consecuencia  tenderán a cambiar su proyecto de vida, derivado de un embarazo que en el gran 

mayor de los casos, no fue deseado.  

 

Ahora bien, el segundo informe de los indicadores para monitoreo y seguimiento de la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA, 2018), proporciona algunas 

estadísticas importantes para el estado de San Luis Potosí: 

• La tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años ha ido en aumento, en 2012 fue de 1.83, en 2015 

se incrementó a 2.03 y en 2018 aumentó a 2.25, esta última muy similar a la tasa nacional en el 

mismo año que fue de 2.28. 
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• La tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en 2015 fue 70.24 y en 2019 se registró un 

descenso, siendo esta de 67.76, en ambos casos menores a las tasas nacionales de 74.33 y 69.46 

respectivamente, sin embargo, muy lejos aún de la meta al 2030 que es de 35.9. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

en el estado (2012) es de 12.9, lo que ubica a San Luis Potosí como uno de los 14 estados con 

porcentajes más altos que el nacional de 10.7. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

entre las que han iniciado su vida sexual es más de la mitad (55.8), también superior al porcentaje 

nacional de 52.1. 

En ese sentido y ante las cifras descritas, se demuestra la importancia de una educación integral en 

sexualidad que permita transmitir conocimientos precisos, confiables y actualizados, que promuevan 

actitudes responsables; para así prevenir problemas en el ejercicio de la sexualidad. Por ello, resulta 

de vital importancia acercar a la población adolescente a información científica, confiable, amigable 

y sin prejuicios, ya que este grupo etario no sólo cuenta con altas tasas de fecundidad, sino que un 

embarazo no deseado impacta sobremanera en las decisiones y las oportunidades de las y los 

jóvenes, la adolescencia se manifiesta como una etapa de cambios y en la que se puede potenciar 

la capacidad transformadora de las personas y resulta necesario además, observar que un embarazo 

no afecta de igual manera a las adolescentes que a los hombres pares, ya que a la serie de procesos 

biológicos que se gestan en el cuerpo de las mujeres, se suman un cúmulo de roles y actividades 

estereotipadas que se asignan exclusivamente a las mujeres, las cuales las sitúan en una posición 

de desigualdad para continuar con sus proyectos de vida y en general para acceder, ejercer y 

disfrutar de sus derechos. En ello radica la importancia de vincular a la población desde muy 

tempranas edades a la educación integral en sexualidad, ya que las generaciones recientes 
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representan el bastión de potenciales para transformar esas realidades, para la construcción de 

nuevos modelos relacionales, justos, igualitarios, informados y no estereotipados, ya que el 

embarazo en la población adolescente se relaciona con factores determinados; como el contexto 

social, económico y cultural en el que se desarrolla y habita este grupo de edad, problemática que 

se traslada a nivel municipal y localidad, de esta manera, tanto la situación socioeconómica como 

cultural, además de la ubicación geográfica de cada municipio condiciona la disponibilidad y 

accesibilidad de la información y los servicios de salud sexual y reproductiva en la población 

adolescente para prevenir embarazos no deseados, o bien para acceder a servicios de interrupción 

voluntaria del embarazo. 

 

De esta manera, este taller tuvo como objetivo formar adolescentes y jóvenes como multiplicadoras 

y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos (con enfoque de género e 

interculturalidad), vinculándoles a una red de servicios, principalmente de los jóvenes de Axtla de 

Terrazas.  

 

El taller, de 4 sesiones, incluyó los siguientes temas:   

1. Los holones de la sexualidad. 

2. Salud sexual y salud reproductiva. 

3. Autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes. 

4. Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la adolescencia. 

5. Diversidad Sexual. 

6. Prevención de embarazos. 
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7. Prevención de ITS. 

8. Género y nuevas masculinidades. 

9. Prevención de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes. 

10. Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. 

 

En concreto, la capacitación de esta segunda sesión del Taller 1 de Formación de adolescentes y 

jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos 

versó sobre los temas 4, 5 y 6: Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la 

adolescencia, diversidad sexual y prevención de embarazos. 
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RELATORÍA  

La sesión 2 del Taller 1 de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y 

multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos se realizó el martes 24 de 

noviembre de 09:00 a 12:00 horas a través de la plataforma de zoom y se retransmitió, en tiempo 

real, por la página de Facebook de Taller ESI (https://www.facebook.com/Taller-ESI-j%C3%B3venes-

1-103497121591325) La utilización de medios virtuales es resultado del confinamiento derivado de la 

pandemia por COVID-19, así como la implementación de medidas sanitarias para mitigar la 

propagación y exposición al virus. 

 

La docente encargada de realizar la actividad fue la Licenciada Fátima Patricia Hernández Alvizo y 

los temas abordados fueron identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la 

adolescencia, diversidad sexual y prevención de embarazos. La Mtra. Fátima Alvizo utilizó una 

metodología que permitió a las personas, mediante el uso del chat en tiempo real, participar 

activamente y tener la capacidad de emitir sus observaciones y/o dudas, fomentando, de esta manera, 

el intercambio de información e intentando, en lo posible, generar interacciones con las y los jóvenes 

que siguieron la transmisión por Facebook. 

 

En el bloque IV “Identidad sexo-genérica” se abordaron conceptos introductorios a la perspectiva de 

género tales como género, sexo, estereotipos de género, roles y heteronormatividad, para que los 

conceptos generasen adhesión. En las y los asistentes se utilizaron las siguientes técnicas, además 

de la expositiva: las preguntas detonadoras “¿Cómo son las jóvenes de tu escuela” y “¿Cómo son los 

jóvenes de tu escuela?” también se solicitó que compartieran historias personales de algún momento 
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en la infancia en donde se les había dicho que tal papel, rol, habilidad, emoción o tarea no le era 

propia al ser niño o niña; adicionalmente se utilizaron distintas capsulas de la plataforma social tik tok 

para enlazar lo visto con productos audiovisuales de consumo frecuente por parte de las y los jóvenes.  

 

Sobre el bloque V “Diversidad sexual”, abordamos los conceptos de identidad sexual, orientación 

sexual, conducta sexual e identidad de género, fue un tema ampliamente bien recibido por las y los 

jóvenes. En este caso se percibía mayor apertura en el respeto de los deseos y decisiones de vida 

de otras personas. Además, se utilizó el video “Antes del Orgullo Gay, la revolución” de la agencia de 

noticias AJ+ en español, para encuadrar la garantía de Derechos sexuales y reproductivos como parte 

de la exigencia colectiva de grupos oprimidos por sus derechos.  

Respecto al tema IV sobre “Prevención del embarazo adolescente”, los conocimientos exploraron 

elementos básicos de la Educación Sexual Integral en el marco de respeto, promoción y garantía de 

los Derechos Sexuales y Reproductivos; esto ya que, en el caso de las personas jóvenes, una 

“educación sexual” parcial, errónea y prejuiciosa no les permite tomar decisiones bien informadas y 

fundamentadas en torno a su trayectoria de vida y de salud sexual y reproductiva. 

Por último, las personas jóvenes mencionaron que los temas referentes a educación sexual integral 

eran tópicos rara vez hablados con ellas y ellos en sus hogares o centros escolares por lo que les 

gustaría revisarlos con mayor profundidad. 

 

En esta sesión 2 del Taller 1 de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y 

multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivo pudieron participar 6 jóvenes del 
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municipio de Axtla de Terrazas (3 mujeres y 3 hombres) y 5 personas de otros municipios (todas  

mujeres). 

 

De manera constante se los compartió a las y los jóvenes el drive con las presentaciones de todo el 

taller: 

https://drive.google.com/drive/folders/11zMdKOE3eOuWlnBiACU1doFdvRSf05b8?usp=sharing 

 

Al finalizar, la Mtra. Fátima Alvizo compartió el link de evaluación de satisfacción de la sesión 2 del 

Taller 1 de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores de 

información en derechos sexuales y reproductivos 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Sesión 3 del Taller 1 de Formación de adolescentes y jóvenes como 

multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: San Luis Potosí, S.L.P. a 25 de noviembre de 2020 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 3 horas.  

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En San Luis Potosí residen 535.9 mil adolescentes que representan 19.5 por ciento de la población 

total del estado, la mitad de las infecciones de transmisión sexual se adquieren en este rango de 

edad; las y los jóvenes que inician su vida sexual activa y no utilizan ningún método anticonceptivo 

tienen un 90% de probabilidad de gestar un embarazo en los primeros seis meses, y por 

consecuencia  tenderán a cambiar su proyecto de vida, derivado de un embarazo que en el gran 

mayor de los casos, no fue deseado.  

 

Ahora bien, el segundo informe de los indicadores para monitoreo y seguimiento de la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA, 2018), proporciona algunas 

estadísticas importantes para el estado de San Luis Potosí: 

• La tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años ha ido en aumento, en 2012 fue de 1.83, en 2015 

se incrementó a 2.03 y en 2018 aumentó a 2.25, esta última muy similar a la tasa nacional en el 

mismo año que fue de 2.28. 
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• La tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en 2015 fue 70.24 y en 2019 se registró un 

descenso, siendo esta de 67.76, en ambos casos menores a las tasas nacionales de 74.33 y 69.46 

respectivamente, sin embargo, muy lejos aún de la meta al 2030 que es de 35.9. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

en el estado (2012) es de 12.9, lo que ubica a San Luis Potosí como uno de los 14 estados con 

porcentajes más altos que el nacional de 10.7. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

entre las que han iniciado su vida sexual es más de la mitad (55.8), también superior al porcentaje 

nacional de 52.1. 

 

En ese sentido y ante las cifras descritas, se demuestra la importancia de una educación integral en 

sexualidad que permita transmitir conocimientos precisos, confiables y actualizados, que promuevan 

actitudes responsables; para así prevenir problemas en el ejercicio de la sexualidad. Por ello, resulta 

de vital importancia acercar a la población adolescente a información científica, confiable, amigable 

y sin prejuicios, ya que este grupo etario no sólo cuenta con altas tasas de fecundidad, sino que un 

embarazo no deseado impacta sobremanera en las decisiones y las oportunidades de las y los 

jóvenes, la adolescencia se manifiesta como una etapa de cambios y en la que se puede potenciar 

la capacidad transformadora de las personas y resulta necesario además, observar que un embarazo 

no afecta de igual manera a las adolescentes que a los hombres pares, ya que a la serie de procesos 

biológicos que se gestan en el cuerpo de las mujeres, se suman un cúmulo de roles y actividades 

estereotipadas que se asignan exclusivamente a las mujeres, las cuales las sitúan en una posición 

de desigualdad para continuar con sus proyectos de vida y en general para acceder, ejercer y 

disfrutar de sus derechos. En ello radica la importancia de vincular a la población desde muy 
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tempranas edades a la educación integral en sexualidad, ya que las generaciones recientes 

representan el bastión de potenciales para transformar esas realidades, para la construcción de 

nuevos modelos relacionales, justos, igualitarios, informados y no estereotipados, ya que el 

embarazo en la población adolescente se relaciona con factores determinados; como el contexto 

social, económico y cultural en el que se desarrolla y habita este grupo de edad, problemática que 

se traslada a nivel municipal y localidad, de esta manera, tanto la situación socioeconómica como 

cultural, además de la ubicación geográfica de cada municipio condiciona la disponibilidad y 

accesibilidad de la información y los servicios de salud sexual y reproductiva en la población 

adolescente para prevenir embarazos no deseados, o bien para acceder a servicios de interrupción 

voluntaria del embarazo. 

 

De esta manera, este taller tuvo como objetivo formar adolescentes y jóvenes como multiplicadoras 

y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos (con enfoque de género e 

interculturalidad), vinculándoles a una red de servicios, principalmente de los jóvenes de Axtla de 

Terrazas.  

 

El taller, de 4 sesiones, incluyó los siguientes temas:   

1. Los holones de la sexualidad. 

2. Salud sexual y salud reproductiva. 

3. Autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes. 

4. Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la adolescencia. 

5. Diversidad Sexual. 
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6. Prevención de embarazos. 

7. Prevención de ITS. 

8. Género y nuevas masculinidades. 

9. Prevención de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes. 

10. Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. 

 

En concreto, la capacitación de esta tercera sesión del Taller 1 de Formación de adolescentes y 

jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos 

versó sobre los temas 3 y 7: autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes y prevención de ITS 

  

 

RELATORÍA  
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La sesión 3 del Taller 1 de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y 

multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos se realizó el miércoles 25 de 

noviembre de 09:00 a 12:00 horas a través de la plataforma de zoom y se retransmitió, en tiempo 

real, por la página de Facebook de Taller ESI (https://www.facebook.com/Taller-ESI-j%C3%B3venes-

1-103497121591325) La utilización de medios virtuales es resultado del confinamiento derivado de la 

pandemia por COVID-19, así como la implementación de medidas sanitarias para mitigar la 

propagación y exposición al virus. 

 

La docente encargada de realizar la actividad fue la Licenciada María Guadalupe Sujei Salazar 

Sandoval y los temas abordados fueron autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes y 

prevención de ITS. La Mtra. Sujei Salazar utilizó una metodología que permitió a las personas, 

mediante el uso del chat en tiempo real, participar activamente y tener la capacidad de emitir sus 

observaciones y/o dudas, fomentando, de esta manera, el intercambio de información e intentando, 

en lo posible, generar interacciones con las y los jóvenes que siguieron la transmisión por facebook. 

 

Taller de Prevención de Infecciones de transmisión sexual 

En este apartado primeramente se dejó claro el objetivo, que no es prohibicionista, es enseñar la 

forma más sana de ejercer la sexualidad. Posterior a esto se establecieron acuerdos básicos de 

convivencia. 
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Con las y los jóvenes se realizó una lectura para reflexionar respecto a la forma en que nos 

relacionamos sexualmente entorno a los estereotipos de género. Posteriormente se revisó el marco 

legal: derechos sexuales, las facultades en evolución respecto a sexualidad, el comportamiento 

común en niñas y niños de 4 a 12, ¿Qué enseñar a niñas y niños de 4 a 12?, las implicaciones del 

curriculum oculto y el adultismo en la compresión de la sexualidad humana, así como la importancia 

de la perspectiva de género y ¿Cómo hablar sobre sexualidad con niños y niñas? En cada uno de 

estos tópicos se daba espacio para compartir experiencias y dudas. 

 

Los temas que se abordaron fueron: concepto de identidad sexual: sexo, género, rol social, 

orientación sexual y prácticas sexuales. Énfasis en las prácticas sexuales: tipos y falocentrismo. La 

relación de los vínculos afectivos con las prácticas de riesgo. Se abordaron las prácticas sexuales 

clasificadas en sexo seguro y sexo protegido, haciendo énfasis en los riesgos del sexting, y una 

demostración sobre el uso correcto de los métodos de barrera. Se explicó el uso de la pastilla 

anticonceptiva de emergencia: mitos y relación con la ILE. Y el tema medular: concepto de las ITS, 

mujeres vulnerables ante ITS, clasificación de ITS respecto a agentes patógenos, VIH y SIDA: formas 

de transmisión, periodo de ventana, señales de alarma y ¿Qué hacer? 

 

Se cerró con dudas y conclusiones. 

 

Taller de Autocuidado 
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En este tema se explicó el concepto de autocuidado, los factores de riesgo: violencia, énfasis en 

violencia psico emocional, amor romántico, ciclo de la violencia. Así como la importancia de la salud 

mental y los trastornos emocionales: mitos y realidades; haciendo énfasis en ansiedad y depresión. 

Se dieron pautas para identificar las señales de alerta tanto en una misma como en sus pares y la 

relevancia que tiene la salud mental y la exposición a la violencia en las prácticas de riesgo ligadas a 

la sexualidad. 

 

Además, se abordaron las prácticas de autocuidado entorno a infecciones en genitales ligadas a falta 

de higiene. La relevancia que tiene el ciclo menstrual en el cuidado de su sexualidad. 

 

Posteriormente se comentaron los peligros en redes: grooming y trata de personas con fines de 

explotación sexual, utilizando los siguientes vídeos: 

https://www.youtube.com/watch?v=OdixH25nCHk&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=a7UvCPm4VL4 

 

Para finalizar se planteó la pregunta: ¿Qué hacer? Hábitos, Primeros auxilios psicológicos y escucha 

activa. Acompañar una crisis. Red de apoyo. Y la construcción de un plan de autocuidado. 

 

En esta sesión 3 del Taller 1 de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y 

multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivo pudieron participar 5 jóvenes del 
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municipio de Axtla de Terrazas (3 mujeres y 2 hombres) y 8 personas de otros municipios (sólo  

mujeres). 

 

De manera constante se los compartió a las y los jóvenes el drive con las presentaciones de todo el 

taller: 

https://drive.google.com/drive/folders/11zMdKOE3eOuWlnBiACU1doFdvRSf05b8?usp=sharing 

 

Al finalizar, la Mtra. Salazar compartió el link de evaluación de satisfacción de la sesión 3 del Taller 1 

de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores de información en 

derechos sexuales y reproductivos 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Sesión 4 del Taller 1 de Formación de adolescentes y jóvenes como 

multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: San Luis Potosí, S.L.P. a 26 de noviembre de 2020 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 3 horas.  

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En San Luis Potosí residen 535.9 mil adolescentes que representan 19.5 por ciento de la población 

total del estado, la mitad de las infecciones de transmisión sexual se adquieren en este rango de 

edad; las y los jóvenes que inician su vida sexual activa y no utilizan ningún método anticonceptivo 

tienen un 90% de probabilidad de gestar un embarazo en los primeros seis meses, y por 

consecuencia  tenderán a cambiar su proyecto de vida, derivado de un embarazo que en el gran 

mayor de los casos, no fue deseado.  

 

Ahora bien, el segundo informe de los indicadores para monitoreo y seguimiento de la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA, 2018), proporciona algunas 

estadísticas importantes para el estado de San Luis Potosí: 

• La tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años ha ido en aumento, en 2012 fue de 1.83, en 2015 

se incrementó a 2.03 y en 2018 aumentó a 2.25, esta última muy similar a la tasa nacional en el 

mismo año que fue de 2.28. 
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• La tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en 2015 fue 70.24 y en 2019 se registró un 

descenso, siendo esta de 67.76, en ambos casos menores a las tasas nacionales de 74.33 y 69.46 

respectivamente, sin embargo, muy lejos aún de la meta al 2030 que es de 35.9. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

en el estado (2012) es de 12.9, lo que ubica a San Luis Potosí como uno de los 14 estados con 

porcentajes más altos que el nacional de 10.7. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

entre las que han iniciado su vida sexual es más de la mitad (55.8), también superior al porcentaje 

nacional de 52.1. 

 

En ese sentido y ante las cifras descritas, se demuestra la importancia de una educación integral en 

sexualidad que permita transmitir conocimientos precisos, confiables y actualizados, que promuevan 

actitudes responsables; para así prevenir problemas en el ejercicio de la sexualidad. Por ello, resulta 

de vital importancia acercar a la población adolescente a información científica, confiable, amigable 

y sin prejuicios, ya que este grupo etario no sólo cuenta con altas tasas de fecundidad, sino que un 

embarazo no deseado impacta sobremanera en las decisiones y las oportunidades de las y los 

jóvenes, la adolescencia se manifiesta como una etapa de cambios y en la que se puede potenciar 

la capacidad transformadora de las personas y resulta necesario además, observar que un embarazo 

no afecta de igual manera a las adolescentes que a los hombres pares, ya que a la serie de procesos 

biológicos que se gestan en el cuerpo de las mujeres, se suman un cúmulo de roles y actividades 

estereotipadas que se asignan exclusivamente a las mujeres, las cuales las sitúan en una posición 

de desigualdad para continuar con sus proyectos de vida y en general para acceder, ejercer y 

disfrutar de sus derechos. En ello radica la importancia de vincular a la población desde muy 
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tempranas edades a la educación integral en sexualidad, ya que las generaciones recientes 

representan el bastión de potenciales para transformar esas realidades, para la construcción de 

nuevos modelos relacionales, justos, igualitarios, informados y no estereotipados, ya que el 

embarazo en la población adolescente se relaciona con factores determinados; como el contexto 

social, económico y cultural en el que se desarrolla y habita este grupo de edad, problemática que 

se traslada a nivel municipal y localidad, de esta manera, tanto la situación socioeconómica como 

cultural, además de la ubicación geográfica de cada municipio condiciona la disponibilidad y 

accesibilidad de la información y los servicios de salud sexual y reproductiva en la población 

adolescente para prevenir embarazos no deseados, o bien para acceder a servicios de interrupción 

voluntaria del embarazo. 

 

De esta manera, este taller tuvo como objetivo formar adolescentes y jóvenes como multiplicadoras 

y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos (con enfoque de género e 

interculturalidad), vinculándoles a una red de servicios, principalmente de los jóvenes de Axtla de 

Terrazas 

 

El taller, de 4 sesiones, incluyó los siguientes temas:   

1. Los holones de la sexualidad. 

2. Salud sexual y salud reproductiva. 

3. Autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes. 

4. Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la adolescencia. 

5. Diversidad Sexual. 
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6. Prevención de embarazos. 

7. Prevención de ITS. 

8. Género y nuevas masculinidades. 

9. Prevención de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes. 

10. Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. 

 

En concreto, la capacitación de esta cuarta sesión del Taller 1 de Formación de adolescentes y 

jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos 

versó sobre los temas 8, 9 y 10: Género y nuevas masculinidades; Prevención de violencia sexual 

en niñas, niños y adolescentes e Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los 

derechos de niñas, niños y adolescentes. 
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RELATORÍA  

La sesión 4 del Taller 1 de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y 

multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos se realizó el jueves 26 de 

noviembre de 09:00 a 12:00 horas a través de la plataforma de zoom y se retransmitió, en tiempo 

real, por la página de Facebook de Taller ESI (https://www.facebook.com/Taller-ESI-j%C3%B3venes-

1-103497121591325) La utilización de medios virtuales es resultado del confinamiento derivado de la 

pandemia por COVID-19, así como la implementación de medidas sanitarias para mitigar la 

propagación y exposición al virus. 

 

El docente encargado de impartir el primer tema “Género y nuevas masculinidades” fue el Licenciado 

Aarón E. Hernández Hernández. Los temas “Prevención de violencia sexual en niñas, niños y 

adolescentes e Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, 

niños y adolescentes” fueron impartidos por la Maestra Roxana Abigaíl Montejano Villaseñor. La y el 

docente utilizaron una metodología que permitió a las personas, mediante el uso del chat en tiempo 

real, participar activamente y tener la capacidad de emitir sus observaciones y/o dudas, fomentando, 

de esta manera, el intercambio de información e intentando, en lo posible, generar interacciones con 

las y los jóvenes que siguieron la transmisión por Facebook. 

 

Para iniciar con el tema, el docente pidió a las y los participantes compartir a través del chat nombre, 

edad, identidad sexo-genérica y un dato curioso sobre su persona, esta técnica  breve de 

presentación permitió por un lado “romper el hielo” y por otro, reconocer que el “sexo-género” es un 

elemento de identidad constantemente afirmado como el nombre y la edad, llamó la atención que “el 
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dato curioso personal” fue el más difícil de mencionar permitiendo reflexionar sobre los ejercicios de 

autocrítica y autoconocimiento. En este momento, se explicó a las y los jóvenes cómo las distintas 

formas de vivir la juventud son “atravesadas” por la condición de género. 

 

Se procedió con la técnica de las siluetas masculinas, solicitando a las y los participantes dibujar o 

en su defecto imaginar una silueta masculina resaltando sus características y colocando elementos 

que pudieran responder: ¿Qué significa ser joven? se colocaron respuestas como “tener sueños, 

prepararse para el futuro, ser irresponsable, jugar, hacer lo que se quiera, tener actitud juvenil, etc. 

 

Con los elementos recuperados de la técnica, se pudo hacer la diferenciación entre los conceptos de 

“sexo” y “género”, abordando la “socialización del género, para ello, se preguntó al grupo ¿qué tipo 

de regalos o juguetes le hacemos a los niños y a las niñas? Respondiendo que en el caso de niños 

se regalan “balones, carritos, pistolas, etc.”; mientras que a las niñas “muñecas, trastecitos, cocinitas, 

bebés, maquillaje de fantasía, etc.”. Se concluyó que la socialización del género impulsa a los niños 

hacia la vida pública, a la competencia y a la actividad física; en tanto que, a las niñas hacia la vida 

privada, al cuidado de otros y a ser delicada. 

 

Además, al ser una sesión con jóvenes, se mencionó que la “la juventud” es una construcción social 

al igual que el género, lo que significa que las mujeres y los hombres la viven de manera diferenciada. 
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Se procedió a explicar que “la masculinidad hegemónica” es aquella que se construye desde el “eje 

del poder y la dominación” y se manifiesta en tres dimensiones: a) las relaciones de poder (techo de 

cristal para las mujeres), b) las relaciones de producción (el trabajo del hogar no remunerado, la doble 

jornada laboral de las mujeres y la brecha salarial) y c) las relaciones erótico-afectivas y sexuales 

(violencia en el noviazgo, violencia intrafamiliar, la sumisión del cuerpo de las mujeres en función del 

hombre). 

 

Hacia la última parte de la sesión, se planteó la interrogante sobre ¿es posible otro modelo de 

masculinidad? Es decir, pensar en otras masculinidades que no se fundamenten en el eje del poder 

la dominación o en las dimensiones de la masculinidad hegemónica. El grupo en algunas ocasiones 

rescataban elementos como la educación en género, promover la distribución de tareas del hogar 

independientemente a la identidad sexo-genérica, principalmente. 

 

En la sesión a cargo de la Mtra. Montejano, la metodología que se consideró pertinente para emplear 

radicó en dos actividades principales: primera, preguntas detonadoras y; segunda, el relato de 

historias basadas en hechos reales (se modificaron datos personales). 

 

De la interacción entre participantes y facilitadores se desprende que los primeros cuentan con el 

conocimiento de algunos de los temas explicados, sin embargo, se enfrentan a retos u obstáculos 

para su aplicación y abordaje, por ejemplo: las creencias negativas en relación con la sexualidad por 

parte de madres, padres y/o tutores de NNA, además de otros miembros de las comunidades en las 
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cuales están adscritos para el desempeño de sus labores. Por consecuencia, se identifica un temor 

generalizado y evasión ocasional a tratar los temas de sexualidad, derechos sexuales y reproductivos 

en la población de NNA.  

 

Destaca que a causa del taller identifican más y diversas formas de violencia sexual que se puede 

ejercer en contra de NNA. De la misma manera, reconocen y correlacionan quiénes pueden colocarse 

como víctimas con mayor facilidad a causa de diversos factores de vulnerabilidad en contextos 

determinados como la familia y la escuela (pues a causa del proceso de socialización, en estos 

espacios lo agresores tienen mayor “facilidad” de contacto para con las víctimas. 

 

Identifican también indicadores cognitivos, conductuales y emocionales que a corto, mediano y largo 

plazo pueden contribuir a reconocer cuando NNA son víctimas de violencia sexual y cómo esto puede 

repercutir en el proyecto de vida de ésta población. 

 

No obstante, los participantes muestran entusiasmo e interés en hacer copartícipes de la información 

obtenida a NNA, madres, padres, tutores y personas a las que tengan acceso y así extender los 

alcances que el taller pudiera tener.  
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En esta sesión 4 del Taller 1 de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y 

multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivo pudieron participar 4 mujeres 

adolescentes de Axtla de Terrazas y 6 mujeres adolescentes de diversos municipios del Estado 

  

De manera constante se los compartió a las y los jóvenes el drive con las presentaciones de todo el 

taller: 

https://drive.google.com/drive/folders/11zMdKOE3eOuWlnBiACU1doFdvRSf05b8?usp=sharing 

 

Al finalizar cada tema, la y el docente compartieron los links de las evaluaciones de satisfacción de la 

sesión 4 del Taller 1 de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores 

de información en derechos sexuales y reproductivos 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Sesión 1 del Taller 2 de Formación de adolescentes y jóvenes como 

multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: San Luis Potosí, S.L.P. a 30 de noviembre de 2020 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 3 horas.  

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En San Luis Potosí residen 535.9 mil adolescentes que representan 19.5 por ciento de la población 

total del estado, la mitad de las infecciones de transmisión sexual se adquieren en este rango de 

edad; las y los jóvenes que inician su vida sexual activa y no utilizan ningún método anticonceptivo 

tienen un 90% de probabilidad de gestar un embarazo en los primeros seis meses, y por 

consecuencia  tenderán a cambiar su proyecto de vida, derivado de un embarazo que en el gran 

mayor de los casos, no fue deseado.  

 

Ahora bien, el segundo informe de los indicadores para monitoreo y seguimiento de la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA, 2018), proporciona algunas 

estadísticas importantes para el estado de San Luis Potosí: 

• La tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años ha ido en aumento, en 2012 fue de 1.83, en 2015 

se incrementó a 2.03 y en 2018 aumentó a 2.25, esta última muy similar a la tasa nacional en el 

mismo año que fue de 2.28. 
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• La tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en 2015 fue 70.24 y en 2019 se registró un 

descenso, siendo esta de 67.76, en ambos casos menores a las tasas nacionales de 74.33 y 69.46 

respectivamente, sin embargo, muy lejos aún de la meta al 2030 que es de 35.9. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

en el estado (2012) es de 12.9, lo que ubica a San Luis Potosí como uno de los 14 estados con 

porcentajes más altos que el nacional de 10.7. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

entre las que han iniciado su vida sexual es más de la mitad (55.8), también superior al porcentaje 

nacional de 52.1. 

En ese sentido y ante las cifras descritas, se demuestra la importancia de una educación integral en 

sexualidad que permita transmitir conocimientos precisos, confiables y actualizados, que promuevan 

actitudes responsables; para así prevenir problemas en el ejercicio de la sexualidad. Por ello, resulta 

de vital importancia acercar a la población adolescente a información científica, confiable, amigable 

y sin prejuicios, ya que este grupo etario no sólo cuenta con altas tasas de fecundidad, sino que un 

embarazo no deseado impacta sobremanera en las decisiones y las oportunidades de las y los 

jóvenes, la adolescencia se manifiesta como una etapa de cambios y en la que se puede potenciar 

la capacidad transformadora de las personas y resulta necesario además, observar que un embarazo 

no afecta de igual manera a las adolescentes que a los hombres pares, ya que a la serie de procesos 

biológicos que se gestan en el cuerpo de las mujeres, se suman un cúmulo de roles y actividades 

estereotipadas que se asignan exclusivamente a las mujeres, las cuales las sitúan en una posición 

de desigualdad para continuar con sus proyectos de vida y en general para acceder, ejercer y 

disfrutar de sus derechos. En ello radica la importancia de vincular a la población desde muy 

tempranas edades a la educación integral en sexualidad, ya que las generaciones recientes 
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representan el bastión de potenciales para transformar esas realidades, para la construcción de 

nuevos modelos relacionales, justos, igualitarios, informados y no estereotipados, ya que el 

embarazo en la población adolescente se relaciona con factores determinados; como el contexto 

social, económico y cultural en el que se desarrolla y habita este grupo de edad, problemática que 

se traslada a nivel municipal y localidad, de esta manera, tanto la situación socioeconómica como 

cultural, además de la ubicación geográfica de cada municipio condiciona la disponibilidad y 

accesibilidad de la información y los servicios de salud sexual y reproductiva en la población 

adolescente para prevenir embarazos no deseados, o bien para acceder a servicios de interrupción 

voluntaria del embarazo. 

 

De esta manera, este taller tuvo como objetivo formar adolescentes y jóvenes como multiplicadoras 

y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos (con enfoque de género e 

interculturalidad), vinculándoles a una red de servicios, principalmente de los jóvenes de 

Guadalcázar. 

 

El taller, de 4 sesiones, incluyó los siguientes temas:   

1. Los holones de la sexualidad. 

2. Salud sexual y salud reproductiva. 

3. Autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes. 

4. Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la adolescencia. 

5. Diversidad Sexual. 

6. Prevención de embarazos. 
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7. Prevención de ITS. 

8. Género y nuevas masculinidades. 

9. Prevención de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes. 

10. Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. 

 

En concreto, la capacitación de esta primera sesión del Taller 1 de Formación de adolescentes y 

jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos 

versó sobre los temas 4, 5 y 6: Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la 

adolescencia, diversidad sexual y prevención de embarazos. 
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RELATORÍA  

Para participar en los talleres, las y los jóvenes debieron registrarse en un formulario de google forms. 

Ello nos permitió conocer: nombre, edad, sexo, correo electrónico, municipio en el que viven, escuela 

a la que asisten, si pertenecen a alguna etnia indígena, si pertenecen a la población LGBTI o si tienen 

alguna discapacidad. 

 

La sesión 1 del Taller 2 de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y 

multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos se realizó el lunes 30 de 

noviembre de 16:00 a 19:00 horas a través de la plataforma de zoom y se retransmitió, en tiempo 

real, por la página de Facebook de Taller ESI Jóvenes 2 (https://www.facebook.com/Taller-ESI-

j%C3%B3venes-2-101963325081455) La utilización de medios virtuales es resultado del confinamiento 

derivado de la pandemia por COVID-19, así como la implementación de medidas sanitarias para 

mitigar la propagación y exposición al virus. 

 

La docente encargada de realizar la actividad fue la Licenciada Fátima Patricia Hernández Alvizo y 

los temas abordados fueron identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la 

adolescencia, diversidad sexual y prevención de embarazos. La Mtra. Fátima Alvizo utilizó una 

metodología que permitió a las personas, mediante el uso del chat en tiempo real, participar 

activamente y tener la capacidad de emitir sus observaciones y/o dudas, fomentando, de esta manera, 

el intercambio de información e intentando, en lo posible, generar interacciones con las y los jóvenes 

que siguieron la transmisión por Facebook. 

https://www.facebook.com/Taller-ESI-j%C3%B3venes-2-101963325081455
https://www.facebook.com/Taller-ESI-j%C3%B3venes-2-101963325081455
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En el bloque IV “Identidad sexo-genérica” se abordaron conceptos introductorios a la perspectiva de 

género tales como género, sexo, estereotipos de género, roles y heteronormatividad, para que los 

conceptos generasen adhesión. En las y los asistentes se utilizaron las siguientes técnicas, además 

de la expositiva: las preguntas detonadoras “¿Cómo son las jóvenes de tu escuela” y “¿Cómo son los 

jóvenes de tu escuela?” también se solicitó que compartieran historias personales de algún momento 

en la infancia en donde se les había dicho que tal papel, rol, habilidad, emoción o tarea no le era 

propia al ser niño o niña; adicionalmente se utilizaron distintas capsulas de la plataforma social tik tok 

para enlazar lo visto con productos audiovisuales de consumo frecuente por parte de las y los jóvenes.  

 

Sobre el bloque V “Diversidad sexual”, abordamos los conceptos de identidad sexual, orientación 

sexual, conducta sexual e identidad de género, fue un tema ampliamente bien recibido por las y los 

jóvenes. En este caso se percibía mayor apertura en el respeto de los deseos y decisiones de vida 

de otras personas. Además, se utilizó el video “Antes del Orgullo Gay, la revolución” de la agencia de 

noticias AJ+ en español, para encuadrar la garantía de Derechos sexuales y reproductivos como parte 

de la exigencia colectiva de grupos oprimidos por sus derechos.  

Respecto al tema IV sobre “Prevención del embarazo adolescente”, los conocimientos exploraron 

elementos básicos de la Educación Sexual Integral en el marco de respeto, promoción y garantía de 

los Derechos Sexuales y Reproductivos; esto ya que, en el caso de las personas jóvenes, una 

“educación sexual” parcial, errónea y prejuiciosa no les permite tomar decisiones bien informadas y 

fundamentadas en torno a su trayectoria de vida y de salud sexual y reproductiva. 
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Por último, las personas jóvenes mencionaron que los temas referentes a educación sexual integral 

eran tópicos rara vez hablados con ellas y ellos en sus hogares o centros escolares por lo que les 

gustaría revisarlos con mayor profundidad. 

 

En esta sesión 1 del Taller 2 de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y 

multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivo pudieron participar 11 jóvenes 

del municipio de Guadalcázar (8 mujeres y 3 hombres)  

 

De manera constante se los compartió a las y los jóvenes el drive con las presentaciones de todo el 

taller: 

https://drive.google.com/drive/folders/11zMdKOE3eOuWlnBiACU1doFdvRSf05b8?usp=sharing 

 

Al finalizar, la Mtra. Fátima Alvizo compartió el link de evaluación de satisfacción de la sesión 1 del 

Taller 2 de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores de 

información en derechos sexuales y reproductivos 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Sesión 2 del Taller 2 de Formación de adolescentes y jóvenes como 

multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: San Luis Potosí, S.L.P. a 1 de diciembre de 2020 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 3 horas.  

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En San Luis Potosí residen 535.9 mil adolescentes que representan 19.5 por ciento de la población 

total del estado, la mitad de las infecciones de transmisión sexual se adquieren en este rango de 

edad; las y los jóvenes que inician su vida sexual activa y no utilizan ningún método anticonceptivo 

tienen un 90% de probabilidad de gestar un embarazo en los primeros seis meses, y por 

consecuencia  tenderán a cambiar su proyecto de vida, derivado de un embarazo que en el gran 

mayor de los casos, no fue deseado.  

 

Ahora bien, el segundo informe de los indicadores para monitoreo y seguimiento de la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA, 2018), proporciona algunas 

estadísticas importantes para el estado de San Luis Potosí: 

• La tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años ha ido en aumento, en 2012 fue de 1.83, en 2015 

se incrementó a 2.03 y en 2018 aumentó a 2.25, esta última muy similar a la tasa nacional en el 

mismo año que fue de 2.28. 
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• La tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en 2015 fue 70.24 y en 2019 se registró un 

descenso, siendo esta de 67.76, en ambos casos menores a las tasas nacionales de 74.33 y 69.46 

respectivamente, sin embargo, muy lejos aún de la meta al 2030 que es de 35.9. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

en el estado (2012) es de 12.9, lo que ubica a San Luis Potosí como uno de los 14 estados con 

porcentajes más altos que el nacional de 10.7. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

entre las que han iniciado su vida sexual es más de la mitad (55.8), también superior al porcentaje 

nacional de 52.1. 

 

En ese sentido y ante las cifras descritas, se demuestra la importancia de una educación integral en 

sexualidad que permita transmitir conocimientos precisos, confiables y actualizados, que promuevan 

actitudes responsables; para así prevenir problemas en el ejercicio de la sexualidad. Por ello, resulta 

de vital importancia acercar a la población adolescente a información científica, confiable, amigable 

y sin prejuicios, ya que este grupo etario no sólo cuenta con altas tasas de fecundidad, sino que un 

embarazo no deseado impacta sobremanera en las decisiones y las oportunidades de las y los 

jóvenes, la adolescencia se manifiesta como una etapa de cambios y en la que se puede potenciar 

la capacidad transformadora de las personas y resulta necesario además, observar que un embarazo 

no afecta de igual manera a las adolescentes que a los hombres pares, ya que a la serie de procesos 

biológicos que se gestan en el cuerpo de las mujeres, se suman un cúmulo de roles y actividades 

estereotipadas que se asignan exclusivamente a las mujeres, las cuales las sitúan en una posición 

de desigualdad para continuar con sus proyectos de vida y en general para acceder, ejercer y 

disfrutar de sus derechos. En ello radica la importancia de vincular a la población desde muy 
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tempranas edades a la educación integral en sexualidad, ya que las generaciones recientes 

representan el bastión de potenciales para transformar esas realidades, para la construcción de 

nuevos modelos relacionales, justos, igualitarios, informados y no estereotipados, ya que el 

embarazo en la población adolescente se relaciona con factores determinados; como el contexto 

social, económico y cultural en el que se desarrolla y habita este grupo de edad, problemática que 

se traslada a nivel municipal y localidad, de esta manera, tanto la situación socioeconómica como 

cultural, además de la ubicación geográfica de cada municipio condiciona la disponibilidad y 

accesibilidad de la información y los servicios de salud sexual y reproductiva en la población 

adolescente para prevenir embarazos no deseados, o bien para acceder a servicios de interrupción 

voluntaria del embarazo. 

 

De esta manera, este taller tuvo como objetivo formar adolescentes y jóvenes como multiplicadoras 

y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos (con enfoque de género e 

interculturalidad), vinculándoles a una red de servicios, principalmente de las y los jóvenes de 

Guadalcázar 

 

El taller, de 4 sesiones, incluyó los siguientes temas:   

1. Los holones de la sexualidad. 

2. Salud sexual y salud reproductiva. 

3. Autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes. 

4. Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la adolescencia. 

5. Diversidad Sexual. 
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6. Prevención de embarazos. 

7. Prevención de ITS. 

8. Género y nuevas masculinidades. 

9. Prevención de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes. 

10. Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. 

 

En concreto, la capacitación de esta segunda sesión del Taller 2 de Formación de adolescentes y 

jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos 

versó sobre los temas 1 y 2: los holones de la sexualidad y salud sexual y salud reproductiva.  

 

RELATORÍA  

 

La sesión 2 del Taller 2 de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y 

multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos se realizó el martes 1 de 

diciembre de 16:00 a 19:00 horas a través de la plataforma de zoom y se retransmitió, en tiempo real, 

por la página de Facebook de Taller ESI Jóvenes 2 (https://www.facebook.com/Taller-ESI-

j%C3%B3venes-2-101963325081455) La utilización de medios virtuales es resultado del confinamiento 

derivado de la pandemia por COVID-19, así como la implementación de medidas sanitarias para 

mitigar la propagación y exposición al virus. 

 

https://www.facebook.com/Taller-ESI-j%C3%B3venes-2-101963325081455
https://www.facebook.com/Taller-ESI-j%C3%B3venes-2-101963325081455
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La docente encargada de realizar la actividad fue la Mtra. Ana Alicia Torres Benítez y los temas 

abordados fueron los holones de la sexualidad y Salud sexual y salud reproductiva. La Mtra. Ana 

Torres utilizó una metodología que permitió a las personas, mediante el uso del chat en tiempo real, 

participar activamente y tener la capacidad de emitir sus observaciones y/o dudas, fomentando, de 

esta manera, el intercambio de información e intentando, en lo posible, generar interacciones con las 

y los jóvenes que siguieron la transmisión por Facebook. 

 

Para explicar estos temas del taller  (los holones de la sexualidad y Salud Sexual y Salud 

Reproductiva) se revisó la definición de sexualidad, incorporando elementos aportados por la OMS 

(“un elemento central en el ser humano”), se describió el modelo holónico de la sexualidad de Eusebio 

Rúbio (1994) (holón de la reproductividad, el erotismo, la vinculación afectiva y el género), y fue 

complementado por los ámbitos en que desarrolla y que intervienen, al mismo tiempo, en su desarrollo 

(social, psicológico, biológico, trascendental y estético (Álvarez-Gayou y Herrera)). 

 

Los temas, al ser explicados mediante esta sesión del taller privilegió la interacción con las personas 

participantes: desde una visión constructivista, el aprendizaje se vuelve significativo en tanto hay un 

conocimiento elaborado de manera colectiva con las aportaciones de quienes asisten. En la 

metodología socioafectiva, es importante apelar y atender las emociones: qué significa en el momento 

presente a quienes participan, y cómo ello está íntimamente relacionado con su contexto social.  
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Pedagógicamente, se empleó una presentación expuesta de manera interactiva para clarificar cada 

uno de los holones de la sexualidad y aportar un significado amplio, más allá del componente sexual 

(de órganos sexuales). Para comprender la diversidad que implica la sexualidad vista de manera 

integral e inclusiva respecto del sistema binario-heteronormado-cisgenérico-monogámico, se revisó 

un video sobre diversidad sexual (https://www.youtube.com/watch?v=1QbTZYiQ6BA) y se reforzó 

con el Gender Bread Person. 

 

En la exposición del tema Salud Sexual y Salud Reproductiva se utilizó, particularmente, el juego de 

“Yo nunca, nunca”, conocido por adolescentes, donde lanzan una actividad que han realizado, 

entonces los y las demás participantes habrán de compartir si lo han hecho o les ha pasado también. 

Esto para evidenciar el ejercicio de nuestra sexualidad y posteriormente relacionarlo con los temas a 

tratar.  

 

Durante la revisión de este tema se tocaron puntos que permitieran conocer la definición de Salud 

Sexual, no solo como una ausencia de enfermedades o afecciones, sino un estado de bienestar 

general que engloba: el cuerpo, la mente, las emociones y las relaciones sociales. Por consiguiente, 

se define a la Salud Reproductiva como la sensación de bienestar en estos rubros, sino también en 

la garantía y capacidad del cuidado de la reproductividad. Así mismo se dio a conocer cómo se ha 

logrado ver la Salud Sexual y Salud Reproductiva como derechos al que todos y todas somos 

acreedores, esto a partir de la descripción de los Derechos Sexuales de Niños, Niñas y Adolescentes. 

Estos temas, abordados desde la importancia de la Educación Integral de la Sexualidad. Concluyendo 

el taller, se brindaron datos estadísticos que hacen evidente las consecuencias de brindar 
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efectivamente una Educación Integral de la Sexualidad, así como las consecuencias de que no se 

imparta.  

 

En la evaluación final, las y los jóvenes comentaron desconocer previamente los conceptos expuestos 

y/o que el taller abonó a poderlos entender con mayor claridad; se dieron cuenta de lo diversa que 

puede ser la sexualidad; reconocieron las actividades planteadas como estrategias para compartir 

con sus pares; así mismo, se observó un gran interés por los Derechos Sexuales, puesto que la 

mayoría expresó que tampoco los conocía y ahora podrían ejercerlos para disfrutar de su sexualidad. 

Los y las adolescentes expresaron su sorpresa al observar las consecuencias de la falta de Educación 

Integral de la Sexualidad, y el desconocimiento de sus derechos, comentando que les gustaría 

conocer más al respecto y poder compartirlo con sus pares. 

 

En esta sesión 2 del Taller 2 de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y 

multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivo pudieron participar 25 jóvenes 

del municipio de Guadalcázar (18 mujeres y 7 hombres). 

De manera constante se los compartió a las y los jóvenes el drive con las presentaciones de todo el 

taller: 

https://drive.google.com/drive/folders/11zMdKOE3eOuWlnBiACU1doFdvRSf05b8?usp=sharing 

Al finalizar, la Mtra. Torres compartió el link de evaluación de satisfacción de la sesión 2 del Taller 2 

de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores de información en 

derechos sexuales y reproductivos 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Sesión 3 del Taller 2 de Formación de adolescentes y jóvenes como 

multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: San Luis Potosí, S.L.P. a 2 de diciembre de 2020 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 3 horas.  

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En San Luis Potosí residen 535.9 mil adolescentes que representan 19.5 por ciento de la población 

total del estado, la mitad de las infecciones de transmisión sexual se adquieren en este rango de 

edad; las y los jóvenes que inician su vida sexual activa y no utilizan ningún método anticonceptivo 

tienen un 90% de probabilidad de gestar un embarazo en los primeros seis meses, y por 

consecuencia  tenderán a cambiar su proyecto de vida, derivado de un embarazo que en el gran 

mayor de los casos, no fue deseado.  

 

Ahora bien, el segundo informe de los indicadores para monitoreo y seguimiento de la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA, 2018), proporciona algunas 

estadísticas importantes para el estado de San Luis Potosí: 

• La tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años ha ido en aumento, en 2012 fue de 1.83, en 2015 

se incrementó a 2.03 y en 2018 aumentó a 2.25, esta última muy similar a la tasa nacional en el 

mismo año que fue de 2.28. 
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• La tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en 2015 fue 70.24 y en 2019 se registró un 

descenso, siendo esta de 67.76, en ambos casos menores a las tasas nacionales de 74.33 y 69.46 

respectivamente, sin embargo, muy lejos aún de la meta al 2030 que es de 35.9. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

en el estado (2012) es de 12.9, lo que ubica a San Luis Potosí como uno de los 14 estados con 

porcentajes más altos que el nacional de 10.7. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

entre las que han iniciado su vida sexual es más de la mitad (55.8), también superior al porcentaje 

nacional de 52.1. 

 

En ese sentido y ante las cifras descritas, se demuestra la importancia de una educación integral en 

sexualidad que permita transmitir conocimientos precisos, confiables y actualizados, que promuevan 

actitudes responsables; para así prevenir problemas en el ejercicio de la sexualidad. Por ello, resulta 

de vital importancia acercar a la población adolescente a información científica, confiable, amigable 

y sin prejuicios, ya que este grupo etario no sólo cuenta con altas tasas de fecundidad, sino que un 

embarazo no deseado impacta sobremanera en las decisiones y las oportunidades de las y los 

jóvenes, la adolescencia se manifiesta como una etapa de cambios y en la que se puede potenciar 

la capacidad transformadora de las personas y resulta necesario además, observar que un embarazo 

no afecta de igual manera a las adolescentes que a los hombres pares, ya que a la serie de procesos 

biológicos que se gestan en el cuerpo de las mujeres, se suman un cúmulo de roles y actividades 

estereotipadas que se asignan exclusivamente a las mujeres, las cuales las sitúan en una posición 

de desigualdad para continuar con sus proyectos de vida y en general para acceder, ejercer y 

disfrutar de sus derechos. En ello radica la importancia de vincular a la población desde muy 
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tempranas edades a la educación integral en sexualidad, ya que las generaciones recientes 

representan el bastión de potenciales para transformar esas realidades, para la construcción de 

nuevos modelos relacionales, justos, igualitarios, informados y no estereotipados, ya que el 

embarazo en la población adolescente se relaciona con factores determinados; como el contexto 

social, económico y cultural en el que se desarrolla y habita este grupo de edad, problemática que 

se traslada a nivel municipal y localidad, de esta manera, tanto la situación socioeconómica como 

cultural, además de la ubicación geográfica de cada municipio condiciona la disponibilidad y 

accesibilidad de la información y los servicios de salud sexual y reproductiva en la población 

adolescente para prevenir embarazos no deseados, o bien para acceder a servicios de interrupción 

voluntaria del embarazo. 

 

De esta manera, este taller tuvo como objetivo formar adolescentes y jóvenes como multiplicadoras 

y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos (con enfoque de género e 

interculturalidad), vinculándoles a una red de servicios, principalmente de los jóvenes de 

Guadalcázar. 

 

El taller, de 4 sesiones, incluyó los siguientes temas:   

1. Los holones de la sexualidad. 

2. Salud sexual y salud reproductiva. 

3. Autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes. 

4. Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la adolescencia. 

5. Diversidad Sexual. 
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6. Prevención de embarazos. 

7. Prevención de ITS. 

8. Género y nuevas masculinidades. 

9. Prevención de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes. 

10. Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. 

 

En concreto, la capacitación de esta tercera sesión del Taller 2 de Formación de adolescentes y 

jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos 

versó sobre los temas 3 y 7: autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes y prevención de ITS 
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RELATORÍA  

La sesión 3 del Taller 2 de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y 

multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos se realizó el miércoles 2 de 

diciembre de 16:00 a 19:00 horas a través de la plataforma de zoom y se retransmitió, en tiempo real, 

por la página de Facebook de Taller ESI Jóvenes 2 (https://www.facebook.com/Taller-ESI-

j%C3%B3venes-2-101963325081455) La utilización de medios virtuales es resultado del confinamiento 

derivado de la pandemia por COVID-19, así como la implementación de medidas sanitarias para 

mitigar la propagación y exposición al virus. 

 

La docente encargada de realizar la actividad fue la Licenciada María Guadalupe Sujei Salazar 

Sandoval y los temas abordados fueron autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes y 

prevención de ITS. La Mtra. Sujei Salazar utilizó una metodología que permitió a las personas, 

mediante el uso del chat en tiempo real, participar activamente y tener la capacidad de emitir sus 

observaciones y/o dudas, fomentando, de esta manera, el intercambio de información e intentando, 

en lo posible, generar interacciones con las y los jóvenes que siguieron la transmisión por facebook. 

 

Taller de Prevención de Infecciones de transmisión sexual 

En este apartado primeramente se dejó claro el objetivo, que no es prohibicionista, es enseñar la 

forma más sana de ejercer la sexualidad. Posterior a esto se establecieron acuerdos básicos de 

convivencia. 

https://www.facebook.com/Taller-ESI-j%C3%B3venes-2-101963325081455
https://www.facebook.com/Taller-ESI-j%C3%B3venes-2-101963325081455
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Con las y los jóvenes se realizó una lectura para reflexionar respecto a la forma en que nos 

relacionamos sexualmente entorno a los estereotipos de género. Posteriormente se revisó el marco 

legal: derechos sexuales, las facultades en evolución respecto a sexualidad, el comportamiento 

común en niñas y niños de 4 a 12, ¿Qué enseñar a niñas y niños de 4 a 12?, las implicaciones del 

curriculum oculto y el adultismo en la compresión de la sexualidad humana, así como la importancia 

de la perspectiva de género y ¿Cómo hablar sobre sexualidad con niños y niñas? En cada uno de 

estos tópicos se daba espacio para compartir experiencias y dudas. 

 

Los temas que se abordaron fueron: concepto de identidad sexual: sexo, género, rol social, 

orientación sexual y prácticas sexuales. Énfasis en las prácticas sexuales: tipos y falocentrismo. La 

relación de los vínculos afectivos con las prácticas de riesgo. Se abordaron las prácticas sexuales 

clasificadas en sexo seguro y sexo protegido, haciendo énfasis en los riesgos del sexting, y una 

demostración sobre el uso correcto de los métodos de barrera. Se explicó el uso de la pastilla 

anticonceptiva de emergencia: mitos y relación con la ILE. Y el tema medular: concepto de las ITS, 

mujeres vulnerables ante ITS, clasificación de ITS respecto a agentes patógenos, VIH y SIDA: formas 

de transmisión, periodo de ventana, señales de alarma y ¿Qué hacer? 

Se cerró con dudas y conclusiones. 

 

Taller de Autocuidado 

En este tema se explicó el concepto de autocuidado, los factores de riesgo: violencia, énfasis en 

violencia psico emocional, amor romántico, ciclo de la violencia. Así como la importancia de la salud 
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mental y los trastornos emocionales: mitos y realidades; haciendo énfasis en ansiedad y depresión. 

Se dieron pautas para identificar las señales de alerta tanto en una misma como en sus pares y la 

relevancia que tiene la salud mental y la exposición a la violencia en las prácticas de riesgo ligadas a 

la sexualidad. 

 

Además, se abordaron las prácticas de autocuidado entorno a infecciones en genitales ligadas a falta 

de higiene. La relevancia que tiene el ciclo menstrual en el cuidado de su sexualidad. 

 

Posteriormente se comentaron los peligros en redes: grooming y trata de personas con fines de 

explotación sexual, utilizando los siguientes vídeos: 

https://www.youtube.com/watch?v=OdixH25nCHk&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=a7UvCPm4VL4 

 

Para finalizar se planteó la pregunta: ¿Qué hacer? Hábitos, Primeros auxilios psicológicos y escucha 

activa. Acompañar una crisis. Red de apoyo. Y la construcción de un plan de autocuidado. 

 

En esta sesión 3 del Taller 2 de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y 

multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivo pudieron participar 16 jóvenes 

del municipio de Guadalcázar (12 mujeres y 4 hombres) 
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De manera constante se los compartió a las y los jóvenes el drive con las presentaciones de todo el 

taller: 

https://drive.google.com/drive/folders/11zMdKOE3eOuWlnBiACU1doFdvRSf05b8?usp=sharing 

 

Al finalizar, la Mtra. Salazar compartió el link de evaluación de satisfacción de la sesión 3 del Taller 2 

de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores de información en 

derechos sexuales y reproductivos 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Sesión 4 del Taller 2 de Formación de adolescentes y jóvenes como 

multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: San Luis Potosí, S.L.P. a 3 de diciembre de 2020 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 3 horas.  

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En San Luis Potosí residen 535.9 mil adolescentes que representan 19.5 por ciento de la población 

total del estado, la mitad de las infecciones de transmisión sexual se adquieren en este rango de 

edad; las y los jóvenes que inician su vida sexual activa y no utilizan ningún método anticonceptivo 

tienen un 90% de probabilidad de gestar un embarazo en los primeros seis meses, y por 

consecuencia  tenderán a cambiar su proyecto de vida, derivado de un embarazo que en el gran 

mayor de los casos, no fue deseado.  

 

Ahora bien, el segundo informe de los indicadores para monitoreo y seguimiento de la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA, 2018), proporciona algunas 

estadísticas importantes para el estado de San Luis Potosí: 

• La tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años ha ido en aumento, en 2012 fue de 1.83, en 2015 

se incrementó a 2.03 y en 2018 aumentó a 2.25, esta última muy similar a la tasa nacional en el 

mismo año que fue de 2.28. 
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• La tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en 2015 fue 70.24 y en 2019 se registró un 

descenso, siendo esta de 67.76, en ambos casos menores a las tasas nacionales de 74.33 y 69.46 

respectivamente, sin embargo, muy lejos aún de la meta al 2030 que es de 35.9. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

en el estado (2012) es de 12.9, lo que ubica a San Luis Potosí como uno de los 14 estados con 

porcentajes más altos que el nacional de 10.7. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

entre las que han iniciado su vida sexual es más de la mitad (55.8), también superior al porcentaje 

nacional de 52.1. 

 

En ese sentido y ante las cifras descritas, se demuestra la importancia de una educación integral en 

sexualidad que permita transmitir conocimientos precisos, confiables y actualizados, que promuevan 

actitudes responsables; para así prevenir problemas en el ejercicio de la sexualidad. Por ello, resulta 

de vital importancia acercar a la población adolescente a información científica, confiable, amigable 

y sin prejuicios, ya que este grupo etario no sólo cuenta con altas tasas de fecundidad, sino que un 

embarazo no deseado impacta sobremanera en las decisiones y las oportunidades de las y los 

jóvenes, la adolescencia se manifiesta como una etapa de cambios y en la que se puede potenciar 

la capacidad transformadora de las personas y resulta necesario además, observar que un embarazo 

no afecta de igual manera a las adolescentes que a los hombres pares, ya que a la serie de procesos 

biológicos que se gestan en el cuerpo de las mujeres, se suman un cúmulo de roles y actividades 

estereotipadas que se asignan exclusivamente a las mujeres, las cuales las sitúan en una posición 

de desigualdad para continuar con sus proyectos de vida y en general para acceder, ejercer y 

disfrutar de sus derechos. En ello radica la importancia de vincular a la población desde muy 
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tempranas edades a la educación integral en sexualidad, ya que las generaciones recientes 

representan el bastión de potenciales para transformar esas realidades, para la construcción de 

nuevos modelos relacionales, justos, igualitarios, informados y no estereotipados, ya que el 

embarazo en la población adolescente se relaciona con factores determinados; como el contexto 

social, económico y cultural en el que se desarrolla y habita este grupo de edad, problemática que 

se traslada a nivel municipal y localidad, de esta manera, tanto la situación socioeconómica como 

cultural, además de la ubicación geográfica de cada municipio condiciona la disponibilidad y 

accesibilidad de la información y los servicios de salud sexual y reproductiva en la población 

adolescente para prevenir embarazos no deseados, o bien para acceder a servicios de interrupción 

voluntaria del embarazo. 

 

De esta manera, este taller tuvo como objetivo formar adolescentes y jóvenes como multiplicadoras 

y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos (con enfoque de género e 

interculturalidad), vinculándoles a una red de servicios, principalmente de los jóvenes de Guadalcázar 

 

El taller, de 4 sesiones, incluyó los siguientes temas:   

1. Los holones de la sexualidad. 

2. Salud sexual y salud reproductiva. 

3. Autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes. 

4. Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la adolescencia. 

5. Diversidad Sexual. 

6. Prevención de embarazos. 
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7. Prevención de ITS. 

8. Género y nuevas masculinidades. 

9. Prevención de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes. 

10. Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. 

 

En concreto, la capacitación de esta cuarta sesión del Taller 2 de Formación de adolescentes y 

jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos 

versó sobre los temas 8, 9 y 10: Género y nuevas masculinidades; Prevención de violencia sexual 

en niñas, niños y adolescentes e Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los 

derechos de niñas, niños y adolescentes. 
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RELATORÍA  

La sesión 4 del Taller 1 de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y 

multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos se realizó el jueves 3 de 

diciembre de 16:00 a 19:00 horas a través de la plataforma de zoom y se retransmitió, en tiempo real, 

por la página de Facebook de Taller ESI Jóvenes 2 (https://www.facebook.com/Taller-ESI-

j%C3%B3venes-2-101963325081455) La utilización de medios virtuales es resultado del confinamiento 

derivado de la pandemia por COVID-19, así como la implementación de medidas sanitarias para 

mitigar la propagación y exposición al virus. 

 

El docente encargado de impartir el primer tema “Género y nuevas masculinidades” fue el Licenciado 

Aarón E. Hernández Hernández. Los temas “Prevención de violencia sexual en niñas, niños y 

adolescentes e Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, 

niños y adolescentes” fueron impartidos por la Maestra Roxana Abigaíl Montejano Villaseñor. La y el 

docente utilizaron una metodología que permitió a las personas, mediante el uso del chat en tiempo 

real, participar activamente y tener la capacidad de emitir sus observaciones y/o dudas, fomentando, 

de esta manera, el intercambio de información e intentando, en lo posible, generar interacciones con 

las y los jóvenes que siguieron la transmisión por Facebook. 

 

Para iniciar con el tema, el docente pidió a las y los participantes compartir a través del chat nombre, 

edad, identidad sexo-genérica y un dato curioso sobre su persona, esta técnica  breve de 

presentación permitió por un lado “romper el hielo” y por otro, reconocer que el “sexo-género” es un 

elemento de identidad constantemente afirmado como el nombre y la edad, llamó la atención que “el 

https://www.facebook.com/Taller-ESI-j%C3%B3venes-2-101963325081455
https://www.facebook.com/Taller-ESI-j%C3%B3venes-2-101963325081455
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dato curioso personal” fue el más difícil de mencionar permitiendo reflexionar sobre los ejercicios de 

autocrítica y autoconocimiento. En este momento, se explicó a las y los jóvenes cómo las distintas 

formas de vivir la juventud son “atravesadas” por la condición de género. 

 

Se procedió con la técnica de las siluetas masculinas, solicitando a las y los participantes dibujar o 

en su defecto imaginar una silueta masculina resaltando sus características y colocando elementos 

que pudieran responder: ¿Qué significa ser joven? se colocaron respuestas como “tener sueños, 

prepararse para el futuro, ser irresponsable, jugar, hacer lo que se quiera, tener actitud juvenil, etc. 

 

Con los elementos recuperados de la técnica, se pudo hacer la diferenciación entre los conceptos de 

“sexo” y “género”, abordando la “socialización del género, para ello, se preguntó al grupo ¿qué tipo 

de regalos o juguetes le hacemos a los niños y a las niñas? Respondiendo que en el caso de niños 

se regalan “balones, carritos, pistolas, etc.”; mientras que a las niñas “muñecas, trastecitos, cocinitas, 

bebés, maquillaje de fantasía, etc.”. Se concluyó que la socialización del género impulsa a los niños 

hacia la vida pública, a la competencia y a la actividad física; en tanto que, a las niñas hacia la vida 

privada, al cuidado de otros y a ser delicada. 

 

Además, al ser una sesión con jóvenes, se mencionó que la “la juventud” es una construcción social 

al igual que el género, lo que significa que las mujeres y los hombres la viven de manera diferenciada. 
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Se procedió a explicar que “la masculinidad hegemónica” es aquella que se construye desde el “eje 

del poder y la dominación” y se manifiesta en tres dimensiones: a) las relaciones de poder (techo de 

cristal para las mujeres), b) las relaciones de producción (el trabajo del hogar no remunerado, la doble 

jornada laboral de las mujeres y la brecha salarial) y c) las relaciones erótico-afectivas y sexuales 

(violencia en el noviazgo, violencia intrafamiliar, la sumisión del cuerpo de las mujeres en función del 

hombre). 

 

Hacia la última parte de la sesión, se planteó la interrogante sobre ¿es posible otro modelo de 

masculinidad? Es decir, pensar en otras masculinidades que no se fundamenten en el eje del poder 

la dominación o en las dimensiones de la masculinidad hegemónica. El grupo en algunas ocasiones 

rescataban elementos como la educación en género, promover la distribución de tareas del hogar 

independientemente a la identidad sexo-genérica, principalmente. 

 

En la sesión a cargo de la Mtra. Montejano, la metodología que se consideró pertinente para emplear 

radicó en dos actividades principales: primera, preguntas detonadoras y; segunda, el relato de 

historias basadas en hechos reales (se modificaron datos personales). 

 

De la interacción entre participantes y facilitadores se desprende que los primeros cuentan con el 

conocimiento de algunos de los temas explicados, sin embargo, se enfrentan a retos u obstáculos 

para su aplicación y abordaje, por ejemplo: las creencias negativas en relación con la sexualidad por 

parte de madres, padres y/o tutores de NNA, además de otros miembros de las comunidades en las 
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cuales están adscritos para el desempeño de sus labores. Por consecuencia, se identifica un temor 

generalizado y evasión ocasional a tratar los temas de sexualidad, derechos sexuales y reproductivos 

en la población de NNA.  

 

Destaca que a causa del taller identifican más y diversas formas de violencia sexual que se puede 

ejercer en contra de NNA. De la misma manera, reconocen y correlacionan quiénes pueden colocarse 

como víctimas con mayor facilidad a causa de diversos factores de vulnerabilidad en contextos 

determinados como la familia y la escuela (pues a causa del proceso de socialización, en estos 

espacios lo agresores tienen mayor “facilidad” de contacto para con las víctimas. 

 

Identifican también indicadores cognitivos, conductuales y emocionales que a corto, mediano y largo 

plazo pueden contribuir a reconocer cuando NNA son víctimas de violencia sexual y cómo esto puede 

repercutir en el proyecto de vida de ésta población. 

 

No obstante, los participantes muestran entusiasmo e interés en hacer copartícipes de la información 

obtenida a NNA, madres, padres, tutores y personas a las que tengan acceso y así extender los 

alcances que el taller pudiera tener.  
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En esta sesión 4 del Taller 2 de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y 

multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivo pudieron participar 9 jóvenes del 

municipio de Guadalcázar (8 mujeres y 1 hombre). 

 

De manera constante se los compartió a las y los jóvenes el drive con las presentaciones de todo el 

taller: 

https://drive.google.com/drive/folders/11zMdKOE3eOuWlnBiACU1doFdvRSf05b8?usp=sharing 

 

Al finalizar cada tema, la y el docente compartieron los links de las evaluaciones de satisfacción de la 

sesión 4 del Taller 2 de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores 

de información en derechos sexuales y reproductivos 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Sesión 1 del Taller 3 de Formación de adolescentes y jóvenes como 

multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: San Luis Potosí, S.L.P. a 30 de noviembre de 2020 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 3 horas.  

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En San Luis Potosí residen 535.9 mil adolescentes que representan 19.5 por ciento de la población 

total del estado, la mitad de las infecciones de transmisión sexual se adquieren en este rango de 

edad; las y los jóvenes que inician su vida sexual activa y no utilizan ningún método anticonceptivo 

tienen un 90% de probabilidad de gestar un embarazo en los primeros seis meses, y por 

consecuencia  tenderán a cambiar su proyecto de vida, derivado de un embarazo que en el gran 

mayor de los casos, no fue deseado.  

 

Ahora bien, el segundo informe de los indicadores para monitoreo y seguimiento de la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA, 2018), proporciona algunas 

estadísticas importantes para el estado de San Luis Potosí: 

• La tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años ha ido en aumento, en 2012 fue de 1.83, en 2015 

se incrementó a 2.03 y en 2018 aumentó a 2.25, esta última muy similar a la tasa nacional en el 

mismo año que fue de 2.28. 
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• La tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en 2015 fue 70.24 y en 2019 se registró un 

descenso, siendo esta de 67.76, en ambos casos menores a las tasas nacionales de 74.33 y 69.46 

respectivamente, sin embargo, muy lejos aún de la meta al 2030 que es de 35.9. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

en el estado (2012) es de 12.9, lo que ubica a San Luis Potosí como uno de los 14 estados con 

porcentajes más altos que el nacional de 10.7. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

entre las que han iniciado su vida sexual es más de la mitad (55.8), también superior al porcentaje 

nacional de 52.1. 

 

En ese sentido y ante las cifras descritas, se demuestra la importancia de una educación integral en 

sexualidad que permita transmitir conocimientos precisos, confiables y actualizados, que promuevan 

actitudes responsables; para así prevenir problemas en el ejercicio de la sexualidad. Por ello, resulta 

de vital importancia acercar a la población adolescente a información científica, confiable, amigable 

y sin prejuicios, ya que este grupo etario no sólo cuenta con altas tasas de fecundidad, sino que un 

embarazo no deseado impacta sobremanera en las decisiones y las oportunidades de las y los 

jóvenes, la adolescencia se manifiesta como una etapa de cambios y en la que se puede potenciar 

la capacidad transformadora de las personas y resulta necesario además, observar que un embarazo 

no afecta de igual manera a las adolescentes que a los hombres pares, ya que a la serie de procesos 

biológicos que se gestan en el cuerpo de las mujeres, se suman un cúmulo de roles y actividades 

estereotipadas que se asignan exclusivamente a las mujeres, las cuales las sitúan en una posición 

de desigualdad para continuar con sus proyectos de vida y en general para acceder, ejercer y 

disfrutar de sus derechos. En ello radica la importancia de vincular a la población desde muy 



 
 

274 
 

tempranas edades a la educación integral en sexualidad, ya que las generaciones recientes 

representan el bastión de potenciales para transformar esas realidades, para la construcción de 

nuevos modelos relacionales, justos, igualitarios, informados y no estereotipados, ya que el 

embarazo en la población adolescente se relaciona con factores determinados; como el contexto 

social, económico y cultural en el que se desarrolla y habita este grupo de edad, problemática que 

se traslada a nivel municipal y localidad, de esta manera, tanto la situación socioeconómica como 

cultural, además de la ubicación geográfica de cada municipio condiciona la disponibilidad y 

accesibilidad de la información y los servicios de salud sexual y reproductiva en la población 

adolescente para prevenir embarazos no deseados, o bien para acceder a servicios de interrupción 

voluntaria del embarazo. 

 

De esta manera, este taller tuvo como objetivo formar adolescentes y jóvenes como multiplicadoras 

y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos (con enfoque de género e 

interculturalidad), vinculándoles a una red de servicios, principalmente de los jóvenes de Matlapa. 

 

El taller, de 4 sesiones, incluyó los siguientes temas:   

1. Los holones de la sexualidad. 

2. Salud sexual y salud reproductiva. 

3. Autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes. 

4. Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la adolescencia. 

5. Diversidad Sexual. 

6. Prevención de embarazos. 
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7. Prevención de ITS. 

8. Género y nuevas masculinidades. 

9. Prevención de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes. 

10. Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. 

 

En concreto, la capacitación de esta primera sesión del Taller 3 de Formación de adolescentes y 

jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos 

versó sobre los temas 3 y 7: autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes y prevención de ITS  

 

RELATORÍA  

La sesión 1 del Taller 3 de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y 

multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos se realizó el lunes 30 de 

noviembre de 9:00 a 12:00 horas a través de la plataforma de zoom y se retransmitió, en tiempo real, 

por la página de Facebook de Taller ESI Jóvenes 3 (https://www.facebook.com/Taller-ESI-

j%C3%B3venes-3-105717858031779). La utilización de medios virtuales es resultado del 

confinamiento derivado de la pandemia por COVID-19, así como la implementación de medidas 

sanitarias para mitigar la propagación y exposición al virus. 

 

La docente encargada de realizar la actividad fue la Licenciada María Guadalupe Sujei Salazar 

Sandoval y los temas abordados fueron autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes y 
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prevención de ITS. La Mtra. Sujei Salazar utilizó una metodología que permitió a las personas, 

mediante el uso del chat en tiempo real, participar activamente y tener la capacidad de emitir sus 

observaciones y/o dudas, fomentando, de esta manera, el intercambio de información e intentando, 

en lo posible, generar interacciones con las y los jóvenes que siguieron la transmisión por facebook. 

 

Taller de Prevención de Infecciones de transmisión sexual 

En este apartado primeramente se dejó claro el objetivo, que no es prohibicionista, es enseñar la 

forma más sana de ejercer la sexualidad. Posterior a esto se establecieron acuerdos básicos de 

convivencia. 

 

Con las y los jóvenes se realizó una lectura para reflexionar respecto a la forma en que nos 

relacionamos sexualmente entorno a los estereotipos de género. Posteriormente se revisó el marco 

legal: derechos sexuales, las facultades en evolución respecto a sexualidad, el comportamiento 

común en niñas y niños de 4 a 12, ¿Qué enseñar a niñas y niños de 4 a 12?, las implicaciones del 

curriculum oculto y el adultismo en la compresión de la sexualidad humana, así como la importancia 

de la perspectiva de género y ¿Cómo hablar sobre sexualidad con niños y niñas? En cada uno de 

estos tópicos se daba espacio para compartir experiencias y dudas. 

 

Los temas que se abordaron fueron: concepto de identidad sexual: sexo, género, rol social, 

orientación sexual y prácticas sexuales. Énfasis en las prácticas sexuales: tipos y falocentrismo. La 

relación de los vínculos afectivos con las prácticas de riesgo. Se abordaron las prácticas sexuales 
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clasificadas en sexo seguro y sexo protegido, haciendo énfasis en los riesgos del sexting, y una 

demostración sobre el uso correcto de los métodos de barrera. Se explicó el uso de la pastilla 

anticonceptiva de emergencia: mitos y relación con la ILE. Y el tema medular: concepto de las ITS, 

mujeres vulnerables ante ITS, clasificación de ITS respecto a agentes patógenos, VIH y SIDA: formas 

de transmisión, periodo de ventana, señales de alarma y ¿Qué hacer? 

Se cerró con dudas y conclusiones. 

 

Taller de Autocuidado 

 

En este tema se explicó el concepto de autocuidado, los factores de riesgo: violencia, énfasis en 

violencia psico emocional, amor romántico, ciclo de la violencia. Así como la importancia de la salud 

mental y los trastornos emocionales: mitos y realidades; haciendo énfasis en ansiedad y depresión. 

Se dieron pautas para identificar las señales de alerta tanto en una misma como en sus pares y la 

relevancia que tiene la salud mental y la exposición a la violencia en las prácticas de riesgo ligadas a 

la sexualidad. 

 

Además, se abordaron las prácticas de autocuidado entorno a infecciones en genitales ligadas a falta 

de higiene. La relevancia que tiene el ciclo menstrual en el cuidado de su sexualidad. 
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Posteriormente se comentaron los peligros en redes: grooming y trata de personas con fines de 

explotación sexual, utilizando los siguientes vídeos: 

https://www.youtube.com/watch?v=OdixH25nCHk&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=a7UvCPm4VL4 

 

Para finalizar se planteó la pregunta: ¿Qué hacer? Hábitos, Primeros auxilios psicológicos y escucha 

activa. Acompañar una crisis. Red de apoyo. Y la construcción de un plan de autocuidado. 

 

En esta sesión 1 del Taller 3 de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y 

multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivo pudieron participar 100 jóvenes 

(66 mujeres y 34 hombres) de diversos municipios del Estado. 

 

De manera constante se los compartió a las y los jóvenes el drive con las presentaciones de todo el 

taller: 

https://drive.google.com/drive/folders/11zMdKOE3eOuWlnBiACU1doFdvRSf05b8?usp=sharing 

 

Al finalizar, la Mtra. Sujei Salazar compartió el link de evaluación de satisfacción de la sesión 1 del 

Taller 3 de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores de 

información en derechos sexuales y reproductivos 

 



 
 

279 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Sesión 2 del Taller 3 de Formación de adolescentes y jóvenes como 

multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: San Luis Potosí, S.L.P. a 1 de diciembre de 2020 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 3 horas.  

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En San Luis Potosí residen 535.9 mil adolescentes que representan 19.5 por ciento de la población 

total del estado, la mitad de las infecciones de transmisión sexual se adquieren en este rango de 

edad; las y los jóvenes que inician su vida sexual activa y no utilizan ningún método anticonceptivo 

tienen un 90% de probabilidad de gestar un embarazo en los primeros seis meses, y por 

consecuencia  tenderán a cambiar su proyecto de vida, derivado de un embarazo que en el gran 

mayor de los casos, no fue deseado.  

 

Ahora bien, el segundo informe de los indicadores para monitoreo y seguimiento de la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA, 2018), proporciona algunas 

estadísticas importantes para el estado de San Luis Potosí: 

• La tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años ha ido en aumento, en 2012 fue de 1.83, en 2015 

se incrementó a 2.03 y en 2018 aumentó a 2.25, esta última muy similar a la tasa nacional en el 

mismo año que fue de 2.28. 
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• La tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en 2015 fue 70.24 y en 2019 se registró un 

descenso, siendo esta de 67.76, en ambos casos menores a las tasas nacionales de 74.33 y 69.46 

respectivamente, sin embargo, muy lejos aún de la meta al 2030 que es de 35.9. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

en el estado (2012) es de 12.9, lo que ubica a San Luis Potosí como uno de los 14 estados con 

porcentajes más altos que el nacional de 10.7. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

entre las que han iniciado su vida sexual es más de la mitad (55.8), también superior al porcentaje 

nacional de 52.1. 

 

En ese sentido y ante las cifras descritas, se demuestra la importancia de una educación integral en 

sexualidad que permita transmitir conocimientos precisos, confiables y actualizados, que promuevan 

actitudes responsables; para así prevenir problemas en el ejercicio de la sexualidad. Por ello, resulta 

de vital importancia acercar a la población adolescente a información científica, confiable, amigable 

y sin prejuicios, ya que este grupo etario no sólo cuenta con altas tasas de fecundidad, sino que un 

embarazo no deseado impacta sobremanera en las decisiones y las oportunidades de las y los 

jóvenes, la adolescencia se manifiesta como una etapa de cambios y en la que se puede potenciar 

la capacidad transformadora de las personas y resulta necesario además, observar que un embarazo 

no afecta de igual manera a las adolescentes que a los hombres pares, ya que a la serie de procesos 

biológicos que se gestan en el cuerpo de las mujeres, se suman un cúmulo de roles y actividades 

estereotipadas que se asignan exclusivamente a las mujeres, las cuales las sitúan en una posición 

de desigualdad para continuar con sus proyectos de vida y en general para acceder, ejercer y 

disfrutar de sus derechos. En ello radica la importancia de vincular a la población desde muy 
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tempranas edades a la educación integral en sexualidad, ya que las generaciones recientes 

representan el bastión de potenciales para transformar esas realidades, para la construcción de 

nuevos modelos relacionales, justos, igualitarios, informados y no estereotipados, ya que el 

embarazo en la población adolescente se relaciona con factores determinados; como el contexto 

social, económico y cultural en el que se desarrolla y habita este grupo de edad, problemática que 

se traslada a nivel municipal y localidad, de esta manera, tanto la situación socioeconómica como 

cultural, además de la ubicación geográfica de cada municipio condiciona la disponibilidad y 

accesibilidad de la información y los servicios de salud sexual y reproductiva en la población 

adolescente para prevenir embarazos no deseados, o bien para acceder a servicios de interrupción 

voluntaria del embarazo. 

 

De esta manera, este taller tuvo como objetivo formar adolescentes y jóvenes como multiplicadoras 

y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos (con enfoque de género e 

interculturalidad), vinculándoles a una red de servicios, principalmente de las y los jóvenes de 

Matlapa. 

 

El taller, de 4 sesiones, incluyó los siguientes temas:   

1. Los holones de la sexualidad. 

2. Salud sexual y salud reproductiva. 

3. Autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes. 

4. Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la adolescencia. 

5. Diversidad Sexual. 
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6. Prevención de embarazos. 

7. Prevención de ITS. 

8. Género y nuevas masculinidades. 

9. Prevención de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes. 

10. Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. 

 

En concreto, la capacitación de esta segunda sesión del Taller 3 de Formación de adolescentes y 

jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos 

versó sobre los temas 1 y 2: los holones de la sexualidad y salud sexual y salud reproductiva.  

 

RELATORÍA  

 

La sesión 2 del Taller 3 de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y 

multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos se realizó el martes 1 de 

diciembre de de 9:00 a 12:00 horas a través de la plataforma de zoom y se retransmitió, en tiempo 

real, por la página de Facebook de Taller ESI Jóvenes 3 (https://www.facebook.com/Taller-ESI-

j%C3%B3venes-3-105717858031779). La utilización de medios virtuales es resultado del 

confinamiento derivado de la pandemia por COVID-19, así como la implementación de medidas 

sanitarias para mitigar la propagación y exposición al virus. 
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La docente encargada de realizar la actividad fue la Mtra. Ana Alicia Torres Benítez y los temas 

abordados fueron los holones de la sexualidad y Salud sexual y salud reproductiva. La Mtra. Ana 

Torres utilizó una metodología que permitió a las personas, mediante el uso del chat en tiempo real, 

participar activamente y tener la capacidad de emitir sus observaciones y/o dudas, fomentando, de 

esta manera, el intercambio de información e intentando, en lo posible, generar interacciones con las 

y los jóvenes que siguieron la transmisión por Facebook. 

 

Para explicar estos temas del taller  (los holones de la sexualidad y Salud Sexual y Salud 

Reproductiva) se revisó la definición de sexualidad, incorporando elementos aportados por la OMS 

(“un elemento central en el ser humano”), se describió el modelo holónico de la sexualidad de Eusebio 

Rúbio (1994) (holón de la reproductividad, el erotismo, la vinculación afectiva y el género), y fue 

complementado por los ámbitos en que desarrolla y que intervienen, al mismo tiempo, en su desarrollo 

(social, psicológico, biológico, trascendental y estético (Álvarez-Gayou y Herrera)). 

 

Los temas, al ser explicados mediante esta sesión del taller privilegió la interacción con las personas 

participantes: desde una visión constructivista, el aprendizaje se vuelve significativo en tanto hay un 

conocimiento elaborado de manera colectiva con las aportaciones de quienes asisten. En la 

metodología socioafectiva, es importante apelar y atender las emociones: qué significa en el momento 

presente a quienes participan, y cómo ello está íntimamente relacionado con su contexto social.  
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Pedagógicamente, se empleó una presentación expuesta de manera interactiva para clarificar cada 

uno de los holones de la sexualidad y aportar un significado amplio, más allá del componente sexual 

(de órganos sexuales). Para comprender la diversidad que implica la sexualidad vista de manera 

integral e inclusiva respecto del sistema binario-heteronormado-cisgenérico-monogámico, se revisó 

un video sobre diversidad sexual (https://www.youtube.com/watch?v=1QbTZYiQ6BA) y se reforzó 

con el Gender Bread Person. 

 

En la exposición del tema Salud Sexual y Salud Reproductiva se utilizó, particularmente, el juego de 

“Yo nunca, nunca”, conocido por adolescentes, donde lanzan una actividad que han realizado, 

entonces los y las demás participantes habrán de compartir si lo han hecho o les ha pasado también. 

Esto para evidenciar el ejercicio de nuestra sexualidad y posteriormente relacionarlo con los temas a 

tratar.  

 

Durante la revisión de este tema se tocaron puntos que permitieran conocer la definición de Salud 

Sexual, no solo como una ausencia de enfermedades o afecciones, sino un estado de bienestar 

general que engloba: el cuerpo, la mente, las emociones y las relaciones sociales. Por consiguiente, 

se define a la Salud Reproductiva como la sensación de bienestar en estos rubros, sino también en 

la garantía y capacidad del cuidado de la reproductividad. Así mismo se dio a conocer cómo se ha 

logrado ver la Salud Sexual y Salud Reproductiva como derechos al que todos y todas somos 

acreedores, esto a partir de la descripción de los Derechos Sexuales de Niños, Niñas y Adolescentes. 

Estos temas, abordados desde la importancia de la Educación Integral de la Sexualidad. Concluyendo 

el taller, se brindaron datos estadísticos que hacen evidente las consecuencias de brindar 
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efectivamente una Educación Integral de la Sexualidad, así como las consecuencias de que no se 

imparta.  

 

En la evaluación final, las y los jóvenes comentaron desconocer previamente los conceptos expuestos 

y/o que el taller abonó a poderlos entender con mayor claridad; se dieron cuenta de lo diversa que 

puede ser la sexualidad; reconocieron las actividades planteadas como estrategias para compartir 

con sus pares; así mismo, se observó un gran interés por los Derechos Sexuales, puesto que la 

mayoría expresó que tampoco los conocía y ahora podrían ejercerlos para disfrutar de su sexualidad. 

Los y las adolescentes expresaron su sorpresa al observar las consecuencias de la falta de Educación 

Integral de la Sexualidad, y el desconocimiento de sus derechos, comentando que les gustaría 

conocer más al respecto y poder compartirlo con sus pares. 

En esta sesión 2 del Taller 3 de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y 

multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivo pudieron participar  40 jóvenes 

(25 mujeres y 15 hombres) de diversos municipios del Estado 

De manera constante se los compartió a las y los jóvenes el drive con las presentaciones de todo el 

taller: 

https://drive.google.com/drive/folders/11zMdKOE3eOuWlnBiACU1doFdvRSf05b8?usp=sharing 

Al finalizar, la Mtra. Torres compartió el link de evaluación de satisfacción de la sesión 2 del Taller 3 

de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores de información en 

derechos sexuales y reproductivos 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Sesión 3 del Taller 3 de Formación de adolescentes y jóvenes como 

multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: San Luis Potosí, S.L.P. a 2 de diciembre de 2020 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 3 horas.  

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En San Luis Potosí residen 535.9 mil adolescentes que representan 19.5 por ciento de la población 

total del estado, la mitad de las infecciones de transmisión sexual se adquieren en este rango de 

edad; las y los jóvenes que inician su vida sexual activa y no utilizan ningún método anticonceptivo 

tienen un 90% de probabilidad de gestar un embarazo en los primeros seis meses, y por 

consecuencia  tenderán a cambiar su proyecto de vida, derivado de un embarazo que en el gran 

mayor de los casos, no fue deseado.  

 

Ahora bien, el segundo informe de los indicadores para monitoreo y seguimiento de la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA, 2018), proporciona algunas 

estadísticas importantes para el estado de San Luis Potosí: 

• La tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años ha ido en aumento, en 2012 fue de 1.83, en 2015 

se incrementó a 2.03 y en 2018 aumentó a 2.25, esta última muy similar a la tasa nacional en el 

mismo año que fue de 2.28. 
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• La tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en 2015 fue 70.24 y en 2019 se registró un 

descenso, siendo esta de 67.76, en ambos casos menores a las tasas nacionales de 74.33 y 69.46 

respectivamente, sin embargo, muy lejos aún de la meta al 2030 que es de 35.9. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

en el estado (2012) es de 12.9, lo que ubica a San Luis Potosí como uno de los 14 estados con 

porcentajes más altos que el nacional de 10.7. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

entre las que han iniciado su vida sexual es más de la mitad (55.8), también superior al porcentaje 

nacional de 52.1. 

 

En ese sentido y ante las cifras descritas, se demuestra la importancia de una educación integral en 

sexualidad que permita transmitir conocimientos precisos, confiables y actualizados, que promuevan 

actitudes responsables; para así prevenir problemas en el ejercicio de la sexualidad. Por ello, resulta 

de vital importancia acercar a la población adolescente a información científica, confiable, amigable 

y sin prejuicios, ya que este grupo etario no sólo cuenta con altas tasas de fecundidad, sino que un 

embarazo no deseado impacta sobremanera en las decisiones y las oportunidades de las y los 

jóvenes, la adolescencia se manifiesta como una etapa de cambios y en la que se puede potenciar 

la capacidad transformadora de las personas y resulta necesario además, observar que un embarazo 

no afecta de igual manera a las adolescentes que a los hombres pares, ya que a la serie de procesos 

biológicos que se gestan en el cuerpo de las mujeres, se suman un cúmulo de roles y actividades 

estereotipadas que se asignan exclusivamente a las mujeres, las cuales las sitúan en una posición 

de desigualdad para continuar con sus proyectos de vida y en general para acceder, ejercer y 

disfrutar de sus derechos. En ello radica la importancia de vincular a la población desde muy 
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tempranas edades a la educación integral en sexualidad, ya que las generaciones recientes 

representan el bastión de potenciales para transformar esas realidades, para la construcción de 

nuevos modelos relacionales, justos, igualitarios, informados y no estereotipados, ya que el 

embarazo en la población adolescente se relaciona con factores determinados; como el contexto 

social, económico y cultural en el que se desarrolla y habita este grupo de edad, problemática que 

se traslada a nivel municipal y localidad, de esta manera, tanto la situación socioeconómica como 

cultural, además de la ubicación geográfica de cada municipio condiciona la disponibilidad y 

accesibilidad de la información y los servicios de salud sexual y reproductiva en la población 

adolescente para prevenir embarazos no deseados, o bien para acceder a servicios de interrupción 

voluntaria del embarazo. 

 

De esta manera, este taller tuvo como objetivo formar adolescentes y jóvenes como multiplicadoras 

y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos (con enfoque de género e 

interculturalidad), vinculándoles a una red de servicios, principalmente de los jóvenes de Matlapa. 

 

El taller, de 4 sesiones, incluyó los siguientes temas:   

1. Los holones de la sexualidad. 

2. Salud sexual y salud reproductiva. 

3. Autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes. 

4. Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la adolescencia. 

5. Diversidad Sexual. 

6. Prevención de embarazos. 
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7. Prevención de ITS. 

8. Género y nuevas masculinidades. 

9. Prevención de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes. 

10. Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. 

 

En concreto, la capacitación de esta tercera sesión del Taller 3 de Formación de adolescentes y 

jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos 

versó sobre los temas 4, 5 y 6: Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la 

adolescencia, diversidad sexual y prevención de embarazos. 
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RELATORÍA  

La sesión 1 del Taller 2 de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y 

multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos se realizó el miércoles 2 de 

diciembre de 9:00 a 12:00 horas a través de la plataforma de zoom y se retransmitió, en tiempo real, 

por la página de Facebook de Taller ESI Jóvenes 3 (https://www.facebook.com/Taller-ESI-

j%C3%B3venes-3-105717858031779). La utilización de medios virtuales es resultado del 

confinamiento derivado de la pandemia por COVID-19, así como la implementación de medidas 

sanitarias para mitigar la propagación y exposición al virus. 

 

La docente encargada de realizar la actividad fue la Licenciada Fátima Patricia Hernández Alvizo y 

los temas abordados fueron identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la 

adolescencia, diversidad sexual y prevención de embarazos. La Mtra. Fátima Alvizo utilizó una 

metodología que permitió a las personas, mediante el uso del chat en tiempo real, participar 

activamente y tener la capacidad de emitir sus observaciones y/o dudas, fomentando, de esta manera, 

el intercambio de información e intentando, en lo posible, generar interacciones con las y los jóvenes 

que siguieron la transmisión por facebook. 

 

En el bloque IV “Identidad sexo-genérica” se abordaron conceptos introductorios a la perspectiva de 

género tales como género, sexo, estereotipos de género, roles y heteronormatividad, para que los 

conceptos generasen adhesión. En las y los asistentes se utilizaron las siguientes técnicas, además 

de la expositiva: las preguntas detonadoras “¿Cómo son las jóvenes de tu escuela” y “¿Cómo son los 

jóvenes de tu escuela?” también se solicitó que compartieran historias personales de algún momento 
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en la infancia en donde se les había dicho que tal papel, rol, habilidad, emoción o tarea no le era 

propia al ser niño o niña; adicionalmente se utilizaron distintas capsulas de la plataforma social tik tok 

para enlazar lo visto con productos audiovisuales de consumo frecuente por parte de las y los jóvenes.  

 

Sobre el bloque V “Diversidad sexual”, abordamos los conceptos de identidad sexual, orientación 

sexual, conducta sexual e identidad de género, fue un tema ampliamente bien recibido por las y los 

jóvenes. En este caso se percibía mayor apertura en el respeto de los deseos y decisiones de vida 

de otras personas. Además, se utilizó el video “Antes del Orgullo Gay, la revolución” de la agencia de 

noticias AJ+ en español, para encuadrar la garantía de Derechos sexuales y reproductivos como parte 

de la exigencia colectiva de grupos oprimidos por sus derechos.  

Respecto al tema IV sobre “Prevención del embarazo adolescente”, los conocimientos exploraron 

elementos básicos de la Educación Sexual Integral en el marco de respeto, promoción y garantía de 

los Derechos Sexuales y Reproductivos; esto ya que, en el caso de las personas jóvenes, una 

“educación sexual” parcial, errónea y prejuiciosa no les permite tomar decisiones bien informadas y 

fundamentadas en torno a su trayectoria de vida y de salud sexual y reproductiva. 

 

Por último, las personas jóvenes mencionaron que los temas referentes a educación sexual integral 

eran tópicos rara vez hablados con ellas y ellos en sus hogares o centros escolares por lo que les 

gustaría revisarlos con mayor profundidad. 
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En esta sesión 3 del Taller 3 de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y 

multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivo pudieron participar 33 jóvenes 

(25 mujeres y 8 hombres) de diversos municipios del Estado 

 

De manera constante se los compartió a las y los jóvenes el drive con las presentaciones de todo el 

taller: 

https://drive.google.com/drive/folders/11zMdKOE3eOuWlnBiACU1doFdvRSf05b8?usp=sharing 

 

Al finalizar, la Mtra. Fátima Alvizo compartió el link de evaluación de satisfacción de la sesión 3 del 

Taller 3 de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores de 

información en derechos sexuales y reproductivos 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

293 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Sesión 4 del Taller 3 de Formación de adolescentes y jóvenes como 

multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: San Luis Potosí, S.L.P. a 3 de diciembre de 2020 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 3 horas.  

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En San Luis Potosí residen 535.9 mil adolescentes que representan 19.5 por ciento de la población 

total del estado, la mitad de las infecciones de transmisión sexual se adquieren en este rango de 

edad; las y los jóvenes que inician su vida sexual activa y no utilizan ningún método anticonceptivo 

tienen un 90% de probabilidad de gestar un embarazo en los primeros seis meses, y por 

consecuencia  tenderán a cambiar su proyecto de vida, derivado de un embarazo que en el gran 

mayor de los casos, no fue deseado.  

 

Ahora bien, el segundo informe de los indicadores para monitoreo y seguimiento de la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA, 2018), proporciona algunas 

estadísticas importantes para el estado de San Luis Potosí: 

• La tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años ha ido en aumento, en 2012 fue de 1.83, en 2015 

se incrementó a 2.03 y en 2018 aumentó a 2.25, esta última muy similar a la tasa nacional en el 

mismo año que fue de 2.28. 
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• La tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en 2015 fue 70.24 y en 2019 se registró un 

descenso, siendo esta de 67.76, en ambos casos menores a las tasas nacionales de 74.33 y 69.46 

respectivamente, sin embargo, muy lejos aún de la meta al 2030 que es de 35.9. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

en el estado (2012) es de 12.9, lo que ubica a San Luis Potosí como uno de los 14 estados con 

porcentajes más altos que el nacional de 10.7. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

entre las que han iniciado su vida sexual es más de la mitad (55.8), también superior al porcentaje 

nacional de 52.1. 

 

En ese sentido y ante las cifras descritas, se demuestra la importancia de una educación integral en 

sexualidad que permita transmitir conocimientos precisos, confiables y actualizados, que promuevan 

actitudes responsables; para así prevenir problemas en el ejercicio de la sexualidad. Por ello, resulta 

de vital importancia acercar a la población adolescente a información científica, confiable, amigable 

y sin prejuicios, ya que este grupo etario no sólo cuenta con altas tasas de fecundidad, sino que un 

embarazo no deseado impacta sobremanera en las decisiones y las oportunidades de las y los 

jóvenes, la adolescencia se manifiesta como una etapa de cambios y en la que se puede potenciar 

la capacidad transformadora de las personas y resulta necesario además, observar que un embarazo 

no afecta de igual manera a las adolescentes que a los hombres pares, ya que a la serie de procesos 

biológicos que se gestan en el cuerpo de las mujeres, se suman un cúmulo de roles y actividades 

estereotipadas que se asignan exclusivamente a las mujeres, las cuales las sitúan en una posición 

de desigualdad para continuar con sus proyectos de vida y en general para acceder, ejercer y 

disfrutar de sus derechos. En ello radica la importancia de vincular a la población desde muy 
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tempranas edades a la educación integral en sexualidad, ya que las generaciones recientes 

representan el bastión de potenciales para transformar esas realidades, para la construcción de 

nuevos modelos relacionales, justos, igualitarios, informados y no estereotipados, ya que el 

embarazo en la población adolescente se relaciona con factores determinados; como el contexto 

social, económico y cultural en el que se desarrolla y habita este grupo de edad, problemática que 

se traslada a nivel municipal y localidad, de esta manera, tanto la situación socioeconómica como 

cultural, además de la ubicación geográfica de cada municipio condiciona la disponibilidad y 

accesibilidad de la información y los servicios de salud sexual y reproductiva en la población 

adolescente para prevenir embarazos no deseados, o bien para acceder a servicios de interrupción 

voluntaria del embarazo. 

 

De esta manera, este taller tuvo como objetivo formar adolescentes y jóvenes como multiplicadoras 

y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos (con enfoque de género e 

interculturalidad), vinculándoles a una red de servicios, principalmente de los jóvenes de Matlapa. 

 

El taller, de 4 sesiones, incluyó los siguientes temas:   

1. Los holones de la sexualidad. 

2. Salud sexual y salud reproductiva. 

3. Autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes. 

4. Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la adolescencia. 

5. Diversidad Sexual. 

6. Prevención de embarazos. 
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7. Prevención de ITS. 

8. Género y nuevas masculinidades. 

9. Prevención de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes. 

10. Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. 

 

En concreto, la capacitación de esta cuarta sesión del Taller 3 de Formación de adolescentes y 

jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos 

versó sobre los temas 8, 9 y 10: Género y nuevas masculinidades; Prevención de violencia sexual 

en niñas, niños y adolescentes e Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los 

derechos de niñas, niños y adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

297 
 

RELATORÍA  

La sesión 4 del Taller 3 de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y 

multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos se realizó el jueves 3 de 

diciembre de 9:00 a 12:00 horas a través de la plataforma de zoom y se retransmitió, en tiempo real, 

por la página de Facebook de Taller ESI Jóvenes 3 (https://www.facebook.com/Taller-ESI-

j%C3%B3venes-3-105717858031779). La utilización de medios virtuales es resultado del 

confinamiento derivado de la pandemia por COVID-19, así como la implementación de medidas 

sanitarias para mitigar la propagación y exposición al virus. 

 

El docente encargado de impartir el primer tema “Género y nuevas masculinidades” fue el Licenciado 

Aarón E. Hernández Hernández. Los temas “Prevención de violencia sexual en niñas, niños y 

adolescentes e Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, 

niños y adolescentes” fueron impartidos por la Maestra Roxana Abigaíl Montejano Villaseñor. La y el 

docente utilizaron una metodología que permitió a las personas, mediante el uso del chat en tiempo 

real, participar activamente y tener la capacidad de emitir sus observaciones y/o dudas, fomentando, 

de esta manera, el intercambio de información e intentando, en lo posible, generar interacciones con 

las y los jóvenes que siguieron la transmisión por Facebook. 

 

Para iniciar con el tema, el docente pidió a las y los participantes compartir a través del chat nombre, 

edad, identidad sexo-genérica y un dato curioso sobre su persona, esta técnica  breve de 

presentación permitió por un lado “romper el hielo” y por otro, reconocer que el “sexo-género” es un 

elemento de identidad constantemente afirmado como el nombre y la edad, llamó la atención que “el 
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dato curioso personal” fue el más difícil de mencionar permitiendo reflexionar sobre los ejercicios de 

autocrítica y autoconocimiento. En este momento, se explicó a las y los jóvenes cómo las distintas 

formas de vivir la juventud son “atravesadas” por la condición de género. 

 

Se procedió con la técnica de las siluetas masculinas, solicitando a las y los participantes dibujar o 

en su defecto imaginar una silueta masculina resaltando sus características y colocando elementos 

que pudieran responder: ¿Qué significa ser joven? se colocaron respuestas como “tener sueños, 

prepararse para el futuro, ser irresponsable, jugar, hacer lo que se quiera, tener actitud juvenil, etc. 

 

Con los elementos recuperados de la técnica, se pudo hacer la diferenciación entre los conceptos de 

“sexo” y “género”, abordando la “socialización del género, para ello, se preguntó al grupo ¿qué tipo 

de regalos o juguetes le hacemos a los niños y a las niñas? Respondiendo que en el caso de niños 

se regalan “balones, carritos, pistolas, etc.”; mientras que a las niñas “muñecas, trastecitos, cocinitas, 

bebés, maquillaje de fantasía, etc.”. Se concluyó que la socialización del género impulsa a los niños 

hacia la vida pública, a la competencia y a la actividad física; en tanto que, a las niñas hacia la vida 

privada, al cuidado de otros y a ser delicada. 

 

Además, al ser una sesión con jóvenes, se mencionó que la “la juventud” es una construcción social 

al igual que el género, lo que significa que las mujeres y los hombres la viven de manera diferenciada. 
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Se procedió a explicar que “la masculinidad hegemónica” es aquella que se construye desde el “eje 

del poder y la dominación” y se manifiesta en tres dimensiones: a) las relaciones de poder (techo de 

cristal para las mujeres), b) las relaciones de producción (el trabajo del hogar no remunerado, la doble 

jornada laboral de las mujeres y la brecha salarial) y c) las relaciones erótico-afectivas y sexuales 

(violencia en el noviazgo, violencia intrafamiliar, la sumisión del cuerpo de las mujeres en función del 

hombre). 

 

Hacia la última parte de la sesión, se planteó la interrogante sobre ¿es posible otro modelo de 

masculinidad? Es decir, pensar en otras masculinidades que no se fundamenten en el eje del poder 

la dominación o en las dimensiones de la masculinidad hegemónica. El grupo en algunas ocasiones 

rescataban elementos como la educación en género, promover la distribución de tareas del hogar 

independientemente a la identidad sexo-genérica, principalmente. 

 

En la sesión a cargo de la Mtra. Montejano, la metodología que se consideró pertinente para emplear 

radicó en dos actividades principales: primera, preguntas detonadoras y; segunda, el relato de 

historias basadas en hechos reales (se modificaron datos personales). 

 

De la interacción entre participantes y facilitadores se desprende que los primeros cuentan con el 

conocimiento de algunos de los temas explicados, sin embargo, se enfrentan a retos u obstáculos 

para su aplicación y abordaje, por ejemplo: las creencias negativas en relación con la sexualidad por 

parte de madres, padres y/o tutores de NNA, además de otros miembros de las comunidades en las 
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cuales están adscritos para el desempeño de sus labores. Por consecuencia, se identifica un temor 

generalizado y evasión ocasional a tratar los temas de sexualidad, derechos sexuales y reproductivos 

en la población de NNA.  

 

Destaca que a causa del taller identifican más y diversas formas de violencia sexual que se puede 

ejercer en contra de NNA. De la misma manera, reconocen y correlacionan quiénes pueden colocarse 

como víctimas con mayor facilidad a causa de diversos factores de vulnerabilidad en contextos 

determinados como la familia y la escuela (pues a causa del proceso de socialización, en estos 

espacios lo agresores tienen mayor “facilidad” de contacto para con las víctimas. 

 

Identifican también indicadores cognitivos, conductuales y emocionales que a corto, mediano y largo 

plazo pueden contribuir a reconocer cuando NNA son víctimas de violencia sexual y cómo esto puede 

repercutir en el proyecto de vida de ésta población. 

 

No obstante, los participantes muestran entusiasmo e interés en hacer copartícipes de la información 

obtenida a NNA, madres, padres, tutores y personas a las que tengan acceso y así extender los 

alcances que el taller pudiera tener.  
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En esta sesión 4 del Taller 3 de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y 

multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivo pudieron participar 27 jóvenes 

(22 mujeres y 15 hombres) de diversos municipios del Estado. 

 

De manera constante se los compartió a las y los jóvenes el drive con las presentaciones de todo el 

taller: 

https://drive.google.com/drive/folders/11zMdKOE3eOuWlnBiACU1doFdvRSf05b8?usp=sharing 

 

Al finalizar cada tema, la y el docente compartieron los links de las evaluaciones de satisfacción de la 

sesión 4 del Taller 3 de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores 

de información en derechos sexuales y reproductivos 

 

El cierre del Taller estuvo a cargo de la Directora General del COBACH Marianela Villanueva Ponce 

y de la Titular del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, Licenciada Erika Velázquez 

Gutiérrez. 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Sesión 1 del Taller 4 de Formación de adolescentes y jóvenes como 

multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: San Luis Potosí, S.L.P. a 30 de noviembre de 2020 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 3 horas.  

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En San Luis Potosí residen 535.9 mil adolescentes que representan 19.5 por ciento de la población 

total del estado, la mitad de las infecciones de transmisión sexual se adquieren en este rango de 

edad; las y los jóvenes que inician su vida sexual activa y no utilizan ningún método anticonceptivo 

tienen un 90% de probabilidad de gestar un embarazo en los primeros seis meses, y por 

consecuencia  tenderán a cambiar su proyecto de vida, derivado de un embarazo que en el gran 

mayor de los casos, no fue deseado.  

 

Ahora bien, el segundo informe de los indicadores para monitoreo y seguimiento de la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA, 2018), proporciona algunas 

estadísticas importantes para el estado de San Luis Potosí: 

• La tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años ha ido en aumento, en 2012 fue de 1.83, en 2015 

se incrementó a 2.03 y en 2018 aumentó a 2.25, esta última muy similar a la tasa nacional en el 

mismo año que fue de 2.28. 
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• La tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en 2015 fue 70.24 y en 2019 se registró un 

descenso, siendo esta de 67.76, en ambos casos menores a las tasas nacionales de 74.33 y 69.46 

respectivamente, sin embargo, muy lejos aún de la meta al 2030 que es de 35.9. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

en el estado (2012) es de 12.9, lo que ubica a San Luis Potosí como uno de los 14 estados con 

porcentajes más altos que el nacional de 10.7. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

entre las que han iniciado su vida sexual es más de la mitad (55.8), también superior al porcentaje 

nacional de 52.1. 

 

En ese sentido y ante las cifras descritas, se demuestra la importancia de una educación integral en 

sexualidad que permita transmitir conocimientos precisos, confiables y actualizados, que promuevan 

actitudes responsables; para así prevenir problemas en el ejercicio de la sexualidad. Por ello, resulta 

de vital importancia acercar a la población adolescente a información científica, confiable, amigable 

y sin prejuicios, ya que este grupo etario no sólo cuenta con altas tasas de fecundidad, sino que un 

embarazo no deseado impacta sobremanera en las decisiones y las oportunidades de las y los 

jóvenes, la adolescencia se manifiesta como una etapa de cambios y en la que se puede potenciar 

la capacidad transformadora de las personas y resulta necesario además, observar que un embarazo 

no afecta de igual manera a las adolescentes que a los hombres pares, ya que a la serie de procesos 

biológicos que se gestan en el cuerpo de las mujeres, se suman un cúmulo de roles y actividades 

estereotipadas que se asignan exclusivamente a las mujeres, las cuales las sitúan en una posición 

de desigualdad para continuar con sus proyectos de vida y en general para acceder, ejercer y 

disfrutar de sus derechos. En ello radica la importancia de vincular a la población desde muy 



 
 

304 
 

tempranas edades a la educación integral en sexualidad, ya que las generaciones recientes 

representan el bastión de potenciales para transformar esas realidades, para la construcción de 

nuevos modelos relacionales, justos, igualitarios, informados y no estereotipados, ya que el 

embarazo en la población adolescente se relaciona con factores determinados; como el contexto 

social, económico y cultural en el que se desarrolla y habita este grupo de edad, problemática que 

se traslada a nivel municipal y localidad, de esta manera, tanto la situación socioeconómica como 

cultural, además de la ubicación geográfica de cada municipio condiciona la disponibilidad y 

accesibilidad de la información y los servicios de salud sexual y reproductiva en la población 

adolescente para prevenir embarazos no deseados, o bien para acceder a servicios de interrupción 

voluntaria del embarazo. 

 

De esta manera, este taller tuvo como objetivo formar adolescentes y jóvenes como multiplicadoras 

y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos (con enfoque de género e 

interculturalidad), vinculándoles a una red de servicios, principalmente de los jóvenes de Vanegas. 

 

El taller, de 4 sesiones, incluyó los siguientes temas:   

1. Los holones de la sexualidad. 

2. Salud sexual y salud reproductiva. 

3. Autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes. 

4. Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la adolescencia. 

5. Diversidad Sexual. 

6. Prevención de embarazos. 



 
 

305 
 

7. Prevención de ITS. 

8. Género y nuevas masculinidades. 

9. Prevención de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes. 

10. Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. 

 

En concreto, la capacitación de esta primera sesión del Taller 4 de Formación de adolescentes y 

jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos 

versó sobre los temas 8, 9 y 10: Género y nuevas masculinidades; Prevención de violencia sexual 

en niñas, niños y adolescentes e Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los 

derechos de niñas, niños y adolescentes. 

 

 

RELATORÍA  
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Para participar en los talleres, las y los jóvenes debieron registrarse en un formulario de google forms. 

Ello nos permitió conocer: nombre, edad, sexo, correo electrónico, municipio en el que viven, escuela 

a la que asisten, si pertenecen a alguna etnia indígena, si pertenecen a la población LGBTI o si tienen 

alguna discapacidad. 

 

La sesión 1 del Taller 4 de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y 

multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos se realizó el lunes 30 de 

noviembre de 16:00 a 19:00 horas a través de la plataforma de zoom y se retransmitió, en tiempo 

real, por la página de Facebook de Taller ESI Jóvenes 4 (https://www.facebook.com/Talleres-

J%C3%B3venes-4-ESI-104377081511885) La utilización de medios virtuales es resultado del 

confinamiento derivado de la pandemia por COVID-19, así como la implementación de medidas 

sanitarias para mitigar la propagación y exposición al virus. 

 

El docente encargado de impartir el primer tema “Género y nuevas masculinidades” fue el Licenciado 

Aarón E. Hernández Hernández. Los temas “Prevención de violencia sexual en niñas, niños y 

adolescentes e Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, 

niños y adolescentes” fueron impartidos por la Maestra Roxana Abigaíl Montejano Villaseñor. La y el 

docente utilizaron una metodología que permitió a las personas, mediante el uso del chat en tiempo 

real, participar activamente y tener la capacidad de emitir sus observaciones y/o dudas, fomentando, 

de esta manera, el intercambio de información e intentando, en lo posible, generar interacciones con 

las y los jóvenes que siguieron la transmisión por Facebook. 
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Para iniciar con el tema, el docente pidió a las y los participantes compartir a través del chat nombre, 

edad, identidad sexo-genérica y un dato curioso sobre su persona, esta técnica  breve de 

presentación permitió por un lado “romper el hielo” y por otro, reconocer que el “sexo-género” es un 

elemento de identidad constantemente afirmado como el nombre y la edad, llamó la atención que “el 

dato curioso personal” fue el más difícil de mencionar permitiendo reflexionar sobre los ejercicios de 

autocrítica y autoconocimiento. En este momento, se explicó a las y los jóvenes cómo las distintas 

formas de vivir la juventud son “atravesadas” por la condición de género. 

 

Se procedió con la técnica de las siluetas masculinas, solicitando a las y los participantes dibujar o 

en su defecto imaginar una silueta masculina resaltando sus características y colocando elementos 

que pudieran responder: ¿Qué significa ser joven? se colocaron respuestas como “tener sueños, 

prepararse para el futuro, ser irresponsable, jugar, hacer lo que se quiera, tener actitud juvenil, etc. 

 

Con los elementos recuperados de la técnica, se pudo hacer la diferenciación entre los conceptos de 

“sexo” y “género”, abordando la “socialización del género, para ello, se preguntó al grupo ¿qué tipo 

de regalos o juguetes le hacemos a los niños y a las niñas? Respondiendo que en el caso de niños 

se regalan “balones, carritos, pistolas, etc.”; mientras que a las niñas “muñecas, trastecitos, cocinitas, 

bebés, maquillaje de fantasía, etc.”. Se concluyó que la socialización del género impulsa a los niños 

hacia la vida pública, a la competencia y a la actividad física; en tanto que, a las niñas hacia la vida 

privada, al cuidado de otros y a ser delicada. 

 



 
 

308 
 

Además, al ser una sesión con jóvenes, se mencionó que la “la juventud” es una construcción social 

al igual que el género, lo que significa que las mujeres y los hombres la viven de manera diferenciada. 

 

Se procedió a explicar que “la masculinidad hegemónica” es aquella que se construye desde el “eje 

del poder y la dominación” y se manifiesta en tres dimensiones: a) las relaciones de poder (techo de 

cristal para las mujeres), b) las relaciones de producción (el trabajo del hogar no remunerado, la doble 

jornada laboral de las mujeres y la brecha salarial) y c) las relaciones erótico-afectivas y sexuales 

(violencia en el noviazgo, violencia intrafamiliar, la sumisión del cuerpo de las mujeres en función del 

hombre). 

 

Hacia la última parte de la sesión, se planteó la interrogante sobre ¿es posible otro modelo de 

masculinidad? Es decir, pensar en otras masculinidades que no se fundamenten en el eje del poder 

la dominación o en las dimensiones de la masculinidad hegemónica. El grupo en algunas ocasiones 

rescataban elementos como la educación en género, promover la distribución de tareas del hogar 

independientemente a la identidad sexo-genérica, principalmente. 

 

En la sesión a cargo de la Mtra. Montejano, la metodología que se consideró pertinente para emplear 

radicó en dos actividades principales: primera, preguntas detonadoras y; segunda, el relato de 

historias basadas en hechos reales (se modificaron datos personales). 
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De la interacción entre participantes y facilitadores se desprende que los primeros cuentan con el 

conocimiento de algunos de los temas explicados, sin embargo, se enfrentan a retos u obstáculos 

para su aplicación y abordaje, por ejemplo: las creencias negativas en relación con la sexualidad por 

parte de madres, padres y/o tutores de NNA, además de otros miembros de las comunidades en las 

cuales están adscritos para el desempeño de sus labores. Por consecuencia, se identifica un temor 

generalizado y evasión ocasional a tratar los temas de sexualidad, derechos sexuales y reproductivos 

en la población de NNA.  

 

Destaca que a causa del taller identifican más y diversas formas de violencia sexual que se puede 

ejercer en contra de NNA. De la misma manera, reconocen y correlacionan quiénes pueden colocarse 

como víctimas con mayor facilidad a causa de diversos factores de vulnerabilidad en contextos 

determinados como la familia y la escuela (pues a causa del proceso de socialización, en estos 

espacios lo agresores tienen mayor “facilidad” de contacto para con las víctimas. 

 

Identifican también indicadores cognitivos, conductuales y emocionales que a corto, mediano y largo 

plazo pueden contribuir a reconocer cuando NNA son víctimas de violencia sexual y cómo esto puede 

repercutir en el proyecto de vida de ésta población. 

 

No obstante, los participantes muestran entusiasmo e interés en hacer copartícipes de la información 

obtenida a NNA, madres, padres, tutores y personas a las que tengan acceso y así extender los 

alcances que el taller pudiera tener.  
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En esta sesión 1 del Taller 4 de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y 

multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivo pudieron participar 33 jóvenes  

(23 mujeres y 10 hombres)  de diversos municipios del Estado 

 

De manera constante se los compartió a las y los jóvenes el drive con las presentaciones de todo el 

taller: 

https://drive.google.com/drive/folders/11zMdKOE3eOuWlnBiACU1doFdvRSf05b8?usp=sharing 

 

Al finalizar cada tema, la y el docente compartieron los links de las evaluaciones de satisfacción de la 

sesión 1 del Taller 4 de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores 

de información en derechos sexuales y reproductivos 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Sesión 2 del Taller 4 de Formación de adolescentes y jóvenes como 

multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: San Luis Potosí, S.L.P. a 1 de diciembre de 2020 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 3 horas.  

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En San Luis Potosí residen 535.9 mil adolescentes que representan 19.5 por ciento de la población 

total del estado, la mitad de las infecciones de transmisión sexual se adquieren en este rango de 

edad; las y los jóvenes que inician su vida sexual activa y no utilizan ningún método anticonceptivo 

tienen un 90% de probabilidad de gestar un embarazo en los primeros seis meses, y por 

consecuencia  tenderán a cambiar su proyecto de vida, derivado de un embarazo que en el gran 

mayor de los casos, no fue deseado.  

 

Ahora bien, el segundo informe de los indicadores para monitoreo y seguimiento de la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA, 2018), proporciona algunas 

estadísticas importantes para el estado de San Luis Potosí: 

• La tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años ha ido en aumento, en 2012 fue de 1.83, en 2015 

se incrementó a 2.03 y en 2018 aumentó a 2.25, esta última muy similar a la tasa nacional en el 

mismo año que fue de 2.28. 
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• La tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en 2015 fue 70.24 y en 2019 se registró un 

descenso, siendo esta de 67.76, en ambos casos menores a las tasas nacionales de 74.33 y 69.46 

respectivamente, sin embargo, muy lejos aún de la meta al 2030 que es de 35.9. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

en el estado (2012) es de 12.9, lo que ubica a San Luis Potosí como uno de los 14 estados con 

porcentajes más altos que el nacional de 10.7. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

entre las que han iniciado su vida sexual es más de la mitad (55.8), también superior al porcentaje 

nacional de 52.1. 

 

En ese sentido y ante las cifras descritas, se demuestra la importancia de una educación integral en 

sexualidad que permita transmitir conocimientos precisos, confiables y actualizados, que promuevan 

actitudes responsables; para así prevenir problemas en el ejercicio de la sexualidad. Por ello, resulta 

de vital importancia acercar a la población adolescente a información científica, confiable, amigable 

y sin prejuicios, ya que este grupo etario no sólo cuenta con altas tasas de fecundidad, sino que un 

embarazo no deseado impacta sobremanera en las decisiones y las oportunidades de las y los 

jóvenes, la adolescencia se manifiesta como una etapa de cambios y en la que se puede potenciar 

la capacidad transformadora de las personas y resulta necesario además, observar que un embarazo 

no afecta de igual manera a las adolescentes que a los hombres pares, ya que a la serie de procesos 

biológicos que se gestan en el cuerpo de las mujeres, se suman un cúmulo de roles y actividades 

estereotipadas que se asignan exclusivamente a las mujeres, las cuales las sitúan en una posición 

de desigualdad para continuar con sus proyectos de vida y en general para acceder, ejercer y 

disfrutar de sus derechos. En ello radica la importancia de vincular a la población desde muy 
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tempranas edades a la educación integral en sexualidad, ya que las generaciones recientes 

representan el bastión de potenciales para transformar esas realidades, para la construcción de 

nuevos modelos relacionales, justos, igualitarios, informados y no estereotipados, ya que el 

embarazo en la población adolescente se relaciona con factores determinados; como el contexto 

social, económico y cultural en el que se desarrolla y habita este grupo de edad, problemática que 

se traslada a nivel municipal y localidad, de esta manera, tanto la situación socioeconómica como 

cultural, además de la ubicación geográfica de cada municipio condiciona la disponibilidad y 

accesibilidad de la información y los servicios de salud sexual y reproductiva en la población 

adolescente para prevenir embarazos no deseados, o bien para acceder a servicios de interrupción 

voluntaria del embarazo. 

 

De esta manera, este taller tuvo como objetivo formar adolescentes y jóvenes como multiplicadoras 

y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos (con enfoque de género e 

interculturalidad), vinculándoles a una red de servicios, principalmente de los jóvenes de Vanegas. 

 

El taller, de 4 sesiones, incluyó los siguientes temas:   

1. Los holones de la sexualidad. 

2. Salud sexual y salud reproductiva. 

3. Autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes. 

4. Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la adolescencia. 

5. Diversidad Sexual. 

6. Prevención de embarazos. 
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7. Prevención de ITS. 

8. Género y nuevas masculinidades. 

9. Prevención de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes. 

10. Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. 

 

En concreto, la capacitación de esta segunda sesión del Taller 4 de Formación de adolescentes y 

jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos 

versó sobre los temas 3 y 7: autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes y prevención de ITS 

 

RELATORÍA  

La sesión 2 del Taller 4 de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y 

multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos se realizó el martes 1 de 

diciembre de 16:00 a 19:00 horas a través de la plataforma de zoom y se retransmitió, en tiempo real, 

por la página de Facebook de Taller ESI Jóvenes 4 (https://www.facebook.com/Talleres-

J%C3%B3venes-4-ESI-104377081511885) La utilización de medios virtuales es resultado del 

confinamiento derivado de la pandemia por COVID-19, así como la implementación de medidas 

sanitarias para mitigar la propagación y exposición al virus. 

 

La docente encargada de realizar la actividad fue la Licenciada María Guadalupe Sujei Salazar 

Sandoval y los temas abordados fueron autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes y 
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prevención de ITS. La Mtra. Sujei Salazar utilizó una metodología que permitió a las personas, 

mediante el uso del chat en tiempo real, participar activamente y tener la capacidad de emitir sus 

observaciones y/o dudas, fomentando, de esta manera, el intercambio de información e intentando, 

en lo posible, generar interacciones con las y los jóvenes que siguieron la transmisión por facebook. 

 

Taller de Prevención de Infecciones de transmisión sexual 

En este apartado primeramente se dejó claro el objetivo, que no es prohibicionista, es enseñar la 

forma más sana de ejercer la sexualidad. Posterior a esto se establecieron acuerdos básicos de 

convivencia. 

 

Con las y los jóvenes se realizó una lectura para reflexionar respecto a la forma en que nos 

relacionamos sexualmente entorno a los estereotipos de género. Posteriormente se revisó el marco 

legal: derechos sexuales, las facultades en evolución respecto a sexualidad, el comportamiento 

común en niñas y niños de 4 a 12, ¿Qué enseñar a niñas y niños de 4 a 12?, las implicaciones del 

curriculum oculto y el adultismo en la compresión de la sexualidad humana, así como la importancia 

de la perspectiva de género y ¿Cómo hablar sobre sexualidad con niños y niñas? En cada uno de 

estos tópicos se daba espacio para compartir experiencias y dudas. 

 

Los temas que se abordaron fueron: concepto de identidad sexual: sexo, género, rol social, 

orientación sexual y prácticas sexuales. Énfasis en las prácticas sexuales: tipos y falocentrismo. La 

relación de los vínculos afectivos con las prácticas de riesgo. Se abordaron las prácticas sexuales 
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clasificadas en sexo seguro y sexo protegido, haciendo énfasis en los riesgos del sexting, y una 

demostración sobre el uso correcto de los métodos de barrera. Se explicó el uso de la pastilla 

anticonceptiva de emergencia: mitos y relación con la ILE. Y el tema medular: concepto de las ITS, 

mujeres vulnerables ante ITS, clasificación de ITS respecto a agentes patógenos, VIH y SIDA: formas 

de transmisión, periodo de ventana, señales de alarma y ¿Qué hacer? 

Se cerró con dudas y conclusiones. 

 

Taller de Autocuidado 

 

En este tema se explicó el concepto de autocuidado, los factores de riesgo: violencia, énfasis en 

violencia psico emocional, amor romántico, ciclo de la violencia. Así como la importancia de la salud 

mental y los trastornos emocionales: mitos y realidades; haciendo énfasis en ansiedad y depresión. 

Se dieron pautas para identificar las señales de alerta tanto en una misma como en sus pares y la 

relevancia que tiene la salud mental y la exposición a la violencia en las prácticas de riesgo ligadas a 

la sexualidad. 

 

Además, se abordaron las prácticas de autocuidado entorno a infecciones en genitales ligadas a falta 

de higiene. La relevancia que tiene el ciclo menstrual en el cuidado de su sexualidad. 
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Posteriormente se comentaron los peligros en redes: grooming y trata de personas con fines de 

explotación sexual, utilizando los siguientes vídeos: 

https://www.youtube.com/watch?v=OdixH25nCHk&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=a7UvCPm4VL4 

 

Para finalizar se planteó la pregunta: ¿Qué hacer? Hábitos, Primeros auxilios psicológicos y escucha 

activa. Acompañar una crisis. Red de apoyo. Y la construcción de un plan de autocuidado. 

 

En esta sesión 2 del Taller 4 de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y 

multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivo pudieron participar 36 jóvenes 

de diversos municipios (29 mujeres y 11 hombres) y 4 del municipio de Vanegas ( 3 mujeres y 1 

hombre) 

De manera constante se los compartió a las y los jóvenes el drive con las presentaciones de todo el 

taller: 

https://drive.google.com/drive/folders/11zMdKOE3eOuWlnBiACU1doFdvRSf05b8?usp=sharing 

 

Al finalizar, la Mtra. Salazar compartió el link de evaluación de satisfacción de la sesión 2 del Taller 4 

de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores de información en 

derechos sexuales y reproductivos 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Sesión 3 del Taller 4 de Formación de adolescentes y jóvenes como 

multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: San Luis Potosí, S.L.P. a 2 de diciembre de 2020 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 3 horas.  

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En San Luis Potosí residen 535.9 mil adolescentes que representan 19.5 por ciento de la población 

total del estado, la mitad de las infecciones de transmisión sexual se adquieren en este rango de 

edad; las y los jóvenes que inician su vida sexual activa y no utilizan ningún método anticonceptivo 

tienen un 90% de probabilidad de gestar un embarazo en los primeros seis meses, y por 

consecuencia  tenderán a cambiar su proyecto de vida, derivado de un embarazo que en el gran 

mayor de los casos, no fue deseado.  

 

Ahora bien, el segundo informe de los indicadores para monitoreo y seguimiento de la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA, 2018), proporciona algunas 

estadísticas importantes para el estado de San Luis Potosí: 

• La tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años ha ido en aumento, en 2012 fue de 1.83, en 2015 

se incrementó a 2.03 y en 2018 aumentó a 2.25, esta última muy similar a la tasa nacional en el 

mismo año que fue de 2.28. 
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• La tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en 2015 fue 70.24 y en 2019 se registró un 

descenso, siendo esta de 67.76, en ambos casos menores a las tasas nacionales de 74.33 y 69.46 

respectivamente, sin embargo, muy lejos aún de la meta al 2030 que es de 35.9. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

en el estado (2012) es de 12.9, lo que ubica a San Luis Potosí como uno de los 14 estados con 

porcentajes más altos que el nacional de 10.7. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

entre las que han iniciado su vida sexual es más de la mitad (55.8), también superior al porcentaje 

nacional de 52.1. 

 

En ese sentido y ante las cifras descritas, se demuestra la importancia de una educación integral en 

sexualidad que permita transmitir conocimientos precisos, confiables y actualizados, que promuevan 

actitudes responsables; para así prevenir problemas en el ejercicio de la sexualidad. Por ello, resulta 

de vital importancia acercar a la población adolescente a información científica, confiable, amigable 

y sin prejuicios, ya que este grupo etario no sólo cuenta con altas tasas de fecundidad, sino que un 

embarazo no deseado impacta sobremanera en las decisiones y las oportunidades de las y los 

jóvenes, la adolescencia se manifiesta como una etapa de cambios y en la que se puede potenciar 

la capacidad transformadora de las personas y resulta necesario además, observar que un embarazo 

no afecta de igual manera a las adolescentes que a los hombres pares, ya que a la serie de procesos 

biológicos que se gestan en el cuerpo de las mujeres, se suman un cúmulo de roles y actividades 

estereotipadas que se asignan exclusivamente a las mujeres, las cuales las sitúan en una posición 

de desigualdad para continuar con sus proyectos de vida y en general para acceder, ejercer y 

disfrutar de sus derechos. En ello radica la importancia de vincular a la población desde muy 
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tempranas edades a la educación integral en sexualidad, ya que las generaciones recientes 

representan el bastión de potenciales para transformar esas realidades, para la construcción de 

nuevos modelos relacionales, justos, igualitarios, informados y no estereotipados, ya que el 

embarazo en la población adolescente se relaciona con factores determinados; como el contexto 

social, económico y cultural en el que se desarrolla y habita este grupo de edad, problemática que 

se traslada a nivel municipal y localidad, de esta manera, tanto la situación socioeconómica como 

cultural, además de la ubicación geográfica de cada municipio condiciona la disponibilidad y 

accesibilidad de la información y los servicios de salud sexual y reproductiva en la población 

adolescente para prevenir embarazos no deseados, o bien para acceder a servicios de interrupción 

voluntaria del embarazo. 

 

De esta manera, este taller tuvo como objetivo formar adolescentes y jóvenes como multiplicadoras 

y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos (con enfoque de género e 

interculturalidad), vinculándoles a una red de servicios, principalmente de los jóvenes de Vanegas. 

 

El taller, de 4 sesiones, incluyó los siguientes temas:   

1. Los holones de la sexualidad. 

2. Salud sexual y salud reproductiva. 

3. Autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes. 

4. Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la adolescencia. 

5. Diversidad Sexual. 

6. Prevención de embarazos. 
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7. Prevención de ITS. 

8. Género y nuevas masculinidades. 

9. Prevención de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes. 

10. Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. 

 

En concreto, la capacitación de esta tercera sesión del Taller 4 de Formación de adolescentes y 

jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos 

versó sobre los temas 4, 5 y 6: Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la 

adolescencia, diversidad sexual y prevención de embarazos. 
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RELATORÍA  

La sesión 3 del Taller 4 de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y 

multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos se realizó el miércoles 2 de 

diciembre de 2020 de 16:00 a 19:00 horas a través de la plataforma de zoom y se retransmitió, en 

tiempo real, por la página de Facebook de Taller ESI Jóvenes 4 (https://www.facebook.com/Talleres-

J%C3%B3venes-4-ESI-104377081511885) La utilización de medios virtuales es resultado del 

confinamiento derivado de la pandemia por COVID-19, así como la implementación de medidas 

sanitarias para mitigar la propagación y exposición al virus. 

 

La docente encargada de realizar la actividad fue la Licenciada Fátima Patricia Hernández Alvizo y 

los temas abordados fueron identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la 

adolescencia, diversidad sexual y prevención de embarazos. La Mtra. Fátima Alvizo utilizó una 

metodología que permitió a las personas, mediante el uso del chat en tiempo real, participar 

activamente y tener la capacidad de emitir sus observaciones y/o dudas, fomentando, de esta manera, 

el intercambio de información e intentando, en lo posible, generar interacciones con las y los jóvenes 

que siguieron la transmisión por Facebook. 

 

En el bloque IV “Identidad sexo-genérica” se abordaron conceptos introductorios a la perspectiva de 

género tales como género, sexo, estereotipos de género, roles y heteronormatividad, para que los 

conceptos generasen adhesión. En las y los asistentes se utilizaron las siguientes técnicas, además 

de la expositiva: las preguntas detonadoras “¿Cómo son las jóvenes de tu escuela” y “¿Cómo son los 

jóvenes de tu escuela?” también se solicitó que compartieran historias personales de algún momento 
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en la infancia en donde se les había dicho que tal papel, rol, habilidad, emoción o tarea no le era 

propia al ser niño o niña; adicionalmente se utilizaron distintas capsulas de la plataforma social tik tok 

para enlazar lo visto con productos audiovisuales de consumo frecuente por parte de las y los jóvenes.  

 

Sobre el bloque V “Diversidad sexual”, abordamos los conceptos de identidad sexual, orientación 

sexual, conducta sexual e identidad de género, fue un tema ampliamente bien recibido por las y los 

jóvenes. En este caso se percibía mayor apertura en el respeto de los deseos y decisiones de vida 

de otras personas. Además, se utilizó el video “Antes del Orgullo Gay, la revolución” de la agencia de 

noticias AJ+ en español, para encuadrar la garantía de Derechos sexuales y reproductivos como parte 

de la exigencia colectiva de grupos oprimidos por sus derechos.  

 

Respecto al tema IV sobre “Prevención del embarazo adolescente”, los conocimientos exploraron 

elementos básicos de la Educación Sexual Integral en el marco de respeto, promoción y garantía de 

los Derechos Sexuales y Reproductivos; esto ya que, en el caso de las personas jóvenes, una 

“educación sexual” parcial, errónea y prejuiciosa no les permite tomar decisiones bien informadas y 

fundamentadas en torno a su trayectoria de vida y de salud sexual y reproductiva. 

Por último, las personas jóvenes mencionaron que los temas referentes a educación sexual integral 

eran tópicos rara vez hablados con ellas y ellos en sus hogares o centros escolares por lo que les 

gustaría revisarlos con mayor profundidad. 
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En esta sesión 3 del Taller 4 de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y 

multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivo pudieron participar 26 jóvenes 

(17mujeres y 6 hombres) de diversos municipios del Estado  

 

De manera constante se los compartió a las y los jóvenes el drive con las presentaciones de todo el 

taller: 

https://drive.google.com/drive/folders/11zMdKOE3eOuWlnBiACU1doFdvRSf05b8?usp=sharing 

 

Al finalizar, la Mtra. Fátima Alvizo compartió el link de evaluación de satisfacción de la sesión 3 del 

Taller 4 de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores de 

información en derechos sexuales y reproductivos 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Sesión 4 del Taller 4 de Formación de adolescentes y jóvenes como 

multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: San Luis Potosí, S.L.P. a 3 de diciembre 2020 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 3 horas.  

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En San Luis Potosí residen 535.9 mil adolescentes que representan 19.5 por ciento de la población 

total del estado, la mitad de las infecciones de transmisión sexual se adquieren en este rango de 

edad; las y los jóvenes que inician su vida sexual activa y no utilizan ningún método anticonceptivo 

tienen un 90% de probabilidad de gestar un embarazo en los primeros seis meses, y por 

consecuencia  tenderán a cambiar su proyecto de vida, derivado de un embarazo que en el gran 

mayor de los casos, no fue deseado.  

 

Ahora bien, el segundo informe de los indicadores para monitoreo y seguimiento de la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA, 2018), proporciona algunas 

estadísticas importantes para el estado de San Luis Potosí: 

• La tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años ha ido en aumento, en 2012 fue de 1.83, en 2015 

se incrementó a 2.03 y en 2018 aumentó a 2.25, esta última muy similar a la tasa nacional en el 

mismo año que fue de 2.28. 
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• La tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en 2015 fue 70.24 y en 2019 se registró un 

descenso, siendo esta de 67.76, en ambos casos menores a las tasas nacionales de 74.33 y 69.46 

respectivamente, sin embargo, muy lejos aún de la meta al 2030 que es de 35.9. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

en el estado (2012) es de 12.9, lo que ubica a San Luis Potosí como uno de los 14 estados con 

porcentajes más altos que el nacional de 10.7. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

entre las que han iniciado su vida sexual es más de la mitad (55.8), también superior al porcentaje 

nacional de 52.1. 

 

En ese sentido y ante las cifras descritas, se demuestra la importancia de una educación integral en 

sexualidad que permita transmitir conocimientos precisos, confiables y actualizados, que promuevan 

actitudes responsables; para así prevenir problemas en el ejercicio de la sexualidad. Por ello, resulta 

de vital importancia acercar a la población adolescente a información científica, confiable, amigable 

y sin prejuicios, ya que este grupo etario no sólo cuenta con altas tasas de fecundidad, sino que un 

embarazo no deseado impacta sobremanera en las decisiones y las oportunidades de las y los 

jóvenes, la adolescencia se manifiesta como una etapa de cambios y en la que se puede potenciar 

la capacidad transformadora de las personas y resulta necesario además, observar que un embarazo 

no afecta de igual manera a las adolescentes que a los hombres pares, ya que a la serie de procesos 

biológicos que se gestan en el cuerpo de las mujeres, se suman un cúmulo de roles y actividades 

estereotipadas que se asignan exclusivamente a las mujeres, las cuales las sitúan en una posición 

de desigualdad para continuar con sus proyectos de vida y en general para acceder, ejercer y 

disfrutar de sus derechos. En ello radica la importancia de vincular a la población desde muy 
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tempranas edades a la educación integral en sexualidad, ya que las generaciones recientes 

representan el bastión de potenciales para transformar esas realidades, para la construcción de 

nuevos modelos relacionales, justos, igualitarios, informados y no estereotipados, ya que el 

embarazo en la población adolescente se relaciona con factores determinados; como el contexto 

social, económico y cultural en el que se desarrolla y habita este grupo de edad, problemática que 

se traslada a nivel municipal y localidad, de esta manera, tanto la situación socioeconómica como 

cultural, además de la ubicación geográfica de cada municipio condiciona la disponibilidad y 

accesibilidad de la información y los servicios de salud sexual y reproductiva en la población 

adolescente para prevenir embarazos no deseados, o bien para acceder a servicios de interrupción 

voluntaria del embarazo. 

 

De esta manera, este taller tuvo como objetivo formar adolescentes y jóvenes como multiplicadoras 

y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos (con enfoque de género e 

interculturalidad), vinculándoles a una red de servicios, principalmente de las y los jóvenes de 

Vanegas  

 

El taller, de 4 sesiones, incluyó los siguientes temas:   

1. Los holones de la sexualidad. 

2. Salud sexual y salud reproductiva. 

3. Autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes. 

4. Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la adolescencia. 

5. Diversidad Sexual. 
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6. Prevención de embarazos. 

7. Prevención de ITS. 

8. Género y nuevas masculinidades. 

9. Prevención de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes. 

10. Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. 

 

En concreto, la capacitación de esta cuarta sesión del Taller 4 de Formación de adolescentes y 

jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos 

versó sobre los temas 1 y 2: los holones de la sexualidad y salud sexual y salud reproductiva.  

 

RELATORÍA  

La sesión 4 del Taller 4 de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y 

multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos se realizó el jueves 3 de 

diciembre  lunes 23 de noviembre de 16:00 a 19:00 horas a través de la plataforma de zoom y se 

retransmitió, en tiempo real, por la página de Facebook de Taller ESI Jóvenes 4 

(https://www.facebook.com/Talleres-J%C3%B3venes-4-ESI-104377081511885) La utilización de 

medios virtuales es resultado del confinamiento derivado de la pandemia por COVID-19, así como la 

implementación de medidas sanitarias para mitigar la propagación y exposición al virus.. 
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La docente encargada de realizar la actividad fue la Mtra. Ana Alicia Torres Benítez y los temas 

abordados fueron los holones de la sexualidad y Salud sexual y salud reproductiva. La Mtra. Ana 

Torres utilizó una metodología que permitió a las personas, mediante el uso del chat en tiempo real, 

participar activamente y tener la capacidad de emitir sus observaciones y/o dudas, fomentando, de 

esta manera, el intercambio de información e intentando, en lo posible, generar interacciones con las 

y los jóvenes que siguieron la transmisión por Facebook. 

 

Para explicar estos temas del taller  (los holones de la sexualidad y Salud Sexual y Salud 

Reproductiva) se revisó la definición de sexualidad, incorporando elementos aportados por la OMS 

(“un elemento central en el ser humano”), se describió el modelo holónico de la sexualidad de Eusebio 

Rúbio (1994) (holón de la reproductividad, el erotismo, la vinculación afectiva y el género), y fue 

complementado por los ámbitos en que desarrolla y que intervienen, al mismo tiempo, en su desarrollo 

(social, psicológico, biológico, trascendental y estético (Álvarez-Gayou y Herrera)). 

 

Los temas, al ser explicados mediante esta sesión del taller privilegió la interacción con las personas 

participantes: desde una visión constructivista, el aprendizaje se vuelve significativo en tanto hay un 

conocimiento elaborado de manera colectiva con las aportaciones de quienes asisten. En la 

metodología socioafectiva, es importante apelar y atender las emociones: qué significa en el momento 

presente a quienes participan, y cómo ello está íntimamente relacionado con su contexto social.  

 



 
 

330 
 

Pedagógicamente, se empleó una presentación expuesta de manera interactiva para clarificar cada 

uno de los holones de la sexualidad y aportar un significado amplio, más allá del componente sexual 

(de órganos sexuales). Para comprender la diversidad que implica la sexualidad vista de manera 

integral e inclusiva respecto del sistema binario-heteronormado-cisgenérico-monogámico, se revisó 

un video sobre diversidad sexual (https://www.youtube.com/watch?v=1QbTZYiQ6BA) y se reforzó 

con el Gender Bread Person. 

En la exposición del tema Salud Sexual y Salud Reproductiva se utilizó, particularmente, el juego de 

“Yo nunca, nunca”, conocido por adolescentes, donde lanzan una actividad que han realizado, 

entonces los y las demás participantes habrán de compartir si lo han hecho o les ha pasado también. 

Esto para evidenciar el ejercicio de nuestra sexualidad y posteriormente relacionarlo con los temas a 

tratar.  

Durante la revisión de este tema se tocaron puntos que permitieran conocer la definición de Salud 

Sexual, no solo como una ausencia de enfermedades o afecciones, sino un estado de bienestar 

general que engloba: el cuerpo, la mente, las emociones y las relaciones sociales. Por consiguiente, 

se define a la Salud Reproductiva como la sensación de bienestar en estos rubros, sino también en 

la garantía y capacidad del cuidado de la reproductividad. Así mismo se dio a conocer cómo se ha 

logrado ver la Salud Sexual y Salud Reproductiva como derechos al que todos y todas somos 

acreedores, esto a partir de la descripción de los Derechos Sexuales de Niños, Niñas y Adolescentes. 

Estos temas, abordados desde la importancia de la Educación Integral de la Sexualidad. Concluyendo 

el taller, se brindaron datos estadísticos que hacen evidente las consecuencias de brindar 

efectivamente una Educación Integral de la Sexualidad, así como las consecuencias de que no se 

imparta.  
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En la evaluación final, las y los jóvenes comentaron desconocer previamente los conceptos expuestos 

y/o que el taller abonó a poderlos entender con mayor claridad; se dieron cuenta de lo diversa que 

puede ser la sexualidad; reconocieron las actividades planteadas como estrategias para compartir 

con sus pares; así mismo, se observó un gran interés por los Derechos Sexuales, puesto que la 

mayoría expresó que tampoco los conocía y ahora podrían ejercerlos para disfrutar de su sexualidad. 

Los y las adolescentes expresaron su sorpresa al observar las consecuencias de la falta de Educación 

Integral de la Sexualidad, y el desconocimiento de sus derechos, comentando que les gustaría 

conocer más al respecto y poder compartirlo con sus pares. 

En esta sesión 4 del Taller 4 de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y 

multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivo pudieron participar 4 jóvenes (2 

mujeres y 2 hombres) de diversos municipios del Estado. 

De manera constante se los compartió a las y los jóvenes el drive con las presentaciones de todo el 

taller: 

https://drive.google.com/drive/folders/11zMdKOE3eOuWlnBiACU1doFdvRSf05b8?usp=sharing 

 

Al finalizar, la Mtra. Torres compartió el link de evaluación de satisfacción de la sesión 4 del Taller 4 

de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores de información en 

derechos sexuales y reproductivos 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Sesión 1 del Taller 5 de Formación de adolescentes y jóvenes como 

multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: San Luis Potosí, S.L.P. a 1 de diciembre de 2020 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 3 horas.  

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En San Luis Potosí residen 535.9 mil adolescentes que representan 19.5 por ciento de la población 

total del estado, la mitad de las infecciones de transmisión sexual se adquieren en este rango de 

edad; las y los jóvenes que inician su vida sexual activa y no utilizan ningún método anticonceptivo 

tienen un 90% de probabilidad de gestar un embarazo en los primeros seis meses, y por 

consecuencia  tenderán a cambiar su proyecto de vida, derivado de un embarazo que en el gran 

mayor de los casos, no fue deseado.  

 

Ahora bien, el segundo informe de los indicadores para monitoreo y seguimiento de la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA, 2018), proporciona algunas 

estadísticas importantes para el estado de San Luis Potosí: 

• La tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años ha ido en aumento, en 2012 fue de 1.83, en 2015 

se incrementó a 2.03 y en 2018 aumentó a 2.25, esta última muy similar a la tasa nacional en el 

mismo año que fue de 2.28. 
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• La tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en 2015 fue 70.24 y en 2019 se registró un 

descenso, siendo esta de 67.76, en ambos casos menores a las tasas nacionales de 74.33 y 69.46 

respectivamente, sin embargo, muy lejos aún de la meta al 2030 que es de 35.9. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

en el estado (2012) es de 12.9, lo que ubica a San Luis Potosí como uno de los 14 estados con 

porcentajes más altos que el nacional de 10.7. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

entre las que han iniciado su vida sexual es más de la mitad (55.8), también superior al porcentaje 

nacional de 52.1. 

 

En ese sentido y ante las cifras descritas, se demuestra la importancia de una educación integral en 

sexualidad que permita transmitir conocimientos precisos, confiables y actualizados, que promuevan 

actitudes responsables; para así prevenir problemas en el ejercicio de la sexualidad. Por ello, resulta 

de vital importancia acercar a la población adolescente a información científica, confiable, amigable 

y sin prejuicios, ya que este grupo etario no sólo cuenta con altas tasas de fecundidad, sino que un 

embarazo no deseado impacta sobremanera en las decisiones y las oportunidades de las y los 

jóvenes, la adolescencia se manifiesta como una etapa de cambios y en la que se puede potenciar 

la capacidad transformadora de las personas y resulta necesario además, observar que un embarazo 

no afecta de igual manera a las adolescentes que a los hombres pares, ya que a la serie de procesos 

biológicos que se gestan en el cuerpo de las mujeres, se suman un cúmulo de roles y actividades 

estereotipadas que se asignan exclusivamente a las mujeres, las cuales las sitúan en una posición 

de desigualdad para continuar con sus proyectos de vida y en general para acceder, ejercer y 

disfrutar de sus derechos. En ello radica la importancia de vincular a la población desde muy 
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tempranas edades a la educación integral en sexualidad, ya que las generaciones recientes 

representan el bastión de potenciales para transformar esas realidades, para la construcción de 

nuevos modelos relacionales, justos, igualitarios, informados y no estereotipados, ya que el 

embarazo en la población adolescente se relaciona con factores determinados; como el contexto 

social, económico y cultural en el que se desarrolla y habita este grupo de edad, problemática que 

se traslada a nivel municipal y localidad, de esta manera, tanto la situación socioeconómica como 

cultural, además de la ubicación geográfica de cada municipio condiciona la disponibilidad y 

accesibilidad de la información y los servicios de salud sexual y reproductiva en la población 

adolescente para prevenir embarazos no deseados, o bien para acceder a servicios de interrupción 

voluntaria del embarazo. 

 

De esta manera, este taller tuvo como objetivo formar adolescentes y jóvenes como multiplicadoras 

y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos (con enfoque de género e 

interculturalidad), vinculándoles a una red de servicios, principalmente de los jóvenes de Salinas de 

Hidalgo. 

 

El taller, de 4 sesiones, incluyó los siguientes temas:   

1. Los holones de la sexualidad. 

2. Salud sexual y salud reproductiva. 

3. Autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes. 

4. Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la adolescencia. 

5. Diversidad Sexual. 
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6. Prevención de embarazos. 

7. Prevención de ITS. 

8. Género y nuevas masculinidades. 

9. Prevención de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes. 

10. Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. 

 

En concreto, la capacitación de esta primera sesión del Taller 5 de Formación de adolescentes y 

jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos 

versó sobre los temas 3 y 7: autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes y prevención de ITS 
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RELATORÍA  

Para participar en los talleres, las y los jóvenes debieron registrarse en un formulario de google forms. 

Ello nos permitió conocer: nombre, edad, sexo, correo electrónico, municipio en el que viven, escuela 

a la que asisten, si pertenecen a alguna etnia indígena, si pertenecen a la población LGBTI o si tienen 

alguna discapacidad. 

 

La sesión 1 del Taller 5 de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y 

multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos se realizó el martes 1 de 

diciembre de 10:00 a 13:00 horas a través de la plataforma de zoom y se retransmitió, en tiempo real, 

por la página de Facebook de Taller ESI Jóvenes 5 (https://www.facebook.com/Talleres-

J%C3%B3venes-5-ESI-100676878560855) La utilización de medios virtuales es resultado del 

confinamiento derivado de la pandemia por COVID-19, así como la implementación de medidas 

sanitarias para mitigar la propagación y exposición al virus. 

 

La docente encargada de realizar la actividad fue la Licenciada María Guadalupe Sujei Salazar 

Sandoval y los temas abordados fueron autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes y 

prevención de ITS. La Mtra. Sujei Salazar utilizó una metodología que permitió a las personas, 

mediante el uso del chat en tiempo real, participar activamente y tener la capacidad de emitir sus 

observaciones y/o dudas, fomentando, de esta manera, el intercambio de información e intentando, 

en lo posible, generar interacciones con las y los jóvenes que siguieron la transmisión por facebook. 
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Taller de Prevención de Infecciones de transmisión sexual 

En este apartado primeramente se dejó claro el objetivo, que no es prohibicionista, es enseñar la 

forma más sana de ejercer la sexualidad. Posterior a esto se establecieron acuerdos básicos de 

convivencia. 

 

Con las y los jóvenes se realizó una lectura para reflexionar respecto a la forma en que nos 

relacionamos sexualmente entorno a los estereotipos de género. Posteriormente se revisó el marco 

legal: derechos sexuales, las facultades en evolución respecto a sexualidad, el comportamiento 

común en niñas y niños de 4 a 12, ¿Qué enseñar a niñas y niños de 4 a 12?, las implicaciones del 

curriculum oculto y el adultismo en la compresión de la sexualidad humana, así como la importancia 

de la perspectiva de género y ¿Cómo hablar sobre sexualidad con niños y niñas? En cada uno de 

estos tópicos se daba espacio para compartir experiencias y dudas. 

 

Los temas que se abordaron fueron: concepto de identidad sexual: sexo, género, rol social, 

orientación sexual y prácticas sexuales. Énfasis en las prácticas sexuales: tipos y falocentrismo. La 

relación de los vínculos afectivos con las prácticas de riesgo. Se abordaron las prácticas sexuales 

clasificadas en sexo seguro y sexo protegido, haciendo énfasis en los riesgos del sexting, y una 

demostración sobre el uso correcto de los métodos de barrera. Se explicó el uso de la pastilla 

anticonceptiva de emergencia: mitos y relación con la ILE. Y el tema medular: concepto de las ITS, 

mujeres vulnerables ante ITS, clasificación de ITS respecto a agentes patógenos, VIH y SIDA: formas 

de transmisión, periodo de ventana, señales de alarma y ¿Qué hacer? 
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Se cerró con dudas y conclusiones. 

 

Taller de Autocuidado 

En este tema se explicó el concepto de autocuidado, los factores de riesgo: violencia, énfasis en 

violencia psico emocional, amor romántico, ciclo de la violencia. Así como la importancia de la salud 

mental y los trastornos emocionales: mitos y realidades; haciendo énfasis en ansiedad y depresión. 

Se dieron pautas para identificar las señales de alerta tanto en una misma como en sus pares y la 

relevancia que tiene la salud mental y la exposición a la violencia en las prácticas de riesgo ligadas a 

la sexualidad. 

 

Además, se abordaron las prácticas de autocuidado entorno a infecciones en genitales ligadas a falta 

de higiene. La relevancia que tiene el ciclo menstrual en el cuidado de su sexualidad. 

 

Posteriormente se comentaron los peligros en redes: grooming y trata de personas con fines de 

explotación sexual, utilizando los siguientes vídeos: 

https://www.youtube.com/watch?v=OdixH25nCHk&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=a7UvCPm4VL4 
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Para finalizar se planteó la pregunta: ¿Qué hacer? Hábitos, Primeros auxilios psicológicos y escucha 

activa. Acompañar una crisis. Red de apoyo. Y la construcción de un plan de autocuidado. 

 

En esta sesión 1 del Taller 5 de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y 

multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivo pudieron participar un total de 

155 jóvenes (97 mujeres y 58 hombre). De las y los participantes 29 jóvenes pertenecían al municipio 

de Salinas (20 mujeres y 9 hombres). 

 

De manera constante se los compartió a las y los jóvenes el drive con las presentaciones de todo el 

taller: 

https://drive.google.com/drive/folders/11zMdKOE3eOuWlnBiACU1doFdvRSf05b8?usp=sharing 

 

Al finalizar, la Mtra. Salazar compartió el link de evaluación de satisfacción de la sesión 1 del Taller 5 

de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores de información en 

derechos sexuales y reproductivos 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Sesión 2 del Taller 5 de Formación de adolescentes y jóvenes como 

multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: San Luis Potosí, S.L.P. a 2 de diciembre de 2020 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 3 horas.  

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En San Luis Potosí residen 535.9 mil adolescentes que representan 19.5 por ciento de la población 

total del estado, la mitad de las infecciones de transmisión sexual se adquieren en este rango de 

edad; las y los jóvenes que inician su vida sexual activa y no utilizan ningún método anticonceptivo 

tienen un 90% de probabilidad de gestar un embarazo en los primeros seis meses, y por 

consecuencia  tenderán a cambiar su proyecto de vida, derivado de un embarazo que en el gran 

mayor de los casos, no fue deseado.  

 

Ahora bien, el segundo informe de los indicadores para monitoreo y seguimiento de la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA, 2018), proporciona algunas 

estadísticas importantes para el estado de San Luis Potosí: 

• La tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años ha ido en aumento, en 2012 fue de 1.83, en 2015 

se incrementó a 2.03 y en 2018 aumentó a 2.25, esta última muy similar a la tasa nacional en el 

mismo año que fue de 2.28. 
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• La tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en 2015 fue 70.24 y en 2019 se registró un 

descenso, siendo esta de 67.76, en ambos casos menores a las tasas nacionales de 74.33 y 69.46 

respectivamente, sin embargo, muy lejos aún de la meta al 2030 que es de 35.9. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

en el estado (2012) es de 12.9, lo que ubica a San Luis Potosí como uno de los 14 estados con 

porcentajes más altos que el nacional de 10.7. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

entre las que han iniciado su vida sexual es más de la mitad (55.8), también superior al porcentaje 

nacional de 52.1. 

 

En ese sentido y ante las cifras descritas, se demuestra la importancia de una educación integral en 

sexualidad que permita transmitir conocimientos precisos, confiables y actualizados, que promuevan 

actitudes responsables; para así prevenir problemas en el ejercicio de la sexualidad. Por ello, resulta 

de vital importancia acercar a la población adolescente a información científica, confiable, amigable 

y sin prejuicios, ya que este grupo etario no sólo cuenta con altas tasas de fecundidad, sino que un 

embarazo no deseado impacta sobremanera en las decisiones y las oportunidades de las y los 

jóvenes, la adolescencia se manifiesta como una etapa de cambios y en la que se puede potenciar 

la capacidad transformadora de las personas y resulta necesario además, observar que un embarazo 

no afecta de igual manera a las adolescentes que a los hombres pares, ya que a la serie de procesos 

biológicos que se gestan en el cuerpo de las mujeres, se suman un cúmulo de roles y actividades 

estereotipadas que se asignan exclusivamente a las mujeres, las cuales las sitúan en una posición 

de desigualdad para continuar con sus proyectos de vida y en general para acceder, ejercer y 

disfrutar de sus derechos. En ello radica la importancia de vincular a la población desde muy 
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tempranas edades a la educación integral en sexualidad, ya que las generaciones recientes 

representan el bastión de potenciales para transformar esas realidades, para la construcción de 

nuevos modelos relacionales, justos, igualitarios, informados y no estereotipados, ya que el 

embarazo en la población adolescente se relaciona con factores determinados; como el contexto 

social, económico y cultural en el que se desarrolla y habita este grupo de edad, problemática que 

se traslada a nivel municipal y localidad, de esta manera, tanto la situación socioeconómica como 

cultural, además de la ubicación geográfica de cada municipio condiciona la disponibilidad y 

accesibilidad de la información y los servicios de salud sexual y reproductiva en la población 

adolescente para prevenir embarazos no deseados, o bien para acceder a servicios de interrupción 

voluntaria del embarazo. 

 

De esta manera, este taller tuvo como objetivo formar adolescentes y jóvenes como multiplicadoras 

y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos (con enfoque de género e 

interculturalidad), vinculándoles a una red de servicios, principalmente de las y los jóvenes de Salinas 

de Hidalgo 

 

El taller, de 4 sesiones, incluyó los siguientes temas:   

1. Los holones de la sexualidad. 

2. Salud sexual y salud reproductiva. 

3. Autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes. 

4. Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la adolescencia. 

5. Diversidad Sexual. 
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6. Prevención de embarazos. 

7. Prevención de ITS. 

8. Género y nuevas masculinidades. 

9. Prevención de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes. 

10. Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. 

 

En concreto, la capacitación de esta segunda sesión del Taller 5 de Formación de adolescentes y 

jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos 

versó sobre los temas 1 y 2: los holones de la sexualidad y salud sexual y salud reproductiva.  

 

RELATORÍA  

 

La sesión 2 del Taller 5 de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y 

multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos se realizó el miércoles 2 de 

diciembre de 10:00 a 13:00 horas a través de la plataforma de zoom y se retransmitió, en tiempo real, 

por la página de Facebook de Taller ESI Jóvenes 5 (https://www.facebook.com/Talleres-

J%C3%B3venes-5-ESI-100676878560855) La utilización de medios virtuales es resultado del 

confinamiento derivado de la pandemia por COVID-19, así como la implementación de medidas 

sanitarias para mitigar la propagación y exposición al virus. 
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La docente encargada de realizar la actividad fue la Mtra. Ana Alicia Torres Benítez y los temas 

abordados fueron los holones de la sexualidad y Salud sexual y salud reproductiva. La Mtra. Ana 

Torres utilizó una metodología que permitió a las personas, mediante el uso del chat en tiempo real, 

participar activamente y tener la capacidad de emitir sus observaciones y/o dudas, fomentando, de 

esta manera, el intercambio de información e intentando, en lo posible, generar interacciones con las 

y los jóvenes que siguieron la transmisión por Facebook. 

Para explicar estos temas del taller  (los holones de la sexualidad y Salud Sexual y Salud 

Reproductiva) se revisó la definición de sexualidad, incorporando elementos aportados por la OMS 

(“un elemento central en el ser humano”), se describió el modelo holónico de la sexualidad de Eusebio 

Rúbio (1994) (holón de la reproductividad, el erotismo, la vinculación afectiva y el género), y fue 

complementado por los ámbitos en que desarrolla y que intervienen, al mismo tiempo, en su desarrollo 

(social, psicológico, biológico, trascendental y estético (Álvarez-Gayou y Herrera)). 

 

Los temas, al ser explicados mediante esta sesión del taller privilegió la interacción con las personas 

participantes: desde una visión constructivista, el aprendizaje se vuelve significativo en tanto hay un 

conocimiento elaborado de manera colectiva con las aportaciones de quienes asisten. En la 

metodología socioafectiva, es importante apelar y atender las emociones: qué significa en el momento 

presente a quienes participan, y cómo ello está íntimamente relacionado con su contexto social.  

 

Pedagógicamente, se empleó una presentación expuesta de manera interactiva para clarificar cada 

uno de los holones de la sexualidad y aportar un significado amplio, más allá del componente sexual 

(de órganos sexuales). Para comprender la diversidad que implica la sexualidad vista de manera 
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integral e inclusiva respecto del sistema binario-heteronormado-cisgenérico-monogámico, se revisó 

un video sobre diversidad sexual (https://www.youtube.com/watch?v=1QbTZYiQ6BA) y se reforzó 

con el Gender Bread Person. 

 

En la exposición del tema Salud Sexual y Salud Reproductiva se utilizó, particularmente, el juego de 

“Yo nunca, nunca”, conocido por adolescentes, donde lanzan una actividad que han realizado, 

entonces los y las demás participantes habrán de compartir si lo han hecho o les ha pasado también. 

Esto para evidenciar el ejercicio de nuestra sexualidad y posteriormente relacionarlo con los temas a 

tratar.  

 

Durante la revisión de este tema se tocaron puntos que permitieran conocer la definición de Salud 

Sexual, no solo como una ausencia de enfermedades o afecciones, sino un estado de bienestar 

general que engloba: el cuerpo, la mente, las emociones y las relaciones sociales. Por consiguiente, 

se define a la Salud Reproductiva como la sensación de bienestar en estos rubros, sino también en 

la garantía y capacidad del cuidado de la reproductividad. Así mismo se dio a conocer cómo se ha 

logrado ver la Salud Sexual y Salud Reproductiva como derechos al que todos y todas somos 

acreedores, esto a partir de la descripción de los Derechos Sexuales de Niños, Niñas y Adolescentes. 

Estos temas, abordados desde la importancia de la Educación Integral de la Sexualidad. Concluyendo 

el taller, se brindaron datos estadísticos que hacen evidente las consecuencias de brindar 

efectivamente una Educación Integral de la Sexualidad, así como las consecuencias de que no se 

imparta.  
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En la evaluación final, las personas comentaron desconocer previamente los conceptos expuestos 

y/o que el taller abonó a poderlos entender con mayor claridad; se dieron cuenta de lo diversa que 

puede ser la sexualidad; reconocieron las actividades planteadas como estrategias para compartir 

con sus pares; así mismo, se observó un gran interés por los Derechos Sexuales, puesto que la 

mayoría expresó que tampoco los conocía y ahora podrían ejercerlos para disfrutar de su sexualidad. 

Los y las adolescentes expresaron su sorpresa al observar las consecuencias de la falta de Educación 

Integral de la Sexualidad, y el desconocimiento de sus derechos, comentando que les gustaría 

conocer más al respecto y poder compartirlo con sus pares. 

En esta sesión 2 del Taller 5 de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y 

multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivo pudieron participar 180 jóvenes 

(111 mujeres y 69 hombres). Del total de la población 34 jóvenes (21 mujeres y 13 hombres) 

pertenecían al municipio de Salinas. 

De manera constante se los compartió a las y los jóvenes el drive con las presentaciones de todo el 

taller: 

https://drive.google.com/drive/folders/11zMdKOE3eOuWlnBiACU1doFdvRSf05b8?usp=sharing 

Al finalizar, la Mtra. Torres compartió el link de evaluación de satisfacción de la sesión 2 del Taller 5 

de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores de información en 

derechos sexuales y reproductivos 

 

 

 



 
 

347 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Sesión 3 del Taller 5 de Formación de adolescentes y jóvenes como 

multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: San Luis Potosí, S.L.P. a 3 de diciembre de 2020 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 3 horas.  

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En San Luis Potosí residen 535.9 mil adolescentes que representan 19.5 por ciento de la población 

total del estado, la mitad de las infecciones de transmisión sexual se adquieren en este rango de 

edad; las y los jóvenes que inician su vida sexual activa y no utilizan ningún método anticonceptivo 

tienen un 90% de probabilidad de gestar un embarazo en los primeros seis meses, y por 

consecuencia  tenderán a cambiar su proyecto de vida, derivado de un embarazo que en el gran 

mayor de los casos, no fue deseado.  

 

Ahora bien, el segundo informe de los indicadores para monitoreo y seguimiento de la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA, 2018), proporciona algunas 

estadísticas importantes para el estado de San Luis Potosí: 

• La tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años ha ido en aumento, en 2012 fue de 1.83, en 2015 

se incrementó a 2.03 y en 2018 aumentó a 2.25, esta última muy similar a la tasa nacional en el 

mismo año que fue de 2.28. 
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• La tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en 2015 fue 70.24 y en 2019 se registró un 

descenso, siendo esta de 67.76, en ambos casos menores a las tasas nacionales de 74.33 y 69.46 

respectivamente, sin embargo, muy lejos aún de la meta al 2030 que es de 35.9. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

en el estado (2012) es de 12.9, lo que ubica a San Luis Potosí como uno de los 14 estados con 

porcentajes más altos que el nacional de 10.7. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

entre las que han iniciado su vida sexual es más de la mitad (55.8), también superior al porcentaje 

nacional de 52.1. 

 

En ese sentido y ante las cifras descritas, se demuestra la importancia de una educación integral en 

sexualidad que permita transmitir conocimientos precisos, confiables y actualizados, que promuevan 

actitudes responsables; para así prevenir problemas en el ejercicio de la sexualidad. Por ello, resulta 

de vital importancia acercar a la población adolescente a información científica, confiable, amigable 

y sin prejuicios, ya que este grupo etario no sólo cuenta con altas tasas de fecundidad, sino que un 

embarazo no deseado impacta sobremanera en las decisiones y las oportunidades de las y los 

jóvenes, la adolescencia se manifiesta como una etapa de cambios y en la que se puede potenciar 

la capacidad transformadora de las personas y resulta necesario además, observar que un embarazo 

no afecta de igual manera a las adolescentes que a los hombres pares, ya que a la serie de procesos 

biológicos que se gestan en el cuerpo de las mujeres, se suman un cúmulo de roles y actividades 

estereotipadas que se asignan exclusivamente a las mujeres, las cuales las sitúan en una posición 

de desigualdad para continuar con sus proyectos de vida y en general para acceder, ejercer y 

disfrutar de sus derechos. En ello radica la importancia de vincular a la población desde muy 
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tempranas edades a la educación integral en sexualidad, ya que las generaciones recientes 

representan el bastión de potenciales para transformar esas realidades, para la construcción de 

nuevos modelos relacionales, justos, igualitarios, informados y no estereotipados, ya que el 

embarazo en la población adolescente se relaciona con factores determinados; como el contexto 

social, económico y cultural en el que se desarrolla y habita este grupo de edad, problemática que 

se traslada a nivel municipal y localidad, de esta manera, tanto la situación socioeconómica como 

cultural, además de la ubicación geográfica de cada municipio condiciona la disponibilidad y 

accesibilidad de la información y los servicios de salud sexual y reproductiva en la población 

adolescente para prevenir embarazos no deseados, o bien para acceder a servicios de interrupción 

voluntaria del embarazo. 

 

De esta manera, este taller tuvo como objetivo formar adolescentes y jóvenes como multiplicadoras 

y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos (con enfoque de género e 

interculturalidad), vinculándoles a una red de servicios, principalmente de los jóvenes de Salinas de 

Hidalgo 

 

El taller, de 4 sesiones, incluyó los siguientes temas:   

1. Los holones de la sexualidad. 

2. Salud sexual y salud reproductiva. 

3. Autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes. 

4. Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la adolescencia. 

5. Diversidad Sexual. 
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6. Prevención de embarazos. 

7. Prevención de ITS. 

8. Género y nuevas masculinidades. 

9. Prevención de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes. 

10. Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. 

 

En concreto, la capacitación de esta tercera sesión del Taller 5 de Formación de adolescentes y 

jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos 

versó sobre los temas 4, 5 y 6: Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la 

adolescencia, diversidad sexual y prevención de embarazos. 
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RELATORÍA  

La sesión 3 del Taller 5 de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y 

multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos se realizó el jueves 3 de 

diciembre de 10:00 a 13:00 horas a través de la plataforma de zoom y se retransmitió, en tiempo real, 

por la página de Facebook de Taller ESI Jóvenes 5 (https://www.facebook.com/Talleres-

J%C3%B3venes-5-ESI-100676878560855) La utilización de medios virtuales es resultado del 

confinamiento derivado de la pandemia por COVID-19, así como la implementación de medidas 

sanitarias para mitigar la propagación y exposición al virus. 

 

La docente encargada de realizar la actividad fue la Licenciada Fátima Patricia Hernández Alvizo y 

los temas abordados fueron identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la 

adolescencia, diversidad sexual y prevención de embarazos. La Mtra. Fátima Alvizo utilizó una 

metodología que permitió a las personas, mediante el uso del chat en tiempo real, participar 

activamente y tener la capacidad de emitir sus observaciones y/o dudas, fomentando, de esta manera, 

el intercambio de información e intentando, en lo posible, generar interacciones con las y los jóvenes 

que siguieron la transmisión por Facebook. 

 

En el bloque IV “Identidad sexo-genérica” se abordaron conceptos introductorios a la perspectiva de 

género tales como género, sexo, estereotipos de género, roles y heteronormatividad, para que los 

conceptos generasen adhesión. En las y los asistentes se utilizaron las siguientes técnicas, además 

de la expositiva: las preguntas detonadoras “¿Cómo son las jóvenes de tu escuela” y “¿Cómo son los 

jóvenes de tu escuela?” también se solicitó que compartieran historias personales de algún momento 
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en la infancia en donde se les había dicho que tal papel, rol, habilidad, emoción o tarea no le era 

propia al ser niño o niña; adicionalmente se utilizaron distintas capsulas de la plataforma social tik tok 

para enlazar lo visto con productos audiovisuales de consumo frecuente por parte de las y los jóvenes.  

 

Sobre el bloque V “Diversidad sexual”, abordamos los conceptos de identidad sexual, orientación 

sexual, conducta sexual e identidad de género, fue un tema ampliamente bien recibido por las y los 

jóvenes. En este caso se percibía mayor apertura en el respeto de los deseos y decisiones de vida 

de otras personas. Además, se utilizó el video “Antes del Orgullo Gay, la revolución” de la agencia de 

noticias AJ+ en español, para encuadrar la garantía de Derechos sexuales y reproductivos como parte 

de la exigencia colectiva de grupos oprimidos por sus derechos.  

Respecto al tema IV sobre “Prevención del embarazo adolescente”, los conocimientos exploraron 

elementos básicos de la Educación Sexual Integral en el marco de respeto, promoción y garantía de 

los Derechos Sexuales y Reproductivos; esto ya que, en el caso de las personas jóvenes, una 

“educación sexual” parcial, errónea y prejuiciosa no les permite tomar decisiones bien informadas y 

fundamentadas en torno a su trayectoria de vida y de salud sexual y reproductiva. 

Por último, las personas jóvenes mencionaron que los temas referentes a educación sexual integral 

eran tópicos rara vez hablados con ellas y ellos en sus hogares o centros escolares por lo que les 

gustaría revisarlos con mayor profundidad. 

 

En esta sesión 2 del Taller 1 de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y 

multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivo pudieron participar 153 jóvenes 
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(94 mujeres y 59 hombres). Del total de la población 33 jóvenes (23 mujeres y 10 hombres) 

pertenecían al municipio de Salinas. 

 

De manera constante se los compartió a las y los jóvenes el drive con las presentaciones de todo el 

taller: 

https://drive.google.com/drive/folders/11zMdKOE3eOuWlnBiACU1doFdvRSf05b8?usp=sharing 

 

Al finalizar, la Mtra. Fátima Alvizo compartió el link de evaluación de satisfacción de la sesión 3 del 

Taller 5 de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores de 

información en derechos sexuales y reproductivos 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Sesión 4 del Taller 5 de Formación de adolescentes y jóvenes como 

multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: San Luis Potosí, S.L.P. a 4 de diciembre de 2020 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 3 horas.  

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En San Luis Potosí residen 535.9 mil adolescentes que representan 19.5 por ciento de la población 

total del estado, la mitad de las infecciones de transmisión sexual se adquieren en este rango de 

edad; las y los jóvenes que inician su vida sexual activa y no utilizan ningún método anticonceptivo 

tienen un 90% de probabilidad de gestar un embarazo en los primeros seis meses, y por 

consecuencia  tenderán a cambiar su proyecto de vida, derivado de un embarazo que en el gran 

mayor de los casos, no fue deseado.  

 

Ahora bien, el segundo informe de los indicadores para monitoreo y seguimiento de la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA, 2018), proporciona algunas 

estadísticas importantes para el estado de San Luis Potosí: 

• La tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años ha ido en aumento, en 2012 fue de 1.83, en 2015 

se incrementó a 2.03 y en 2018 aumentó a 2.25, esta última muy similar a la tasa nacional en el 

mismo año que fue de 2.28. 
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• La tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en 2015 fue 70.24 y en 2019 se registró un 

descenso, siendo esta de 67.76, en ambos casos menores a las tasas nacionales de 74.33 y 69.46 

respectivamente, sin embargo, muy lejos aún de la meta al 2030 que es de 35.9. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

en el estado (2012) es de 12.9, lo que ubica a San Luis Potosí como uno de los 14 estados con 

porcentajes más altos que el nacional de 10.7. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

entre las que han iniciado su vida sexual es más de la mitad (55.8), también superior al porcentaje 

nacional de 52.1. 

 

En ese sentido y ante las cifras descritas, se demuestra la importancia de una educación integral en 

sexualidad que permita transmitir conocimientos precisos, confiables y actualizados, que promuevan 

actitudes responsables; para así prevenir problemas en el ejercicio de la sexualidad. Por ello, resulta 

de vital importancia acercar a la población adolescente a información científica, confiable, amigable 

y sin prejuicios, ya que este grupo etario no sólo cuenta con altas tasas de fecundidad, sino que un 

embarazo no deseado impacta sobremanera en las decisiones y las oportunidades de las y los 

jóvenes, la adolescencia se manifiesta como una etapa de cambios y en la que se puede potenciar 

la capacidad transformadora de las personas y resulta necesario además, observar que un embarazo 

no afecta de igual manera a las adolescentes que a los hombres pares, ya que a la serie de procesos 

biológicos que se gestan en el cuerpo de las mujeres, se suman un cúmulo de roles y actividades 

estereotipadas que se asignan exclusivamente a las mujeres, las cuales las sitúan en una posición 

de desigualdad para continuar con sus proyectos de vida y en general para acceder, ejercer y 

disfrutar de sus derechos. En ello radica la importancia de vincular a la población desde muy 
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tempranas edades a la educación integral en sexualidad, ya que las generaciones recientes 

representan el bastión de potenciales para transformar esas realidades, para la construcción de 

nuevos modelos relacionales, justos, igualitarios, informados y no estereotipados, ya que el 

embarazo en la población adolescente se relaciona con factores determinados; como el contexto 

social, económico y cultural en el que se desarrolla y habita este grupo de edad, problemática que 

se traslada a nivel municipal y localidad, de esta manera, tanto la situación socioeconómica como 

cultural, además de la ubicación geográfica de cada municipio condiciona la disponibilidad y 

accesibilidad de la información y los servicios de salud sexual y reproductiva en la población 

adolescente para prevenir embarazos no deseados, o bien para acceder a servicios de interrupción 

voluntaria del embarazo. 

 

De esta manera, este taller tuvo como objetivo formar adolescentes y jóvenes como multiplicadoras 

y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos (con enfoque de género e 

interculturalidad), vinculándoles a una red de servicios, principalmente de los jóvenes de Salinas  

 

El taller, de 4 sesiones, incluyó los siguientes temas:   

1. Los holones de la sexualidad. 

2. Salud sexual y salud reproductiva. 

3. Autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes. 

4. Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la adolescencia. 

5. Diversidad Sexual. 

6. Prevención de embarazos. 
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7. Prevención de ITS. 

8. Género y nuevas masculinidades. 

9. Prevención de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes. 

10. Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. 

 

En concreto, la capacitación de esta cuarta sesión del Taller 5 de Formación de adolescentes y 

jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos 

versó sobre los temas 8, 9 y 10: Género y nuevas masculinidades; Prevención de violencia sexual 

en niñas, niños y adolescentes e Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los 

derechos de niñas, niños y adolescentes. 
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RELATORÍA  

La sesión 4 del Taller 5 de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y 

multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos se realizó el viernes 4 de 

diciembre de 10:00 a 13:00 horas a través de la plataforma de zoom y se retransmitió, en tiempo real, 

por la página de Facebook de Taller ESI Jóvenes 5 (https://www.facebook.com/Talleres-

J%C3%B3venes-5-ESI-100676878560855) La utilización de medios virtuales es resultado del 

confinamiento derivado de la pandemia por COVID-19, así como la implementación de medidas 

sanitarias para mitigar la propagación y exposición al virus. 

 

El docente encargado de impartir el primer tema “Género y nuevas masculinidades” fue el Licenciado 

Aarón E. Hernández Hernández. Los temas “Prevención de violencia sexual en niñas, niños y 

adolescentes e Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, 

niños y adolescentes” fueron impartidos por la Maestra Roxana Abigaíl Montejano Villaseñor. La y el 

docente utilizaron una metodología que permitió a las personas, mediante el uso del chat en tiempo 

real, participar activamente y tener la capacidad de emitir sus observaciones y/o dudas, fomentando, 

de esta manera, el intercambio de información e intentando, en lo posible, generar interacciones con 

las y los jóvenes que siguieron la transmisión por Facebook. 

 

Para iniciar con el tema, el docente pidió a las y los participantes compartir a través del chat nombre, 

edad, identidad sexo-genérica y un dato curioso sobre su persona, esta técnica  breve de 

presentación permitió por un lado “romper el hielo” y por otro, reconocer que el “sexo-género” es un 

elemento de identidad constantemente afirmado como el nombre y la edad, llamó la atención que “el 
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dato curioso personal” fue el más difícil de mencionar permitiendo reflexionar sobre los ejercicios de 

autocrítica y autoconocimiento. En este momento, se explicó a las y los jóvenes cómo las distintas 

formas de vivir la juventud son “atravesadas” por la condición de género. 

 

Se procedió con la técnica de las siluetas masculinas, solicitando a las y los participantes dibujar o 

en su defecto imaginar una silueta masculina resaltando sus características y colocando elementos 

que pudieran responder: ¿Qué significa ser joven? se colocaron respuestas como “tener sueños, 

prepararse para el futuro, ser irresponsable, jugar, hacer lo que se quiera, tener actitud juvenil, etc. 

 

Con los elementos recuperados de la técnica, se pudo hacer la diferenciación entre los conceptos de 

“sexo” y “género”, abordando la “socialización del género, para ello, se preguntó al grupo ¿qué tipo 

de regalos o juguetes le hacemos a los niños y a las niñas? Respondiendo que en el caso de niños 

se regalan “balones, carritos, pistolas, etc.”; mientras que a las niñas “muñecas, trastecitos, cocinitas, 

bebés, maquillaje de fantasía, etc.”. Se concluyó que la socialización del género impulsa a los niños 

hacia la vida pública, a la competencia y a la actividad física; en tanto que, a las niñas hacia la vida 

privada, al cuidado de otros y a ser delicada. 

 

Además, al ser una sesión con jóvenes, se mencionó que la “la juventud” es una construcción social 

al igual que el género, lo que significa que las mujeres y los hombres la viven de manera diferenciada. 
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Se procedió a explicar que “la masculinidad hegemónica” es aquella que se construye desde el “eje 

del poder y la dominación” y se manifiesta en tres dimensiones: a) las relaciones de poder (techo de 

cristal para las mujeres), b) las relaciones de producción (el trabajo del hogar no remunerado, la doble 

jornada laboral de las mujeres y la brecha salarial) y c) las relaciones erótico-afectivas y sexuales 

(violencia en el noviazgo, violencia intrafamiliar, la sumisión del cuerpo de las mujeres en función del 

hombre). 

 

Hacia la última parte de la sesión, se planteó la interrogante sobre ¿es posible otro modelo de 

masculinidad? Es decir, pensar en otras masculinidades que no se fundamenten en el eje del poder 

la dominación o en las dimensiones de la masculinidad hegemónica. El grupo en algunas ocasiones 

rescataban elementos como la educación en género, promover la distribución de tareas del hogar 

independientemente a la identidad sexo-genérica, principalmente. 

 

En la sesión a cargo de la Mtra. Montejano, la metodología que se consideró pertinente para emplear 

radicó en dos actividades principales: primera, preguntas detonadoras y; segunda, el relato de 

historias basadas en hechos reales (se modificaron datos personales). 

 

De la interacción entre participantes y facilitadores se desprende que los primeros cuentan con el 

conocimiento de algunos de los temas explicados, sin embargo, se enfrentan a retos u obstáculos 

para su aplicación y abordaje, por ejemplo: las creencias negativas en relación con la sexualidad por 

parte de madres, padres y/o tutores de NNA, además de otros miembros de las comunidades en las 
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cuales están adscritos para el desempeño de sus labores. Por consecuencia, se identifica un temor 

generalizado y evasión ocasional a tratar los temas de sexualidad, derechos sexuales y reproductivos 

en la población de NNA.  

 

Destaca que a causa del taller identifican más y diversas formas de violencia sexual que se puede 

ejercer en contra de NNA. De la misma manera, reconocen y correlacionan quiénes pueden colocarse 

como víctimas con mayor facilidad a causa de diversos factores de vulnerabilidad en contextos 

determinados como la familia y la escuela (pues a causa del proceso de socialización, en estos 

espacios lo agresores tienen mayor “facilidad” de contacto para con las víctimas. 

 

Identifican también indicadores cognitivos, conductuales y emocionales que a corto, mediano y largo 

plazo pueden contribuir a reconocer cuando NNA son víctimas de violencia sexual y cómo esto puede 

repercutir en el proyecto de vida de ésta población. 

 

No obstante, los participantes muestran entusiasmo e interés en hacer copartícipes de la información 

obtenida a NNA, madres, padres, tutores y personas a las que tengan acceso y así extender los 

alcances que el taller pudiera tener.  

 

En esta sesión 4 del Taller 5 de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y 

multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivo pudieron participar 133 jóvenes 
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(80 mujeres y 53 hombres). Del total de la población 25 jóvenes (18 mujeres y 7 hombres) pertenecían 

al municipio de Salinas. 

 

De manera constante se los compartió a las y los jóvenes el drive con las presentaciones de todo el 

taller: 

https://drive.google.com/drive/folders/11zMdKOE3eOuWlnBiACU1doFdvRSf05b8?usp=sharing 

 

Al finalizar cada tema, la y el docente compartieron los links de las evaluaciones de satisfacción de la 

sesión 4 del Taller 5 de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores 

de información en derechos sexuales y reproductivos 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Sesión 1 del Taller 6 de Formación de adolescentes y jóvenes como 

multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: San Luis Potosí, S.L.P. a 4 de diciembre de 2020 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 3 horas.  

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En San Luis Potosí residen 535.9 mil adolescentes que representan 19.5 por ciento de la población 

total del estado, la mitad de las infecciones de transmisión sexual se adquieren en este rango de 

edad; las y los jóvenes que inician su vida sexual activa y no utilizan ningún método anticonceptivo 

tienen un 90% de probabilidad de gestar un embarazo en los primeros seis meses, y por 

consecuencia  tenderán a cambiar su proyecto de vida, derivado de un embarazo que en el gran 

mayor de los casos, no fue deseado.  

 

Ahora bien, el segundo informe de los indicadores para monitoreo y seguimiento de la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA, 2018), proporciona algunas 

estadísticas importantes para el estado de San Luis Potosí: 

• La tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años ha ido en aumento, en 2012 fue de 1.83, en 2015 

se incrementó a 2.03 y en 2018 aumentó a 2.25, esta última muy similar a la tasa nacional en el 

mismo año que fue de 2.28. 
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• La tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en 2015 fue 70.24 y en 2019 se registró un 

descenso, siendo esta de 67.76, en ambos casos menores a las tasas nacionales de 74.33 y 69.46 

respectivamente, sin embargo, muy lejos aún de la meta al 2030 que es de 35.9. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

en el estado (2012) es de 12.9, lo que ubica a San Luis Potosí como uno de los 14 estados con 

porcentajes más altos que el nacional de 10.7. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

entre las que han iniciado su vida sexual es más de la mitad (55.8), también superior al porcentaje 

nacional de 52.1. 

 

En ese sentido y ante las cifras descritas, se demuestra la importancia de una educación integral en 

sexualidad que permita transmitir conocimientos precisos, confiables y actualizados, que promuevan 

actitudes responsables; para así prevenir problemas en el ejercicio de la sexualidad. Por ello, resulta 

de vital importancia acercar a la población adolescente a información científica, confiable, amigable 

y sin prejuicios, ya que este grupo etario no sólo cuenta con altas tasas de fecundidad, sino que un 

embarazo no deseado impacta sobremanera en las decisiones y las oportunidades de las y los 

jóvenes, la adolescencia se manifiesta como una etapa de cambios y en la que se puede potenciar 

la capacidad transformadora de las personas y resulta necesario además, observar que un embarazo 

no afecta de igual manera a las adolescentes que a los hombres pares, ya que a la serie de procesos 

biológicos que se gestan en el cuerpo de las mujeres, se suman un cúmulo de roles y actividades 

estereotipadas que se asignan exclusivamente a las mujeres, las cuales las sitúan en una posición 

de desigualdad para continuar con sus proyectos de vida y en general para acceder, ejercer y 

disfrutar de sus derechos. En ello radica la importancia de vincular a la población desde muy 
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tempranas edades a la educación integral en sexualidad, ya que las generaciones recientes 

representan el bastión de potenciales para transformar esas realidades, para la construcción de 

nuevos modelos relacionales, justos, igualitarios, informados y no estereotipados, ya que el 

embarazo en la población adolescente se relaciona con factores determinados; como el contexto 

social, económico y cultural en el que se desarrolla y habita este grupo de edad, problemática que 

se traslada a nivel municipal y localidad, de esta manera, tanto la situación socioeconómica como 

cultural, además de la ubicación geográfica de cada municipio condiciona la disponibilidad y 

accesibilidad de la información y los servicios de salud sexual y reproductiva en la población 

adolescente para prevenir embarazos no deseados, o bien para acceder a servicios de interrupción 

voluntaria del embarazo. 

 

De esta manera, este taller tuvo como objetivo formar adolescentes y jóvenes como multiplicadoras 

y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos (con enfoque de género e 

interculturalidad), vinculándoles a una red de servicios, principalmente de las y los jóvenes de la 

preparatoria General Mariano Arista en Villa de Arista. 

 

El taller, de 4 sesiones, incluyó los siguientes temas:   

1. Los holones de la sexualidad. 

2. Salud sexual y salud reproductiva. 

3. Autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes. 

4. Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la adolescencia. 

5. Diversidad Sexual. 
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6. Prevención de embarazos. 

7. Prevención de ITS. 

8. Género y nuevas masculinidades. 

9. Prevención de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes. 

10. Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. 

 

En concreto, la capacitación de esta primera sesión del Taller 6 de Formación de adolescentes y 

jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos 

versó sobre los temas 1 y 2: los holones de la sexualidad y salud sexual y salud reproductiva.  

 

RELATORÍA  

Para participar en los talleres, las y los jóvenes debieron registrarse en un formulario de google forms. 

Ello nos permitió conocer: nombre, edad, sexo, correo electrónico, municipio en el que viven, escuela 

a la que asisten, si pertenecen a alguna etnia indígena, si pertenecen a la población LGBTI o si tienen 

alguna discapacidad. 

 

La sesión 1 del Taller 6 de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y 

multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos se realizó el viernes 4 de 

diciembre de 16:00 a 19:00 horas, fue inaugurado por el profesor Juan Carlos García Rocha y el 

Director de la Preparatoria General Mariano Arista, el Profesor Jesús Martínez García. El taller se 
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transmitió a través de la plataforma de zoom y se retransmitió, en tiempo real, por la página de 

Facebook de Taller ESI Jóvenes 6 (https://www.facebook.com/Taller-J%C3%B3venes-6-ESI-

101079051852941). La utilización de medios virtuales es resultado del confinamiento derivado de la 

pandemia por COVID-19, así como la implementación de medidas sanitarias para mitigar la 

propagación y exposición al virus. 

 

La docente encargada de realizar la actividad fue la Mtra. Ana Alicia Torres Benítez y los temas 

abordados fueron los holones de la sexualidad y Salud sexual y salud reproductiva. La Mtra. Ana 

Torres utilizó una metodología que permitió a las personas, mediante el uso del chat en tiempo real, 

participar activamente y tener la capacidad de emitir sus observaciones y/o dudas, fomentando, de 

esta manera, el intercambio de información e intentando, en lo posible, generar interacciones con las 

y los jóvenes que siguieron la transmisión por Facebook. 

 

Para explicar estos temas del taller  (los holones de la sexualidad y Salud Sexual y Salud 

Reproductiva) se revisó la definición de sexualidad, incorporando elementos aportados por la OMS 

(“un elemento central en el ser humano”), se describió el modelo holónico de la sexualidad de Eusebio 

Rúbio (1994) (holón de la reproductividad, el erotismo, la vinculación afectiva y el género), y fue 

complementado por los ámbitos en que desarrolla y que intervienen, al mismo tiempo, en su desarrollo 

(social, psicológico, biológico, trascendental y estético (Álvarez-Gayou y Herrera)). 
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Los temas, al ser explicados mediante esta sesión del taller privilegió la interacción con las personas 

participantes: desde una visión constructivista, el aprendizaje se vuelve significativo en tanto hay un 

conocimiento elaborado de manera colectiva con las aportaciones de quienes asisten. En la 

metodología socioafectiva, es importante apelar y atender las emociones: qué significa en el momento 

presente a quienes participan, y cómo ello está íntimamente relacionado con su contexto social.  

 

Pedagógicamente, se empleó una presentación expuesta de manera interactiva para clarificar cada 

uno de los holones de la sexualidad y aportar un significado amplio, más allá del componente sexual 

(de órganos sexuales). Para comprender la diversidad que implica la sexualidad vista de manera 

integral e inclusiva respecto del sistema binario-heteronormado-cisgenérico-monogámico, se revisó 

un video sobre diversidad sexual (https://www.youtube.com/watch?v=1QbTZYiQ6BA) y se reforzó 

con el Gender Bread Person. 

 

En la exposición del tema Salud Sexual y Salud Reproductiva se utilizó, particularmente, el juego de 

“Yo nunca, nunca”, conocido por adolescentes, donde lanzan una actividad que han realizado, 

entonces los y las demás participantes habrán de compartir si lo han hecho o les ha pasado también. 

Esto para evidenciar el ejercicio de nuestra sexualidad y posteriormente relacionarlo con los temas a 

tratar.  

 

Durante la revisión de este tema se tocaron puntos que permitieran conocer la definición de Salud 

Sexual, no solo como una ausencia de enfermedades o afecciones, sino un estado de bienestar 
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general que engloba: el cuerpo, la mente, las emociones y las relaciones sociales. Por consiguiente, 

se define a la Salud Reproductiva como la sensación de bienestar en estos rubros, sino también en 

la garantía y capacidad del cuidado de la reproductividad. Así mismo se dio a conocer cómo se ha 

logrado ver la Salud Sexual y Salud Reproductiva como derechos al que todos y todas somos 

acreedores, esto a partir de la descripción de los Derechos Sexuales de Niños, Niñas y Adolescentes. 

Estos temas, abordados desde la importancia de la Educación Integral de la Sexualidad. Concluyendo 

el taller, se brindaron datos estadísticos que hacen evidente las consecuencias de brindar 

efectivamente una Educación Integral de la Sexualidad, así como las consecuencias de que no se 

imparta.  

 

En la evaluación final, las personas comentaron desconocer previamente los conceptos expuestos 

y/o que el taller abonó a poderlos entender con mayor claridad; se dieron cuenta de lo diversa que 

puede ser la sexualidad; reconocieron las actividades planteadas como estrategias para compartir 

con sus pares; así mismo, se observó un gran interés por los Derechos Sexuales, puesto que la 

mayoría expresó que tampoco los conocía y ahora podrían ejercerlos para disfrutar de su sexualidad. 

Los y las adolescentes expresaron su sorpresa al observar las consecuencias de la falta de Educación 

Integral de la Sexualidad, y el desconocimiento de sus derechos, comentando que les gustaría 

conocer más al respecto y poder compartirlo con sus pares. 

 

En esta sesión 1 del Taller 6 de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y 

multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivo pudieron participar 26 jóvenes 

(18 mujeres y 8 hombres) preparatoria General Mariano Arista en Villa de Arista. 
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De manera constante se los compartió a las y los jóvenes el drive con las presentaciones de todo el 

taller: 

https://drive.google.com/drive/folders/11zMdKOE3eOuWlnBiACU1doFdvRSf05b8?usp=sharing 

 

Al finalizar, la Mtra. Torres compartió el link de evaluación de satisfacción de la sesión 1 del Taller 6 

de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores de información en 

derechos sexuales y reproductivos. 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Sesión 2 del Taller 6 de Formación de adolescentes y jóvenes como 

multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: San Luis Potosí, S.L.P. a 7 de diciembre de 2020 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 3 horas.  

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En San Luis Potosí residen 535.9 mil adolescentes que representan 19.5 por ciento de la población 

total del estado, la mitad de las infecciones de transmisión sexual se adquieren en este rango de 

edad; las y los jóvenes que inician su vida sexual activa y no utilizan ningún método anticonceptivo 

tienen un 90% de probabilidad de gestar un embarazo en los primeros seis meses, y por 

consecuencia  tenderán a cambiar su proyecto de vida, derivado de un embarazo que en el gran 

mayor de los casos, no fue deseado.  

 

Ahora bien, el segundo informe de los indicadores para monitoreo y seguimiento de la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA, 2018), proporciona algunas 

estadísticas importantes para el estado de San Luis Potosí: 

• La tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años ha ido en aumento, en 2012 fue de 1.83, en 2015 

se incrementó a 2.03 y en 2018 aumentó a 2.25, esta última muy similar a la tasa nacional en el 

mismo año que fue de 2.28. 
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• La tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en 2015 fue 70.24 y en 2019 se registró un 

descenso, siendo esta de 67.76, en ambos casos menores a las tasas nacionales de 74.33 y 69.46 

respectivamente, sin embargo, muy lejos aún de la meta al 2030 que es de 35.9. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

en el estado (2012) es de 12.9, lo que ubica a San Luis Potosí como uno de los 14 estados con 

porcentajes más altos que el nacional de 10.7. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

entre las que han iniciado su vida sexual es más de la mitad (55.8), también superior al porcentaje 

nacional de 52.1. 

 

En ese sentido y ante las cifras descritas, se demuestra la importancia de una educación integral en 

sexualidad que permita transmitir conocimientos precisos, confiables y actualizados, que promuevan 

actitudes responsables; para así prevenir problemas en el ejercicio de la sexualidad. Por ello, resulta 

de vital importancia acercar a la población adolescente a información científica, confiable, amigable 

y sin prejuicios, ya que este grupo etario no sólo cuenta con altas tasas de fecundidad, sino que un 

embarazo no deseado impacta sobremanera en las decisiones y las oportunidades de las y los 

jóvenes, la adolescencia se manifiesta como una etapa de cambios y en la que se puede potenciar 

la capacidad transformadora de las personas y resulta necesario además, observar que un embarazo 

no afecta de igual manera a las adolescentes que a los hombres pares, ya que a la serie de procesos 

biológicos que se gestan en el cuerpo de las mujeres, se suman un cúmulo de roles y actividades 

estereotipadas que se asignan exclusivamente a las mujeres, las cuales las sitúan en una posición 

de desigualdad para continuar con sus proyectos de vida y en general para acceder, ejercer y 

disfrutar de sus derechos. En ello radica la importancia de vincular a la población desde muy 
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tempranas edades a la educación integral en sexualidad, ya que las generaciones recientes 

representan el bastión de potenciales para transformar esas realidades, para la construcción de 

nuevos modelos relacionales, justos, igualitarios, informados y no estereotipados, ya que el 

embarazo en la población adolescente se relaciona con factores determinados; como el contexto 

social, económico y cultural en el que se desarrolla y habita este grupo de edad, problemática que 

se traslada a nivel municipal y localidad, de esta manera, tanto la situación socioeconómica como 

cultural, además de la ubicación geográfica de cada municipio condiciona la disponibilidad y 

accesibilidad de la información y los servicios de salud sexual y reproductiva en la población 

adolescente para prevenir embarazos no deseados, o bien para acceder a servicios de interrupción 

voluntaria del embarazo. 

 

De esta manera, este taller tuvo como objetivo formar adolescentes y jóvenes como multiplicadoras 

y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos (con enfoque de género e 

interculturalidad), vinculándoles a una red de servicios, principalmente de los jóvenes de la 

preparatoria General Mariano Arista, en Villa de Arista. 

 

El taller, de 4 sesiones, incluyó los siguientes temas:   

1. Los holones de la sexualidad. 

2. Salud sexual y salud reproductiva. 

3. Autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes. 

4. Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la adolescencia. 

5. Diversidad Sexual. 



 
 

374 
 

6. Prevención de embarazos. 

7. Prevención de ITS. 

8. Género y nuevas masculinidades. 

9. Prevención de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes. 

10. Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. 

 

En concreto, la capacitación de esta segunda sesión del Taller 6 de Formación de adolescentes y 

jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos 

versó sobre los temas 4, 5 y 6: Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la 

adolescencia, diversidad sexual y prevención de embarazos. 
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RELATORÍA  

La sesión 2 del Taller 6 de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores de información 

en derechos sexuales y reproductivos se realizó el lunes 7 de diciembre de 16:00 a 19:00 horas a través de la plataforma 

de zoom y se retransmitió, en tiempo real, por la página de Facebook de Taller ESI Jóvenes 6 

(https://www.facebook.com/Taller-J%C3%B3venes-6-ESI-101079051852941). La utilización de medios virtuales es 

resultado del confinamiento derivado de la pandemia por COVID-19, así como la implementación de medidas sanitarias 

para mitigar la propagación y exposición al virus. 

 

La docente encargada de realizar la actividad fue la Licenciada Fátima Patricia Hernández Alvizo y los temas abordados 

fueron identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la adolescencia, diversidad sexual y prevención de 

embarazos. La Mtra. Fátima Alvizo utilizó una metodología que permitió a las personas, mediante el uso del chat en tiempo 

real, participar activamente y tener la capacidad de emitir sus observaciones y/o dudas, fomentando, de esta manera, el 

intercambio de información e intentando, en lo posible, generar interacciones con las y los jóvenes que siguieron la 

transmisión por Facebook. 

 

En el bloque IV “Identidad sexo-genérica” se abordaron conceptos introductorios a la perspectiva de género tales como 

género, sexo, estereotipos de género, roles y heteronormatividad, para que los conceptos generasen adhesión. En las y 

los asistentes se utilizaron las siguientes técnicas, además de la expositiva: las preguntas detonadoras “¿Cómo son las 

jóvenes de tu escuela” y “¿Cómo son los jóvenes de tu escuela?” también se solicitó que compartieran historias personales 

de algún momento en la infancia en donde se les había dicho que tal papel, rol, habilidad, emoción o tarea no le era propia 
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al ser niño o niña; adicionalmente se utilizaron distintas capsulas de la plataforma social tik tok para enlazar lo visto con 

productos audiovisuales de consumo frecuente por parte de las y los jóvenes.  

 

Sobre el bloque V “Diversidad sexual”, abordamos los conceptos de identidad sexual, orientación sexual, conducta sexual 

e identidad de género, fue un tema ampliamente bien recibido por las y los jóvenes. En este caso se percibía mayor 

apertura en el respeto de los deseos y decisiones de vida de otras personas. Además, se utilizó el video “Antes del Orgullo 

Gay, la revolución” de la agencia de noticias AJ+ en español, para encuadrar la garantía de Derechos sexuales y 

reproductivos como parte de la exigencia colectiva de grupos oprimidos por sus derechos.  

Respecto al tema IV sobre “Prevención del embarazo adolescente”, los conocimientos exploraron elementos básicos de 

la Educación Sexual Integral en el marco de respeto, promoción y garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos; 

esto ya que, en el caso de las personas jóvenes, una “educación sexual” parcial, errónea y prejuiciosa no les permite 

tomar decisiones bien informadas y fundamentadas en torno a su trayectoria de vida y de salud sexual y reproductiva. 

Por último, las personas jóvenes mencionaron que los temas referentes a educación sexual integral eran tópicos rara vez 

hablados con ellas y ellos en sus hogares o centros escolares por lo que les gustaría revisarlos con mayor profundidad. 

 

En esta sesión 2 del Taller 6 de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores de 

información en derechos sexuales y reproductivo pudieron participar 21 jóvenes (14 mujeres y 7 hombres) preparatoria 

General Mariano Arista en Villa de Arista. 
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De manera constante se los compartió a las y los jóvenes el drive con las presentaciones de todo el taller: 

https://drive.google.com/drive/folders/11zMdKOE3eOuWlnBiACU1doFdvRSf05b8?usp=sharing 

 

Al finalizar, la Mtra. Fátima Alvizo compartió el link de evaluación de satisfacción de la sesión 2 del Taller 6 de Formación 

de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Sesión 3 del Taller 6 de Formación de adolescentes y jóvenes como 

multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: San Luis Potosí, S.L.P. a 8 de diciembre de 2020 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 3 horas.  

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En San Luis Potosí residen 535.9 mil adolescentes que representan 19.5 por ciento de la población 

total del estado, la mitad de las infecciones de transmisión sexual se adquieren en este rango de 

edad; las y los jóvenes que inician su vida sexual activa y no utilizan ningún método anticonceptivo 

tienen un 90% de probabilidad de gestar un embarazo en los primeros seis meses, y por 

consecuencia  tenderán a cambiar su proyecto de vida, derivado de un embarazo que en el gran 

mayor de los casos, no fue deseado.  

 

Ahora bien, el segundo informe de los indicadores para monitoreo y seguimiento de la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA, 2018), proporciona algunas 

estadísticas importantes para el estado de San Luis Potosí: 

• La tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años ha ido en aumento, en 2012 fue de 1.83, en 2015 

se incrementó a 2.03 y en 2018 aumentó a 2.25, esta última muy similar a la tasa nacional en el 

mismo año que fue de 2.28. 
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• La tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en 2015 fue 70.24 y en 2019 se registró un 

descenso, siendo esta de 67.76, en ambos casos menores a las tasas nacionales de 74.33 y 69.46 

respectivamente, sin embargo, muy lejos aún de la meta al 2030 que es de 35.9. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

en el estado (2012) es de 12.9, lo que ubica a San Luis Potosí como uno de los 14 estados con 

porcentajes más altos que el nacional de 10.7. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

entre las que han iniciado su vida sexual es más de la mitad (55.8), también superior al porcentaje 

nacional de 52.1. 

 

En ese sentido y ante las cifras descritas, se demuestra la importancia de una educación integral en 

sexualidad que permita transmitir conocimientos precisos, confiables y actualizados, que promuevan 

actitudes responsables; para así prevenir problemas en el ejercicio de la sexualidad. Por ello, resulta 

de vital importancia acercar a la población adolescente a información científica, confiable, amigable 

y sin prejuicios, ya que este grupo etario no sólo cuenta con altas tasas de fecundidad, sino que un 

embarazo no deseado impacta sobremanera en las decisiones y las oportunidades de las y los 

jóvenes, la adolescencia se manifiesta como una etapa de cambios y en la que se puede potenciar 

la capacidad transformadora de las personas y resulta necesario además, observar que un embarazo 

no afecta de igual manera a las adolescentes que a los hombres pares, ya que a la serie de procesos 

biológicos que se gestan en el cuerpo de las mujeres, se suman un cúmulo de roles y actividades 

estereotipadas que se asignan exclusivamente a las mujeres, las cuales las sitúan en una posición 

de desigualdad para continuar con sus proyectos de vida y en general para acceder, ejercer y 

disfrutar de sus derechos. En ello radica la importancia de vincular a la población desde muy 
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tempranas edades a la educación integral en sexualidad, ya que las generaciones recientes 

representan el bastión de potenciales para transformar esas realidades, para la construcción de 

nuevos modelos relacionales, justos, igualitarios, informados y no estereotipados, ya que el 

embarazo en la población adolescente se relaciona con factores determinados; como el contexto 

social, económico y cultural en el que se desarrolla y habita este grupo de edad, problemática que 

se traslada a nivel municipal y localidad, de esta manera, tanto la situación socioeconómica como 

cultural, además de la ubicación geográfica de cada municipio condiciona la disponibilidad y 

accesibilidad de la información y los servicios de salud sexual y reproductiva en la población 

adolescente para prevenir embarazos no deseados, o bien para acceder a servicios de interrupción 

voluntaria del embarazo. 

 

De esta manera, este taller tuvo como objetivo formar adolescentes y jóvenes como multiplicadoras 

y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos (con enfoque de género e 

interculturalidad), vinculándoles a una red de servicios, principalmente de los jóvenes de la 

preparatoria General Mariano Arista en Villa de Arista 

 

El taller, de 4 sesiones, incluyó los siguientes temas:   

1. Los holones de la sexualidad. 

2. Salud sexual y salud reproductiva. 

3. Autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes. 

4. Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la adolescencia. 

5. Diversidad Sexual. 
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6. Prevención de embarazos. 

7. Prevención de ITS. 

8. Género y nuevas masculinidades. 

9. Prevención de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes. 

10. Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. 

 

En concreto, la capacitación de esta tercera sesión del Taller 6 de Formación de adolescentes y 

jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos 

versó sobre los temas 3 y 7: autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes y prevención de ITS 
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RELATORÍA  

La sesión 3 del Taller 6 de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y 

multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos se realizó el martes 8 de 

diciembre de 16:00 a 19:00 horas a través de la plataforma de zoom y se retransmitió, en tiempo real, 

por la página de Facebook de Taller ESI Jóvenes 6 (https://www.facebook.com/Taller-

J%C3%B3venes-6-ESI-101079051852941). La utilización de medios virtuales es resultado del 

confinamiento derivado de la pandemia por COVID-19, así como la implementación de medidas 

sanitarias para mitigar la propagación y exposición al virus. 

 

La docente encargada de realizar la actividad fue la Licenciada María Guadalupe Sujei Salazar 

Sandoval y los temas abordados fueron autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes y 

prevención de ITS. La Mtra. Sujei Salazar utilizó una metodología que permitió a las personas, 

mediante el uso del chat en tiempo real, participar activamente y tener la capacidad de emitir sus 

observaciones y/o dudas, fomentando, de esta manera, el intercambio de información e intentando, 

en lo posible, generar interacciones con las y los jóvenes que siguieron la transmisión por facebook. 

 

Taller de Prevención de Infecciones de transmisión sexual 

En este apartado primeramente se dejó claro el objetivo, que no es prohibicionista, es enseñar la 

forma más sana de ejercer la sexualidad. Posterior a esto se establecieron acuerdos básicos de 

convivencia. 
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Con las y los jóvenes se realizó una lectura para reflexionar respecto a la forma en que nos 

relacionamos sexualmente entorno a los estereotipos de género. Posteriormente se revisó el marco 

legal: derechos sexuales, las facultades en evolución respecto a sexualidad, el comportamiento 

común en niñas y niños de 4 a 12, ¿Qué enseñar a niñas y niños de 4 a 12?, las implicaciones del 

curriculum oculto y el adultismo en la compresión de la sexualidad humana, así como la importancia 

de la perspectiva de género y ¿Cómo hablar sobre sexualidad con niños y niñas? En cada uno de 

estos tópicos se daba espacio para compartir experiencias y dudas. 

Los temas que se abordaron fueron: concepto de identidad sexual: sexo, género, rol social, 

orientación sexual y prácticas sexuales. Énfasis en las prácticas sexuales: tipos y falocentrismo. La 

relación de los vínculos afectivos con las prácticas de riesgo. Se abordaron las prácticas sexuales 

clasificadas en sexo seguro y sexo protegido, haciendo énfasis en los riesgos del sexting, y una 

demostración sobre el uso correcto de los métodos de barrera. Se explicó el uso de la pastilla 

anticonceptiva de emergencia: mitos y relación con la ILE. Y el tema medular: concepto de las ITS, 

mujeres vulnerables ante ITS, clasificación de ITS respecto a agentes patógenos, VIH y SIDA: formas 

de transmisión, periodo de ventana, señales de alarma y ¿Qué hacer? 

Se cerró con dudas y conclusiones. 

 

Taller de Autocuidado 

En este tema se explicó el concepto de autocuidado, los factores de riesgo: violencia, énfasis en 

violencia psico emocional, amor romántico, ciclo de la violencia. Así como la importancia de la salud 

mental y los trastornos emocionales: mitos y realidades; haciendo énfasis en ansiedad y depresión. 

Se dieron pautas para identificar las señales de alerta tanto en una misma como en sus pares y la 
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relevancia que tiene la salud mental y la exposición a la violencia en las prácticas de riesgo ligadas a 

la sexualidad. 

Además, se abordaron las prácticas de autocuidado entorno a infecciones en genitales ligadas a falta 

de higiene. La relevancia que tiene el ciclo menstrual en el cuidado de su sexualidad. 

Posteriormente se comentaron los peligros en redes: grooming y trata de personas con fines de 

explotación sexual, utilizando los siguientes vídeos: 

https://www.youtube.com/watch?v=OdixH25nCHk&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=a7UvCPm4VL4 

Para finalizar se planteó la pregunta: ¿Qué hacer? Hábitos, Primeros auxilios psicológicos y escucha 

activa. Acompañar una crisis. Red de apoyo. Y la construcción de un plan de autocuidado. 

En esta sesión 3 del Taller 6 de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y 

multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivo pudieron 24 jóvenes (17 mujeres 

y 7 hombres) preparatoria General Mariano Arista en Villa de Arista. 

De manera constante se los compartió a las y los jóvenes el drive con las presentaciones de todo el 

taller: 

https://drive.google.com/drive/folders/11zMdKOE3eOuWlnBiACU1doFdvRSf05b8?usp=sharing 

Al finalizar, la Mtra. Salazar compartió el link de evaluación de satisfacción de la sesión 3 del Taller 6 

de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores de información en 

derechos sexuales y reproductivos 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Sesión 4 del Taller 6 de Formación de adolescentes y jóvenes como 

multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: San Luis Potosí, S.L.P. a 9 de diciembre de 2020 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 3 horas.  

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En San Luis Potosí residen 535.9 mil adolescentes que representan 19.5 por ciento de la población 

total del estado, la mitad de las infecciones de transmisión sexual se adquieren en este rango de 

edad; las y los jóvenes que inician su vida sexual activa y no utilizan ningún método anticonceptivo 

tienen un 90% de probabilidad de gestar un embarazo en los primeros seis meses, y por 

consecuencia  tenderán a cambiar su proyecto de vida, derivado de un embarazo que en el gran 

mayor de los casos, no fue deseado.  

 

Ahora bien, el segundo informe de los indicadores para monitoreo y seguimiento de la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA, 2018), proporciona algunas 

estadísticas importantes para el estado de San Luis Potosí: 

• La tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años ha ido en aumento, en 2012 fue de 1.83, en 2015 

se incrementó a 2.03 y en 2018 aumentó a 2.25, esta última muy similar a la tasa nacional en el 

mismo año que fue de 2.28. 
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• La tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en 2015 fue 70.24 y en 2019 se registró un 

descenso, siendo esta de 67.76, en ambos casos menores a las tasas nacionales de 74.33 y 69.46 

respectivamente, sin embargo, muy lejos aún de la meta al 2030 que es de 35.9. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

en el estado (2012) es de 12.9, lo que ubica a San Luis Potosí como uno de los 14 estados con 

porcentajes más altos que el nacional de 10.7. 

• El porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez 

entre las que han iniciado su vida sexual es más de la mitad (55.8), también superior al porcentaje 

nacional de 52.1. 

 

En ese sentido y ante las cifras descritas, se demuestra la importancia de una educación integral en 

sexualidad que permita transmitir conocimientos precisos, confiables y actualizados, que promuevan 

actitudes responsables; para así prevenir problemas en el ejercicio de la sexualidad. Por ello, resulta 

de vital importancia acercar a la población adolescente a información científica, confiable, amigable 

y sin prejuicios, ya que este grupo etario no sólo cuenta con altas tasas de fecundidad, sino que un 

embarazo no deseado impacta sobremanera en las decisiones y las oportunidades de las y los 

jóvenes, la adolescencia se manifiesta como una etapa de cambios y en la que se puede potenciar 

la capacidad transformadora de las personas y resulta necesario además, observar que un embarazo 

no afecta de igual manera a las adolescentes que a los hombres pares, ya que a la serie de procesos 

biológicos que se gestan en el cuerpo de las mujeres, se suman un cúmulo de roles y actividades 

estereotipadas que se asignan exclusivamente a las mujeres, las cuales las sitúan en una posición 

de desigualdad para continuar con sus proyectos de vida y en general para acceder, ejercer y 

disfrutar de sus derechos. En ello radica la importancia de vincular a la población desde muy 
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tempranas edades a la educación integral en sexualidad, ya que las generaciones recientes 

representan el bastión de potenciales para transformar esas realidades, para la construcción de 

nuevos modelos relacionales, justos, igualitarios, informados y no estereotipados, ya que el 

embarazo en la población adolescente se relaciona con factores determinados; como el contexto 

social, económico y cultural en el que se desarrolla y habita este grupo de edad, problemática que 

se traslada a nivel municipal y localidad, de esta manera, tanto la situación socioeconómica como 

cultural, además de la ubicación geográfica de cada municipio condiciona la disponibilidad y 

accesibilidad de la información y los servicios de salud sexual y reproductiva en la población 

adolescente para prevenir embarazos no deseados, o bien para acceder a servicios de interrupción 

voluntaria del embarazo. 

 

De esta manera, este taller tuvo como objetivo formar adolescentes y jóvenes como multiplicadoras 

y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos (con enfoque de género e 

interculturalidad), vinculándoles a una red de servicios, principalmente de los jóvenes de la 

preparatoria General Mariano Arista en Villa de Arista. 

 

El taller, de 4 sesiones, incluyó los siguientes temas:   

1. Los holones de la sexualidad. 

2. Salud sexual y salud reproductiva. 

3. Autocuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes. 

4. Identidad sexo-genérica, estereotipos y roles de género en la adolescencia. 

5. Diversidad Sexual. 
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6. Prevención de embarazos. 

7. Prevención de ITS. 

8. Género y nuevas masculinidades. 

9. Prevención de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes. 

10. Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. 

 

En concreto, la capacitación de esta cuarta sesión del Taller 6 de Formación de adolescentes y 

jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos 

versó sobre los temas 8, 9 y 10: Género y nuevas masculinidades; Prevención de violencia sexual 

en niñas, niños y adolescentes e Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los 

derechos de niñas, niños y adolescentes. 
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RELATORÍA  

La sesión 4 del Taller 1 de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y 

multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos se realizó el jueves 9 de 

diciembre de 16:00 a 19:00 horas a través de la plataforma de zoom y se retransmitió, en tiempo real, 

por la página de Facebook de Taller ESI Jóvenes 6 (https://www.facebook.com/Taller-

J%C3%B3venes-6-ESI-101079051852941). La utilización de medios virtuales es resultado del 

confinamiento derivado de la pandemia por COVID-19, así como la implementación de medidas 

sanitarias para mitigar la propagación y exposición al virus. 

 

El docente encargado de impartir el primer tema “Género y nuevas masculinidades” fue el Licenciado 

Aarón E. Hernández Hernández. Los temas “Prevención de violencia sexual en niñas, niños y 

adolescentes e Instituciones y marco normativo que protegen y garantizan los derechos de niñas, 

niños y adolescentes” fueron impartidos por la Maestra Roxana Abigaíl Montejano Villaseñor. La y el 

docente utilizaron una metodología que permitió a las personas, mediante el uso del chat en tiempo 

real, participar activamente y tener la capacidad de emitir sus observaciones y/o dudas, fomentando, 

de esta manera, el intercambio de información e intentando, en lo posible, generar interacciones con 

las y los jóvenes que siguieron la transmisión por Facebook. 

 

Para iniciar con el tema, el docente pidió a las y los participantes compartir a través del chat nombre, 

edad, identidad sexo-genérica y un dato curioso sobre su persona, esta técnica  breve de 

presentación permitió por un lado “romper el hielo” y por otro, reconocer que el “sexo-género” es un 

elemento de identidad constantemente afirmado como el nombre y la edad, llamó la atención que “el 
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dato curioso personal” fue el más difícil de mencionar permitiendo reflexionar sobre los ejercicios de 

autocrítica y autoconocimiento. En este momento, se explicó a las y los jóvenes cómo las distintas 

formas de vivir la juventud son “atravesadas” por la condición de género. 

 

Se procedió con la técnica de las siluetas masculinas, solicitando a las y los participantes dibujar o 

en su defecto imaginar una silueta masculina resaltando sus características y colocando elementos 

que pudieran responder: ¿Qué significa ser joven? se colocaron respuestas como “tener sueños, 

prepararse para el futuro, ser irresponsable, jugar, hacer lo que se quiera, tener actitud juvenil, etc. 

 

Con los elementos recuperados de la técnica, se pudo hacer la diferenciación entre los conceptos de 

“sexo” y “género”, abordando la “socialización del género, para ello, se preguntó al grupo ¿qué tipo 

de regalos o juguetes le hacemos a los niños y a las niñas? Respondiendo que en el caso de niños 

se regalan “balones, carritos, pistolas, etc.”; mientras que a las niñas “muñecas, trastecitos, cocinitas, 

bebés, maquillaje de fantasía, etc.”. Se concluyó que la socialización del género impulsa a los niños 

hacia la vida pública, a la competencia y a la actividad física; en tanto que, a las niñas hacia la vida 

privada, al cuidado de otros y a ser delicada. 

 

Además, al ser una sesión con jóvenes, se mencionó que la “la juventud” es una construcción social 

al igual que el género, lo que significa que las mujeres y los hombres la viven de manera diferenciada. 
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Se procedió a explicar que “la masculinidad hegemónica” es aquella que se construye desde el “eje 

del poder y la dominación” y se manifiesta en tres dimensiones: a) las relaciones de poder (techo de 

cristal para las mujeres), b) las relaciones de producción (el trabajo del hogar no remunerado, la doble 

jornada laboral de las mujeres y la brecha salarial) y c) las relaciones erótico-afectivas y sexuales 

(violencia en el noviazgo, violencia intrafamiliar, la sumisión del cuerpo de las mujeres en función del 

hombre). 

 

Hacia la última parte de la sesión, se planteó la interrogante sobre ¿es posible otro modelo de 

masculinidad? Es decir, pensar en otras masculinidades que no se fundamenten en el eje del poder 

la dominación o en las dimensiones de la masculinidad hegemónica. El grupo en algunas ocasiones 

rescataban elementos como la educación en género, promover la distribución de tareas del hogar 

independientemente a la identidad sexo-genérica, principalmente. 

 

En la sesión a cargo de la Mtra. Montejano, la metodología que se consideró pertinente para emplear 

radicó en dos actividades principales: primera, preguntas detonadoras y; segunda, el relato de 

historias basadas en hechos reales (se modificaron datos personales). 

 

De la interacción entre participantes y facilitadores se desprende que los primeros cuentan con el 

conocimiento de algunos de los temas explicados, sin embargo, se enfrentan a retos u obstáculos 

para su aplicación y abordaje, por ejemplo: las creencias negativas en relación con la sexualidad por 

parte de madres, padres y/o tutores de NNA, además de otros miembros de las comunidades en las 
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cuales están adscritos para el desempeño de sus labores. Por consecuencia, se identifica un temor 

generalizado y evasión ocasional a tratar los temas de sexualidad, derechos sexuales y reproductivos 

en la población de NNA.  

 

Destaca que a causa del taller identifican más y diversas formas de violencia sexual que se puede 

ejercer en contra de NNA. De la misma manera, reconocen y correlacionan quiénes pueden colocarse 

como víctimas con mayor facilidad a causa de diversos factores de vulnerabilidad en contextos 

determinados como la familia y la escuela (pues a causa del proceso de socialización, en estos 

espacios lo agresores tienen mayor “facilidad” de contacto para con las víctimas. 

 

Identifican también indicadores cognitivos, conductuales y emocionales que a corto, mediano y largo 

plazo pueden contribuir a reconocer cuando NNA son víctimas de violencia sexual y cómo esto puede 

repercutir en el proyecto de vida de ésta población. 

 

No obstante, los participantes muestran entusiasmo e interés en hacer copartícipes de la información 

obtenida a NNA, madres, padres, tutores y personas a las que tengan acceso y así extender los 

alcances que el taller pudiera tener.  
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En esta sesión 4 del Taller 6 de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y 

multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos pudieron participar 33 jóvenes 

(21 mujeres y 12 hombres) preparatoria General Mariano Arista en Villa de Arista. 

 

De manera constante se los compartió a las y los jóvenes el drive con las presentaciones de todo el 

taller: 

https://drive.google.com/drive/folders/11zMdKOE3eOuWlnBiACU1doFdvRSf05b8?usp=sharing 

 

Al finalizar cada tema, la y el docente compartieron los links de las evaluaciones de satisfacción de la 

sesión 4 del Taller 6 de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores 

de información en derechos sexuales y reproductivos. 

 

El cierre del taller 6 de Formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores 

de información en derechos sexuales y reproductivos estuvo a cargo del Director de la preparatoria 

General Mariano Arista, Profesor Jesús García, del Inspector de la Zona Escolar, Profesor Juan 

Carlos García, del Jefe de Investigación de la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado, René 

Espinoza y de la Titular del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, Licenciada Erika 

Velázquez Gutiérrez. 
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