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1. INTRODUCCIÓN 

 
La presente investigación consiste en una propuesta de secuencia didáctica que 

pretende sensibilizar a los y las estudiantes de 2º año medio respecto a la temática de 

violencia sexo-género recurriendo a la lectura de textos dramáticos en la cual ellos y ellas 

devengan protagonistas de su aprendizaje, cuestionándose las acciones cotidianas de 

violencia sexo-género de las cuales muchas veces son testigos, víctimas o victimarios. Con 

esta propuesta se espera aportar en la formación de su aprendizaje a un nivel cognitivo, pero 

también emocional desde una perspectiva pedagógica basada en el amor y en prácticas 

emancipatorias, pues se comprende el espacio escolar como trinchera política desde la cual 

se puede desestabilizar concepciones patriarcales necesarias de derribar. 

Para ello se propone trabajar la lectura de textos dramáticos con enfoque de género 

en la Unidad nº4 llamada Poder y ambición (género dramático), propuesta por el Programa 

de Estudio (2017) correspondiente a 2º medio. 

Finalmente, cabe mencionar que este estudio se enmarca primeramente en las 

tensiones que levantan estas problemáticas, para dar paso a teoría asociada, forma de trabajo 

dentro de un marco teórico, la propuesta de secuencia y finalmente su análisis, conclusiones 

y proyecciones. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
2.1 Antecedentes conceptuales 

La escuela se constituye como un espacio fundamental a la hora de comprender 

dinámicas sociales, ya que es una institución que acompaña a los y las estudiantes en distintos 

momentos de su ciclo vital, incidiendo en el desarrollo intrapersonal e interpersonal de los y 

las estudiantes. En este contexto, la escuela puede o no reproducir prácticas asociadas a la 

violencia sexual y de género, pues esta tiene el poder de reproducir o cambiar la forma de 

concebir el mundo. Al respecto, José Gil Rivero (2002) realizando una relectura de Louis 

Althusser (1975) menciona que la escuela es un instrumento reproductor de la ideología del 

Estado para la conservación de la fuerza del trabajo y reflexiona sobre el deber de las 

instituciones escolares para realizar cambios estructurales de pensamiento y dinámicas 

sociales, lo que puede extrapolarse a la importancia de abordar problemáticas referidas a la 

violencia sexual y de género. En este sentido, se afirma que la escuela puede estimular la 

comprensión de este tipo de violencia, transformando el espacio escolar y por consiguiente 

una dimensión de la sociedad ya que como menciona Gil, la escuela “es también un escenario 

donde se desarrollan conflictos y se experimentan posibilidades de transformación social” 

(2002, p.1). Los y las docentes de las diferentes asignaturas pueden aportar a reproducir o 

transformar el pensamiento de las y los estudiantes, lo cual resulta relevante a la hora de 

abordar y preveer situaciones de violencia sexual y de género, pues muchas lógicas 

patriarcales permean el espacio escolar. 

En este sentido, las autoras Andrea Baeza Reyes y Silvia Lamadrid Álvarez en su 

investigación Trayectorias educativas según género, Lo invisible para la política educativa 

chilena (2018) reflexionan sobre el rol mencionado que adquiere la escuela: 

La escuela es un sistema que pone en diálogo a los distintos agentes más allá de las 

materias pedagógicas y está en estrecha relación con los valores de la sociedad donde 

se inserta, es relevante conocer las representaciones sociales de género que allí se 

configuran, en un sentido amplio, interconectado las diversas asignaturas y hablantes 

(p. 474). 

Las autoras encapsulan la escuela como un ente que dialoga con dinámicas sociales 

que a su vez se vinculan con lógicas heteropatriarcales existentes en ella, adquiriendo un rol 
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en su reproducción y perpetuación dentro de las comunidades tanto dentro como fuera de 

ella. Asimismo, estas dinámicas penetran en formas de abordar contenidos disciplinares, por 

lo cual los planes de mejora no deben responder a “soluciones parche” o a parámetros 

meramente cuantitativos: “Tener un número semejante de mujeres y varones en las aulas no 

asegura que ambos grupos tengan las mismas oportunidades al interior de estas” (p. 475). 

Debido a esto, la concientización de este tipo de problemáticas debe ser profundizada e 

interiorizada por toda la comunidad, para realizar un tratamiento de estas de forma integral 

que contenga un enfoque preventivo, más allá de aquel castigador que históricamente se ha 

realizado, actuando exclusivamente cuando estas acciones se evidencian de maneras 

explícita, ya que como bien plantean las autoras Heben Ailén Montenegro y María Belén 

Ezquerra (2022) “Existen formas de pensar y de ver el mundo que se transmiten a través de 

procesos pedagógicos dentro de múltiples espacios por donde transitan niñas/os e interactúan 

con otras personas. En los procesos educativos se transmiten saberes, formas de ser y hacer 

que están intrínsecamente vinculadas al género” (p. 4). 

Por otra parte, La violencia sexual y de género ha sido reconocida como un problema 

por diferentes organizaciones de trascendencia mundial. La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) en el año 2013 señala que la violencia sexual y de género consiste en: “utilizar 

de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, 

independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el 

hogar y el lugar de trabajo” (2013, p.2). Si bien la OMS no menciona explicitamente a las 

escuelas como un espacio de violencia sexual, sí se refiere a “todo ámbito” en que esta pueda 

suceder, por lo que se incluye a la escuela como uno de estos espacios en tanto las prácticas 

de socialización que allí se desarrollan, lo cual sustenta la necesidad de que las escuelas se 

aproximen a estas temáticas. Otra organización mundial que se refiere a la temática de la 

violencia sexo-género es la Comisión Económica para América (CEPAL), la que en el año 

1996 declara que este tipo de violencia 

Está directamente vinculada a la desigual distribución del poder y a las 

relaciones asimétricas que se establecen entre varones y mujeres en nuestra 

sociedad, que perpetúan la desvalorización de lo femenino y su subordinación 

a lo masculino. Lo que diferencia a este tipo de violencia de otras formas de 
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agresión y coerción es que el factor de riesgo o de vulnerabilidad es el solo 

hecho de ser mujer. (p.5) 

De acuerdo a lo expuesto, este tema se reconoce como un problema de carácter 

mundial. que se inmiscuye en diferentes espacios relacionales, en los que la violencia sexual 

se vincula con el binarismo de género, pues son, predominantemente, las masculinidades las 

que ejercen violencia sobre el género femenino o sobre toda subjetividad feminizada. 

Debido a la evidente necesidad de levantar propuestas sobre el tratamiento de 

educación sexual como herramienta para la erradicación de la violencia sexual y de género 

en espacios educativos, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, publica en 2016 

el libro Educación no sexista. Hacia una real transformación donde se mencionan diferentes 

planteamientos y propuestas sobre la educación no sexista, además de estudios de caso en 

diferentes centros educacionales de diferentes niveles y regiones del país. Este libro plantea 

la posibilidad de desarrollar una educación que emerge desde las demandas y necesidades de 

diferentes movimientos sociales que cuestionan diversos aspectos de la sociedad. 

Específicamente, el artículo de Daniela Lillo Muñoz (2016), centrado en la asignatura de 

Lengua y Literatura, estudia la omisión del discurso femenino en la literatura propuesta por 

el Ministerio de Educación (MINEDUC) sobre ello concluye que “los criterios de selección 

empleados por el Mineduc son constituidos en función del hombre, dejando en desventaja lo 

referido a la mujer” (p.33). Esta ausencia de autoras mujeres implica la omisión de una forma 

de concebir el mundo, ya que la escritura construye o representa realidades. En palabras de 

la autora: “Al marginar la escritura [femenina] de la enseñanza de literatura se está 

marginando una visión de mundo y forma de conocer la realidad que proviene de la 

experiencia” (p.28). 

De acuerdo a los antecedentes expuestos resulta fundamental promover la 

comprensión de la violencia sexual y de género en las escuelas, específicamente en esta 

investigación, desde la asignatura de Lengua y Literatura, pues no solo se aporta a la 

contribución y a la transformación del espacio escolar, sino también a la implementación de 

prácticas pedagógicas en consonancia con los desafíos del siglo XXI, considerando, por 

ejemplo, los importantes aportes de la pedagogía feminista. 
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2.2 Antecedentes contextuales 

Contexto nacional 

En Chile, el año 2019 se registraron 524,7 denuncias cada 100.000 habitantes por 

violencia intrafamiliar, según datos entregados por la Biblioteca del Congreso Nacional 

Chileno (BCN). Asimismo, entre los años 2020 y el primer semestre del 2021 se registraron 

–según la Policía de Investigaciones (PDI)– un total de 3.264 víctimas de delitos sexuales, 

los cuales corresponden en un 85% a mujeres, con rasgos etarios generales explicitados 

dentro de la siguiente tabla, desde la cual se presencia que entre menor edad, existen más 

casos de delitos sexuales (Ver Tabla 1). 

Tabla 1 

 
Rangos etarios respecto a casos de delitos sexuales 

 

Rangos etarios asociados a denuncias Frecuencia de delitos sexuales 

Menor de 14 años 781 

De 14 a 17 años 642 

De 18 a 20 años 328 

De 21 a 30 años 620 

De 31 a 40 años 501 

De 41 a 50 años 273 

De 51 a 60 años 116 

De 61 a más años 23 

Fuente: Policía de Investigaciones Chile (2021). 

 
Este antecedente evidencia el estado de vulnerabilidad de niñas y adolescentes, por 

lo que deberían constituir un foco de especial protección e interés en el cual las escuelas 

podrían desempeñar un papel protagónico, facilitando a los y las estudiantes herramientas 

que posibiliten la comprensión de este tipo de violencias, su prevención y el conocimiento 

de protocolos de actuación certeros en situaciones de este tipo. 
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Contexto curricular 

 
En este contexto, en el año 2015 el MINEDUC elabora un plan llamado Educación 

para la igualdad de género (2015 - 2018) que incluye diversos materiales para el trabajo de 

la violencia sexual y de género en las escuelas, planteando posicionamientos y justificaciones 

sobre la importancia de incorporar un enfoque de género en los procesos relativos a la 

enseñanza-aprendizaje. Al respecto, este documento señala lo siguiente: 

La implementación de acciones para incorporar la perspectiva de género en el 

quehacer del Mineduc tiene como base la convicción de que es posible 

construir una educación no sexista, en la cual la institucionalidad y las 

comunidades educativas y sus integrantes reconozcan y otorguen igual valor 

a las capacidades y habilidades de niños, niñas, jóvenes y personas adultas, en 

los distintos niveles educativos, independiente de su sexo e identidad de 

género. (p.7). 

En este documento se expresa la necesidad de abordar las manifestaciones de 

violencia sexual y de género en espacios educativos, reconociendo en estas un problema que 

se debe trabajar desdes las escuelas. 

En el año 2018, el MINEDUC publica el Manual de educación sexual en afectividad 

y género, que proporciona recursos prácticos a las y los docentes y directivos/as sobre cómo 

abordar la educación sexual en las aulas desde los diferentes niveles y asignaturas de 

escolaridad en los que se desee trabajar: 

Este manual tiene como objetivo la articulación y generación de conocimientos junto 

al desarrollo de habilidades y actitudes para que los y las estudiantes adquieran 

progresivamente criterios necesarios para la construcción de sus proyectos de vida, su salud 

integral y su conocimiento sobre sí mismos y mismas, los cuales les permitan comprender la 

etapa del desarrollo que se encuentran viviendo, considerando la afectividad y la sexualidad 

como una parte fundamental en su desarrollo en un marco de responsabilidad, inclusión y 

respeto a la diversidad sexual, social y cultural (MINEDUC, 2018. p. 8). 

Otro material elaborado por el MINEDUC es el Protocolo de actuación frente a 

maltrato, acoso, abuso sexual y estupro publicado en el año 2017. Este documento otorga a 
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las escuelas orientaciones prácticas para que elaboren sus propios protocolos respecto a 

situaciones de violencia sexual y de género que pudieran suceder en los espacios educativos. 

Además, otorga propuestas para trabajar formativamente la prevención de situaciones de este 

tipo en los diferentes cursos y asignaturas, considerando objetivos de aprendizaje. Este 

documento plantea dentro del 2do medio en el que se propone esta secuencia, las asignaturas 

de Orientación y Biología, sin embargo, a través de otros instrumentos como por ejemplo los 

Objetivos Transversales dentro de las Bases Curriculares de 7mo a 2do medio, mencionados 

más adelante: 

Tabla 2 

 
Propuesta de trabajo sobre enfoque de género construída por Mineduc. 

 

Asignatura Curso Objetivo de aprendizaje 

 

 

 

 

Orientación 

 

 

 

 

II Medio 

“Evaluar, en sí mismo/a y en su entorno, situaciones 

problemáticas y/o de riesgos relacionadas con el consumo de 

sustancias, conductas sexuales riesgosas y la violencia, entre 

otros, e identificar y recurrir a redes de apoyo a las que 

pueden pedir ayuda, como familia, profesores/as, 

instituciones de salud, centros comunitarios y fonos y 

páginas web especializadas, entre otros.” 

 

 

Biología 

 

 

II Medio 

“Comprender que la sexualidad y la reproducción 

constituyen una de las dimensiones más relevantes de la vida 

humana, explicando la responsabilidad individual tanto 

femenina como masculina que involucra la sexualidad.” 

Fuente: MINEDUC (2017, p.22). 

 
Los documentos mencionados con anterioridad resaltan la importancia de trabajar 

transversalmente, y en cada etapa del ciclo escolar, la comprensión de temáticas vinculadas 

al sexo y al género, demostrando –paralelamente– que existe un respaldo ministerial para 

abordar estos temas en las distintas asignaturas. En las clases de Lengua y Literatura, 
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específicamente, se podría trabajar con la lectura de textos literarios que tengan un enfoque 

de género o que puedan ser analizados desde dicho enfoque. 

Contexto institucional 

 
El problema de esta investigación emerge en un colegio particular subvencionado en 

el cual se observaron las clases de Lengua y Literatura. Este establecimiento se encuentra 

ubicado en la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana, Chile. Esta comuna es parte 

de la periferia sur poniente de Santiago en la que, según la BCN existe una tasa de 643,6 

denuncias de violencia intrafamiliar cada 100.000 habitantes para el año 2019, un porcentaje 

de pobreza multidimensional de 26.7% en el año 2017 y un porcentaje de hogares hacinados 

de 18.7% para junio de 2020. A pesar de la situación económica de la comuna, este colegio 

cobra una mensualidad que, según la ficha MIME entregada por MINEDUC, oscila entre 

$50.000 a $100.000. El sistema de formación que este colegio ofrece es laico y Humanista- 

Científico, con un total de 789 de estudiantes matriculados y un equipo docente conformado 

por 32 profesores y profesoras para todo el establecimiento educativo, de los cuales una 

docente imparte la asignatura de Lengua y Literatura enn Enseñanza Media. Respecto a su 

infraestructura, el colegio cuenta con: biblioteca CRA, laboratorio de ciencias, sala multiuso, 

sala de computación con internet, cancha para deportes, gimnasio, casino, auditorio y sala de 

artes, junto con cámaras de vigilancia perimetrales y sistema de comunicación telefónica 

interna en cada una de las salas. 

En cuanto a los lineamientos del establecimiento, estos reconocen valores de libertad, 

ética y moral, establecidas también en leyes educacionales como la Ley General de 

Educación (LGE), además de principios educacionales como el respeto, el diálogo, la salud, 

belleza y finalmente el saber –ordenados de esta manera en su Proyecto Educativo 

Institucional (PEI). 

Respecto a temáticas sobre educación sexual y violencia sexo-género el colegio 

cuenta con un plan de sexualidad, afectividad y género que se basa en el manual llamado 

Maltrato, acoso, abuso sexual, estupro en establecimientos educacionales propuesto por 

MINEDUC el año 2017 y por lo indicado en ley 20.418 promulgada el año 2010 bajo el 

gobierno de Michelle Bachellet, que otorga normas de regulación de fertilidad, 

específicamente el artículo 1: “Toda persona tiene el derecho a recibir educación, 
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información y orientación en materia de regulidad de la fertilidad, de forma clara, 

comprensible, completa” (Ministerio de Salud, art. 1). 

Si bien esta institución académica cuenta con planes de formación en educación 

sexual, se llevan a cabo solamente en la asignatura de Orientación, por lo cual se torna 

necesaria su incorporación en las diferentes disciplinas para que los y las estudiantes 

comprendan este tipo de violencias presentes tanto en las escuelas como fuera de ellas, debido 

a que si las problemáticas suceden dentro, por ejemplo, las clases de Lengua y Literatura, es 

necesaria una toma de posición por parte de la escuela para estimular la Educación Sexual 

Integral, desde -en este caso- la lectura con un enfoque preventivo y de acompañamiento 

hacia ellos y ellas dentro de sus propios procesos. 

 
2.3 Problema de investigación 

A partir de los antecedentes conceptuales y contextuales expuestos se identifica la 

necesidad de realizar propuestas para las clases de Lengua y Literatura que promuevan el 

trabajo sobre estas problemáticas, considerando la incorporación de textos escritos por 

mujeres o disidencias. Si bien el MINEDUC establece documentos que pretenden hacerse 

cargo de esta problemática, en la práctica hay algo que falla, ya que estas dinámicas violentas 

se siguen presenciando tanto dentro como fuera del aula. Debido a lo anterior, accionar desde 

nuestro rol de profesoras/es investigadoras/es proponiendo secuencias didácticas y materiales 

para la comprensión y sensibilización de estos temas se vuelve un pilar fundamental de lucha 

contra el patriarcado en las sociedades. 

La primera tensión detectada corresponde a la falta de tratamiento preventivo respecto 

a problemáticas de violencia sexual y de género de forma interdisciplinar, que responde a 

una toma de posición de la escuela en cuanto a su rol transformador o reproductor de este 

tipo de temáticas, que repercute también en la Educación Sexual Integral. 

La segunda tensión responde al poco tratamiento de los textos escritos por mujeres 

dentro de la asignatura de Lengua y Literatura propuestos por MINEDUC, los cuales denotan 

un posicionamiento ideológico gubernamental del cual la escuela si asume su rol 

transformador debiese hacerse cargo. 
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Por otra parte, existen tensiones que relativizan la problemática sexo/género desde 

evidencias, como los casos de delitos sexuales establecidos los últimos años o la creación de 

protocolos desde MINEDUC para intentar subsanar las problemáticas existentes gracias a la 

manifestación del movimiento social feminista. 

Finalmente cabe mencionar que estas tensiones levantadas corresponden a la 

evidencia de que estas temáticas son un problema desde el cual la asignatura de Lengua y 

Literatura se puede aproximar para su comprensión y en definitiva, un correcto tratamiento 

desde la educación integral no punitiva con protocolos de actuación que se establecen sólo 

cuando estas problemáticas ocurren o trascienden a acciones más graves. 

 
2.4 Pregunta de investigación 

A partir de lo anterior, se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

 
¿De qué manera la lectura de textos dramáticos puede incidir en la comprensión de la 

violencia sexual y de género en la asignatura de Lengua y Literatura de un 2º medio? 

 

2.4.1 Fundamentación 

En esta investigación se considera que la lectura de textos dramáticos podría promover la 

comprensión de la violencia sexual y de género en cuanto se comprende la lectura como una 

forma de leer el mundo desde los postulados de Paulo Freire (1981) que trasciende los textos 

e influye en las experiencias, persepciones y visiones de mundo de quien lee. 

En cuanto a la selección de género dramático, se vuelve fundamental primeramente 

porque estas obras se relacionan con una Unidad dentro del nivel propuesto que se enfoca en 

las relaciones de poder, además de que estas obras están escritas para ser representadas, 

además de que tratan conflictos humanos tales como las relaciones de violencia sexual o de 

género, destacando las posibilidades de diversificación y ludificación de las clases en cuanto 

formas de leer tanto en conjunto como de forma individual, conectando con sus papeles de 

lectoras y lectores a lo largo del diseño propuesto. 

Respecto al ejercicio de lectura como puente para subsanar estas problemáticas, dentro de los 

programas de estudio para el curso 2do medio otorgados por MINEDUC, se menciona la 

relevancia de la lectura en todas las asignaturas, especialmente Lengua y Literatura, para ello, 
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exponen que “se debe estimular a que los y las estudiantes amplíen y profundicen sus 

conocimientos mediante el uso habitual de diversa bibliografía, para que así mejoren las 

habilidades de comprensión lectora” (MINEDUC, 2017. p 17). Una selección de bibliografía 

diversa se vuelve fundamental al estimular el placer lector en las y los estudiantes y por tanto 

a dominar la habilidad de comprensión lectora que, como fue mencionado, amplía su visión 

de mundo al dialogar con otros planteamientos y posibilidades sobre situaciones que ocurren 

en el mundo, como por ejemplo la violencia sexual y de género. Asimismo, en 2011 

MINEDUC junto al Consejo Nacional de la Cultura y Artes realizan un plan de fomento de 

la lectura llamado Lee Chile Lee, dentro del cual se destaca su valor intrínseco e integral para 

la formación de seres humanos, donde posterior a la adquisición del lenguaje desde el 

nacimiento con la familia, la escuela cumple un rol fundamental en la adquisición de estas 

herramientas lectoras que son de utilidad toda la vida, para que las y los estudiantes se 

desarrollen y convivan adecuadamente. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general 

 

 
Comprender de qué manera la lectura de textos dramáticos podría incidir en el entendimiento 

de la violencia sexual y de género en las clases de Lengua y Literatura de 2º año medio. 

 
3.2 Objetivos específicos 

 

● Seleccionar un corpus de obras dramáticas que aborden temáticas referidas a la 

violencia sexual y de género. 

● Diseñar una secuencia didáctica que fomente la comprensión de la violencia sexual y 

de género mediante la lectura de textos dramáticos. 

● Evaluar el diseño de secuencia didáctica para comprender de qué forma aborda la 

comprensión de la violencia sexual y de género. 
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4. MARCO TEÓRICO 

En este apartado se exponen los conceptos fundamentales que giran en torno a esta 

investigación. Para esto se realiza una revisión bibliográfica centrada, específicamente, en el 

trabajo de autoras como parte de una decisión política personal. 

Primeramente, se indaga en el concepto de lectura, para, posteriormente, definir lo 

que se entiende por la literatura con enfoque de género. Asimismo, se explican los conceptos 

de violencia sexual y violencia de género. Luego se presenta el concepto de pedagogía 

feminista, para finalizar con o con la noción de educación sexual. 

 
4.1 Lectura 

Para comprender el concepto de lectura en esta investigación resulta necesario referirse 

al de lector o la lectora, pues la validación del sujeto que lee es fundamental para trabajar 

esta habilidad en la asignatura de Lengua y Literatura, promoviendo que los y las estudiantes 

experimenten cercanía con las lecturas propuestas y cuestionen, al mismo tiempo, el sesgo 

elitista de algunos textos y los criterios de selección de estos mismos. Respecto a la figura 

del lector o la lectora, Ricardo Piglia (2005) señala que “un lector es también el que lee mal, 

distorsiona, percibe confusamente. En la clínica del arte de leer, no siempre el que tiene mejor 

vista lee mejor” (p. 12). En cuanto a lo mencionado en la cita, Piglia no incluye presiones en 

cuanto al rol de lector ideal, sino que resignifica el hecho de que todos y todas podemos leer 

y aunque se realicen lecturas “incorrectas” también radican un acercamiento a los textos y 

por lo tanto un diálogo necesario con estos. 

En este escenario, diversos planteamientos como lo propuesto por la teoría de la 

recepción resignifican la figura del lector y la lectora como un pilar fundamental en la lectura 

de literatura, considerando que es este/a quien le atribuye un sentido al texto, independiente 

del proceso creativo del autor o la autora. En este contexto, Manuel Hernández (2010) explica 

que el autor o la autora, al momento de escribir un texto, lo codifica y es el lector o la lectora 

quien lo decodifica en el proceso de lectura, estableciéndose de esta manera, un diálogo entre 

la obra y la subjetividad de quien lee. 

Los planteamientos de Hernández contrastan con otras teorías, como por ejemplo con 

el estructuralismo o el formalismo ruso, que no consideran el importante rol del lector o la 
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lectora en el proceso de lectura e interpretación de una obra. Por otro lado, Wolfgang Iser 

(1972) menciona que “durante el proceso de lectura el lector se encuentra modificando 

continuamente las coherencias o “ilusiones” que se va estableciendo, pues el texto las va 

frustrando: al final del proceso el lector descubre que él mismo ha sido modificado” (p 31). 

Esta cita expone la relación de interdependencia entre el texto y el lector, siendo este último 

un actante trascendental al momento de abordar la lectura en general y en la escuela en 

particular.. Iser menciona que el autor deja vacíos en el texto para que el lector, mediante su 

imaginación, lo llene con sus experiencias y con su subjetividad, por lo cual la interpretación 

de textos respondería a un fenómeno individual, pero que es guiado por el propio texto. 

Desde esta perspectiva, en esta investigación se entiende la lectura como un proceso 

complejo en el cual el lector o la lectora desempeña un papel fundamental, pues como 

menciona Paulo Freire (1981) en el texto La importancia del acto de leer, la lectura no 

implica solamente decodificar lo escrito –o no al menos– si se aborda la lectura crítica de 

textos en las que se relaciona el texto, el contexto y las experiencias de quien lee. Al respecto 

este autor señala que “Creo que mucho de nuestra insistencia, en cuanto profesores y 

profesoras, en que los estudiantes “lean”, en un semestre, un sinnúmero de capítulos de libros 

reside en la comprensión errónea que a veces tenemos del acto de leer” (p.4). 

De acuerdo a lo expuesto, es relevante considerar la enseñanza de la lectura y las 

herramientas que los y las docentes poseen para guiar estos procesos. Isabel Solé (1998) 

menciona la importancia de una correcta enseñanza de la lectura para: “…hacer lectores 

autónomos, capaces de enfrentarse de manera inteligente a textos de muy distinta índole, la 

mayoría de las veces distintos de los que se usan cuando se instruye” (p. 7), pues la realidad 

dentro y fuera de la escuela está compuesta por textos que no necesariamente responden a lo 

escrito. En este sentido, también se pueden , leer situaciones sociales o las acciones que las 

mismas personas realizan, por lo que enseñar esta forma de comprender la lectura podría 

propiciar el cuestionamiento y la desnaturalización de prácticas que muchas veces se 

encuentran arraigadas en los espacios educativos, como por ejemplo, el uso que los y las 

estudiantes realizan de insultos como “hijo de puta” o “conchetumare”. 

Para finalizar este apartado, adquieren sentido las seis estrategias, planteadas por 

Isabel Solé, respecto al proceso de lectura, las cuales se detallan a continuación: 
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1. Comprender los propósitos explícitos e implícitos de la lectura. 

2. Activar y aportar a la lectura los conocimientos previos pertinentes para el contenido 

de que se trate. 

3. Dirigir la atención a lo que resulta fundamental en detrimento de lo que puede parecer 

trivial. 

4. Evaluar la consistencia interna del contenido que expresa el texto y su compatibilidad 

con el conocimiento previo y lo que dicta el “sentido común”. 

5. Comprobar continuamente si la comprensión tiene lugar mediante la revisión y 

recapitulación periódica y la autointerrogación. 

6. Elaborar y probar inferencias de diverso tipo, como interpretaciones, hipótesis, 

predicciones y conclusiones. (Solé, 1998. p. 8). 

Para efectos de esta investigación las estrategias nº 2 y nº 4 adquieren relevancia, dado que 

visibilizan la forma en que la lectura dialoga con el conocimiento de los y las estudiantes. 

 
4.2 Literatura con enfoque de género 

Para definir qué es la literatura con enfoque de género, resulta fundamental entender 

qué es el enfoque de género. En el decreto Educación para la igualdad de género (2017) 

elaborado por el MINEDUC se define como: 

Una perspectiva de análisis que aborda las relaciones en términos de ejercicio de 

poder, de acceso a recursos (materiales, sociales, culturales, etc.); una forma de 

comprender la realidad en base a la variable de género y sus manifestaciones en un 

contexto geográfico, cultural, étnico e histórico determinado ( p. 10) 

De esta forma, la literatura con enfoque de género se comprende como aquellos textos 

narrativos, líricos o dramáticos que dialogan con la variable género y que pueden ser escritos 

por mujeres y/o disidencias, o simplemente abordar la temática de poder relacional entre el 

género masculino y femenino desde lógicas binaristas o fuera de estas mediante el 

cuestionamiento de lógicas patriarcales. En este contexto, son un aporte los planteamientos 

de Patricia de Souza (2014) quien señala la relevancia de la literatura como espacio político 

relacional tanto desde los/las lectores/as o escritores/as, quienes han disputado la literatura 
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como un producto cultural propio de las élites y proponiendo nuevas formas de acercamiento 

a la lectura. 

 
4.3 Violencia sexual y de género 

La violencia sexo-genérica se define como la unión entre violencias sexuales y 

violencias de género que dialogan entre sí, pues la violencia sexual surge en un contexto 

donde el género toma protagonismo. Las diferencias entre sexo y género han sido 

teóricamente discutidas por los diferentes feminismos. Por ejemplo, Judith Butler (2007) 

señala que el sexo responde al carácter biológico del ser humano, mientras que el género 

responde a una dimensión más bien cultural por lo que no necesariamente ambos se 

corresponden, tal como se observa en la siguiente cita “Si el género es los significados 

culturales que acepta el cuerpo sexuado, entonces no puede afirmarse que un género 

únicamente sea producto del sexo” (54). De acuerdo a estos planteamiento, entender la 

violencia sexual fuera de la dimensión de género o viceversa resulta incongruente dado que 

ambos conceptos están intimamente relacionados. En este contexto, resulta un aporte la 

categoría de sistema sexo-género propuesta por Teresita de Barbieri (1993) quien la define 

de la siguiente manera 

Conjunto de prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores sociales 

que las sociedades elaboran a partir de la diferencia sexual anátomo- 

fisiológica y que dan sentido a la satisfacción de los impulsos sexuales, a la 

reproducción de la especie humana y en general al relacionamiento entre las 

personas (Barbieri, T. p. 149). 

Para comprender profundidad el término expuesto, se definirán los conceptos de violencia 

sexual y violencia de género por separado. 

 

4.3.1 Violencia sexual 

La violencia sexual puede referirse a distintos actos, sin embargo su manifestación 

más concreta y visible, será –siempre– la violación. En palabras de Silvestri (2014) “El sexo 

constituye uno de los enclaves estratégicos en las artes de gobernar… La reproducción sexual 

se entiende como una de las maquinarias de control de lo social” (p.102). La autora se refiere 

a que dentro de la esfera sexual se constituyen relaciones de poder que se permean por lógicas 
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sociales patriarcales, por lo tanto más profundas y generalizadas, esto debido a -en parte- a 

los parámetros educativos desarrollados por diversas instituciones ideológicas como la 

iglesia, la escuela y la familia, lo cual también se explica desde una historicidad estudiada 

por autoras como Silvia Federici (2010) que en su obra Calibán y la bruja plantea el rol del 

cuerpo de la mujer en la instauración de lógicas socioeconómicas: “…Este proceso requirió 

la transformación del cuerpo en una máquina de trabajo y el sometimiento de las mujeres 

para la reproducción de la fuerza de trabajo” (Federici, S. p. 91). Por su parte, Maldonado 

(2019) explica que “la violación como mandato de la masculinidad es un constructo cultural 

que está en la base de la dominación masculina y, con ello, de las relaciones de poder que se 

tejen en las diferentes instituciones patriarcales” (p.156). A pesar de aquello, también 

constituye violencia sexual elocar los genitales de otro u otra sin su consentimiento o utilizar 

términos sexualizantes y denigrantes para referirse a otras personas. 

La autora brasileña Rita Segato (2018) explica que la violencia sexual ocurre bajo la 

necesidad de las mascunilidades hegemónicas por reforzar su estatus por sobre la feminidad, 

por lo cual Segato menciona que en el acto violento el hombre feminiza al otro ejerciendo su 

poder: “La masculinidad, a diferencia de la femineidad es un estatus, una jerarquía de 

prestigio, se adquiere como un título y se debe renovar y comprobar su vigencia como tal” 

(p. 40). En cuanto a la autora Jocelyn Maldonado (2019) ella identifica que los inicios de la 

violencia sexual se remontan a la conquista de América, tal como lo expresa en la siguiente 

cita:“La conquista americana y el proceso de mestizaje, por ejemplo, esconden en sus 

entrañas la violencia sexual hacia las mujeres nativas y luego mestizas” (p. 147). La violencia 

sexual, al igual que el género marcan la historia de la humanidad, por lo cual su abordaje en 

contextos educativos es primordial paracuestionar unahistoria que ha sido escrita, 

predominantemente, por hombres cis heterosexuales.. 

 

4.3.2 Violencia de género 

El género es una construcción social sumamente estudiada por los feminismos. Una 

de sus pioneras –Simone de Beauvoir– cuestiona el género desde el vínculo con lo biológico, 

situándose desde una perspectiva cultural. 

Por su parte, Segato define el género como: “una categoría analítica que pretende dar 

cuenta de cómo representaciones dominantes, hegemónicas, organizan el mundo de la 
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sexualidad, de los afectos, de los roles sociales y de la personalidad” (p. 26). De acuerdo a 

esto, se entiende el género desde una lógica de poder jerarquizada que facilita el ejercicio de 

la violencia sexual. En palabras de Barbieri “Las jerarquías sociales entre los géneros 

responden más que a prestigio, a resoluciones del conflicto desfavorables hasta ahora para 

las mujeres frente a los varones” (Barbieri, 1993. p. 152). 

En este contexto, el espacio doméstico y la familia representan la materialización de 

lo privado en donde la jerarquización de género toma presencia. La crianza y la reproducción 

han sido claves para sustentar la imagen de la mujer asociada fundamentalmente a la familia, 

desde donde se desprenden algunos de los roles de género que se perpetúan en otros espacios. 

Por ejemplo, la idea de que el hombre debe desempeñarse como proveedor de recursos 

materiales para el hogar, mientras que la mujer debe encargarse del trabajo doméstico y de 

la crianza temprana, por lo cual la familia en general y el hogar en particular se convierte en 

su espacio político, pues tal como expresa Rita Segato (2018) “En el espacio doméstico las 

mujeres desarrollan su politicidad, su gestión, su estilo de resolución de conflictos y de 

administración de recursos disponibles” (Segato, R. p. 67). En el conocido ensayo Una 

habitación propia de Virginia Woolf la autora denuncia la dualidad entre el espacio público 

liderado por los hombres y el espacio privado al cual se relega a las mujeres lo que influye 

en la visión de mundo de estas mismas e incluso en su forma de escribir; y aunque a lo largo 

de los años las mujeres se han ido incorporado al mercado laboral, eso no ha implicado el 

abandono de sus funciones en el espacio doméstico, trabajo que actualmente sigue siendo 

no remunerado. Esto se vincula con los planteamientos de Federici (2018) quien teoriza sobre 

el rol de la mujer en el trabajo doméstico y las razones por las cuales la concepción de familia 

tradicional reproduce dinámicas patriarcales que dan paso a la violencia de género: “El varón 

tiene el poder del salario y se convierte en el supervisor del trabajo no remunerado de la 

mujer ( p.17). 

Para finalizar, se comprende que la violencia sexual y de género no pueden tratarse 

de manera separada, puesto que la violencia sexual se da en un marco de género, que es 

posible observar en diferentes espacios, entre esos la escuela que no escapa de estas 

expresiones de violencia. 
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4.4 Pedagogía feminista 

Debido a las desigualdades sociales que se han construido a lo largo de los siglos, 

diferentes movimientos se han encargado de denunciar las violencias existentes y teorizar 

sobre ellas. Un ejemplo de ello son los feminismos, que han permeado y se han inmiscuido 

tanto en los espacios públicos como en los espacios privados, promoviendo cuestionamientos 

respecto al funcionamiento del patriarcado. En este contexto, la escuela como institución 

social también se ha visto envuelta en estas problemáticas y nuevos desafíos que han 

facilitado la aparición o fortalecimiento de perspectivas educativas con enfoque de género. 

En este sentido, Claudia Korol (2007) hace una relectura de los postulados de Paulo Freire 

para promover un movimiento de escuelas populares con perspectiva feminista en Argentina. 

En su libro Hacia una pedagogía feminista menciona que: “la propuesta de “pedagogía 

popular feminista” actúa no como una manera límite, sino como una apertura. Es una manera 

de nombrar una posición en la batalla cultural, que cuestiona al conjunto de relaciones de 

poder” (p. 17), por lo tanto, la pedagogía feminista busca cuestionar lógicas y expresiones 

patriarcales desde el espacio escolar, en donde se proponen dinámicas que provienen de la 

pedagogía crítica de Paulo Freire, considerando la afectividad e integralidad del estudiante. 

En este sentido Maribel Ríos (2015) señala que la pedagogía feminista: 

Aporta a la teoría crítica constructivista- desde teorías feministas- al romper 

con la racionalidad pedagógica androcéntrica, que implica prioritariamente la 

crítica del patriarcado y del sexismo en la vida, en la escuela, y en todo tipo 

de institución social, y cuestiona las formas de introyectar la desvalorización 

y opresión e inequidad social en las mujeres. (Ríos, p.126) 

En este escenario resultan relevantes las propuestas de enseñanza-aprendizaje que 

propicien el cuestionamiento sobre violencias tales como la sexo-genérica, en el marco de 

una pedagogía respetuosa que sensibilice a los y las estudiantes sobre estas prácticas mal 

normalizadas. 

 
4.5 Educación sexual 

Para definir qué es la educación sexual, puede ser útil detenerse en comprender cómo 

se ha concebido la sexualidad. La sexualidad se ha concebido históricamente desde un 

enfoque punitivo que tiene importantes bases en algunas religiones o formas de comprender 
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las religiones, desde las cuales se ha establecido una relación entre el disfrute –y 

conocimiento del propio cuerpo y de los ajenos– con lo indebido moralmente y/o con 

sentimientos de culpa que restringen el placer de las personas. Focault (1998) menciona la 

importancia de los discursos sobre el sexo en espacios sociales, reconociendo sus comienzos 

en el s. XVII, específicamente, en los confesionarios. Desde esta perspectiva, este autor 

plantea la existencia del control sobre la sexualidad: “El sexo no es cosa que sólo se juzgue, 

es cosa que se administra” (p. 34). Esta idea de administración responde a la comprensión de 

la sexualidad como prácticas en las que interviene el poder. 

Actualmente, la sexualidad se aborda desde nuevas perspectivas, como la planteada 

por Korol quien define la sexualidad desde una mirada más holística e integral, planteando 

que “la sexualidad es el abandono de la racionalidad, es creadora de eternidades y paraísos. 

Es pudorosa en la entrega, en el descubrimiento desaparece lo público y lo privado” (p. 35). 

En cuanto al tratamiento de la sexualidad en espacios educativos, Mary Luz Estupiñán (2011) 

explica que la escuela es una institución social que aborda la educación sexual al servicio del 

triunfo del patriarcado y el capital en la sociedad: 

La educación sexual permite comprender la reproducción humana y el 

funcionamiento biológico de los cuerpos para desembocar en prácticas 

religiosamente correctas que permitan llegar a los puertos indicados de la 

pareja, la familia y así contribuir a la consolidación de una sociedad 

“armónica” (Estupiñán, 2011, p.84). 

En este sentido, la educación sexual es un eje fundamental en la pedagogía feminista 

desde la cual se comprende la sexualidad como un aspecto vital de las personas y 

específicamente de los y las estudiantes, que repercute en la calidad de las relaciones 

interpersonales que se establecen. Considerando lo expuesto, dentro de la presente 

investigación se entiende la sexualidad como un aspecto inherente del ser humano, que 

conforma su integridad e incide en todos sus vínculos sociales, por lo mismo la educación 

sexual–desde edades tempranas– podría contribuir a la eliminación de las formas de violencia 

sexual y de género 
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5. MARCO METODOLÓGICO 

 
5.1 Paradigma y diseño de investigación 

 
5.1.1 Paradigma de investigación 

Esta investigación se sitúa dentro del paradigma cualitativo, ya que en este se 

interpretan y estudian fenómenos o situaciones, sin una hipótesis a priori, pues estas se van 

generando durante el proceso de investigación. Además, este paradigma se caracteriza por su 

dinamismo y ciclicidad en el que se puede volver a etapas iniciales: 

Todo individuo, grupo o sistema social tiene una manera única de ver el 

mundo y entender situaciones y eventos, la cual se construye por el 

inconsciente, transmitido por otros y por la experiencia y mediante la 

investigación, debemos tratar de comprenderla en su contexto. (Sampieri, 

2003, p.9). 

De esta forma, la investigación adquiere parámetros más bien específicos sobre el escenario 

y los objetivos desde los cuales se va a trabajar, además de otorgar una especie de ciclismo 

en cuanto a que el investigador o investigadora pueda volver a etapas iniciales del trabajo 

investigativo, lo que supone una reflexión más profunda de este. 

 

5.1.2 Diseño de investigación 

Esta investigación adhiere a los principios de la “Investigación-Acción”, en tanto el 

interés que este manifiesta por problemáticas específicas que emergen de escenarios 

particulares. Asimismo, se adhiere a la importancia que este tipo de diseño atribuye a la figura 

docente. Al respecto, Antonio Latorre (2013) señala la relevancia del profesor como 

investigador autoreflexivo de su propia praxis educativa: “así, la investigación a la vez que 

metodología para resolver los problemas educativos, es vista como modelo de formación 

continua, es decir, como poderosa herramienta para el autodesarrollo profesional” (p.16). Sin 

embargo, por factores contextuales, esta propuesta no pudo implementarse , por lo que esta 

investigación no avanza del plano de la acción. En este sentido, también se adhiere a ciertos 

postulados de la “Investigación en base a diseño, respecto a la relevancia que adquiere la 

propuesta de un diseño, en este caso una secuencia didáctica compuesta por seis clases con 

sus respectivos materiales (planificaciones, Evaluación de Inicio y Evaluación de Salida, 
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presentación de diapositivas, corpus literario de obras dramáticas, cuadernillo de actividades 

y pautas de evaluación), como una manera de contribuir a la innovación de prácticas 

pedagógicas. Al respecto, Bárbara de Benito y Jesus María Salinas (2016) sintetizan que la 

investigación basada en diseño es: “Un tipo de investigación orientado hacia la innovación 

educativa cuya característica fundamental consiste en la introducción de un elemento nuevo 

para transformar una situación" (p.1). 

 
5.2 Escenario 

Esta propuesta de secuencia didáctica se enmarca en la asignatura de Lengua y 

Literatura, específicamente, para estudiantes de 2º medio y se sitúa en la Unidad nº 4 titulada 

“Poder y Ambición” que se vincula al género dramático con el propósito de abordar el 

objetivo transversal correspondiente a la dimensión afectiva “Comprender y apreciar la 

importancia que tienen las dimensiones afectiva, espiritual, ética y social para un sano 

desarrollo sexual”. Además, se consideran de los siguientes objetivos de aprendizaje: 

 

 

 

Objetivo de 

Aprendizaje 

Descriptor 

OA 08 Formular una interpretación de los textos literarios 

leídos o vistos, que sea coherente con su análisis, 

considerando: 

- Una hipótesis sobre el sentido de la obra, que muestre 

un punto de vista personal, histórico, social o 

universal. 

- Una crítica de la obra sustentada en citas o ejemplos. 

- Los antecedentes culturales que influyen en la visión 

que refleja la obra sobre temas como el destino, la 

muerte, la trascendencia, la guerra u otros. 
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 La relación de la obra con la visión de mundo y el 

contexto histórico en el que se ambienta y/o en el que fue 

creada, ejemplificando dicha relación. 

 
OA 02 

 
Reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la 

experiencia humana, propia y ajena, a partir de la lectura de 

obras literarias y otros textos que forman parte de nuestras 

herencias culturales, abordando los temas estipulados para el 

curso y las obras sugeridas para cada uno. 

 
OA 05 

 
Analizar los textos dramáticos leídos o vistos, para 

enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea 

pertinente: 

-El conflicto y qué problema humano se expresa a través de 

él. 

-Un análisis de los personajes principales que considere su 

evolución, su relación con otros personajes, qué dicen, qué se 

dice de ellos, lo que hacen, cómo reaccionan, qué piensan y 

cuáles son sus motivaciones. -Personajes tipo, símbolos y 

tópicos literarios. 

-Las creencias, prejuicios y estereotipos presentes en el relato, 

a la luz de la visión de mundo de la época en la que fue escrito 

y su conexión con el mundo actual. 

-La atmósfera de la obra y cómo se construye a través de los 

diálogos, los monólogos, las acciones y las acotaciones. 

-Relaciones intertextuales con otras obras. 
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OA 12 Aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades de 

escritura adquiridas en clases como medio de expresión 

personal y cuando se enfrentan a nuevos géneros: 

- Investigando las características del género antes de 

escribir. 

Adecuando el texto a los propósitos de escritura y la 

situación 
 

 
 

 

 

 

 

 

5.3 Dimensiones del estudio 

La primera dimensión en la que impacta esta investigación es el eje de lectura, debido 

a que la propuesta de secuencia didáctica se encausa a la utilización de este eje como motor 

para lograr los objetivos propuestos. La lectura, que actúa como foco de intervención, se 

propone desde diferentes actividades de reflexión sobre las temáticas escogidas, por ejemplo 

aquellas en las cuales los y las estudiantes realizan un conversatorio a partir de preguntas 

guías u otras donde ellos y ellas deben conectar con sus emociones y pintar una silueta; todo 

encausado dentro de una selección de textos dramáticos que refieren a temáticas que 

estimulen la comprensión de violencia sexual y de género. La problemática mencionada 

responde a la variable en tensión que busca subsanar el este eje, por lo cual dichas violencias 

se vuelven una dimensión fundamental en esta investigación, desde las cuales se propone su 

comprensión por objetivo en esta propuesta. Finalmente, la Educación Sexual Integral se 

vuelve un pilar fundamental dentro del cual se relacionan los conocimientos y habilidades 

referentes a la lectura, junto a la comprensión de problemáticas sexuales y de género, que 

busca un enfoque más bien preventivo con el objetivo de que estas violencias no sigan 

perpetuando los sistemas escolares, sino que exista una reflexión adecuada y una 

sensibilización que trascienda la sala de clases. 
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5.4 Plan de análisis 

En esta investigación se analiza la propuesta de secuencia didáctica y materiales sobre 

la comprensión de violencia sexual y de género a través instrumentos de codificación 

planteados por Graham Gibbs (2012) en su libro Análisis de datos cualitativos en 

Investigación Cualitativa como: “El modo en el que usted define de qué tratan los datos que 

está analizando” (p. 76). Por lo cual se vuelve fundamental debido a que establece categorías 

de análisis jerarquizando su pertinencia dentro de esta investigación, y encauzando hacia lo 

que trata, en este caso, la secuencia. Por otra parte, el autor menciona que la codificación: 

“Consiste en identificar uno o más pasajes de texto que ejemplifiquen alguna idea temática 

y relacionarlos con un código” (p. 99). De esta forma, la propuesta didáctica y materiales 

poseen criterios en común reflejados en el análisis. 

Finalmente, el tipo de codificación realizado para la secuencia didáctica es aquel 

conocido como abierta e inductiva, reflexionada por Sampieri (2014) como una forma de 

codificar que comienza desde lo particular para concientizar nociones más bien generales, 

categorizando relaciones a través del análisis de datos, en este caso, de la propuesta de 

secuencia. 

 
5.5 Ruta de la propuesta de secuencia didáctica 

A continuación se presenta la ruta que organiza la propuesta de secuencia didáctica: 

 
Tabla 3 

 
Ruta de propuesta didáctica 

 

Clase Objetivo Lectura Asociada Descripción de la clase 

 

 

1 

Aplicación 

de 

evaluación 

de Inicio. 

Indagar en sus 

conocimientos sobre 

temáticas de sexo y 

género mediante el 

desarrollo de una guía 

inicial para evaluar su 

dominio en esta 

materia. 

 

 

 

 

 
No aplica. 

 

 
Este instrumento busca 

diagnosticar los 

conocimientos de los y las 

estudiantes respecto a la 

violencia de sexo y género. 
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2 ¿Qué es 

el género? 

Leer un fragmento de 

la tragedia clásica 

Medea para reflexionar 

sobre los conceptos de 

sexo y género. 

 

 

 

Medea de Eurípides. 

Se proponen actividades que 

posibilitan la identificación 

de conceptos como identidad 

de género, orientación 

sexual, sexo y género; 

además se realizan preguntas 

sobre el texto leído. 

 

 

 

3 Roles de 

género 

 
Leer un fragmento de 

la obra dramática Hilda 

Peña para reflexionar 

sobre los roles de 

género que emanan de 

la literatura. 

 

 

 

 
Hilda Peña de Isidora 

Stevenson. 

 
Se aborda la enseñanza de 

roles de género, mediante la 

lectura de un fragmento de 

una obra dramática escogida, 

se cuestionan los roles de 

género en la sociedad, 

además de la visualización 

del intro de Steven Universe 

y la creación de un árbol 

genealógico. 

Clase Objetivo Lectura Asociada Descripción de la clase 

 

 

 
4 El 

consentimie 

nto 

 
Leer un fragmento de la 

obra dramática Las 

brutas para comprender 

de qué manera se 

presenta el concepto de 

consentimiento como 

parte del conflicto 

dramático. 

 

 

 
 

Las brutas de Juan 

Radrigán. 

Desde la visualización del 

vídeo “Consentimiento como 

una taza de té” y actividades 

de identificación de sentires 

en una silueta se 

comprenden términos 

referentes al consentimiento. 

 

 

5 Violencia 

sexo 

genérica 

Leer un fragmento de 

la obra dramática El 

amarillo sol de tus 

cabellos largos para 

identificar el modo en 

que la literatura 

 

 
El amarillo sol de tus 

cabellos largos de 

Carla Zúñiga. 

 
 

Reflexión en distintos grupos 

tipo conversatorio 

estructurado con una serie de 

preguntas guía. 
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 representa la violencia 

sexo-género. 

  

 
Escribir 

  

6 

Proceso de 

escritura de 

un 

monólogo 

colaborativamente un 

borrador de monólogo 

para ser socializado en 

un mural colaborativo 

que aborde temáticas 

 

 

 
No aplica. 

Creación de escritura de un 

borrador de monólogo en 

grupos para su socialización 

a través de un mural 

colaborativo. 

 de sexo y género.   

 
Escribir 

 
Los y las estudiantes en 

7 

Creación de 

mural 

colaborativ 

o 

colaborativamente un 

monólogo para ser 

socializado en un 

mural colaborativo que 

aborde temáticas de 

 

 

 
No aplica. 

grupos corrigen y reescriben 

su monólogo, el cual será 

incorporado a un mural 

colaborativo que sintetiza las 

temáticas trabajadas. 

 sexo y género   

 

 

 

 

6. PROPUESTA DE SECUENCIA DIDÁCTICA 

 
A raíz de las tensiones levantadas en la presente investigación, se propone una 

secuencia didáctica compuesta de seis clases dentro de las cuales una de ellas se destina a la 

realización de una Evaluación de Inicio que busca diagnosticar los conocimientos de las y 

los estudiantes sobre la materia antes de la supuesta implementación de este diseño. Esta 

misma evaluación (Evaluación de Salida) se vuelve a aplicar al finalizar la propuesta de 

secuencia didáctica para evidenciar posibles cambios en los conocimientos de las y los 

estudiantes, antes y después de la secuencia. 

Además se destinan dos clases para la creación de monólogo tomando en cuenta la 

escritura como proceso y un mural colaborativo en el cual los y las estudiantes deben plasmar 

los conocimientos adquiridos a lo largo de la secuencia, tanto sobre género dramático como 

sobre las temáticas referidas a la violencia sexual y de género. 
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6.1 Recursos de la clase nº 1 

 
6.1.1 Planificación de clase 

 
 

 
UNIDAD Nº 4 Poder y ambición (Género dramático) 

 
ASIGNATURA 

Lengua y Literatura 

 
NIVEL: 2º medio 

 
DOCENTE: Paula Almendras 

 
OBJETIVO: Indagar en sus conocimientos sobre temáticas de sexo y género mediante el 

desarrollo de una guía inicial para evaluar su dominio en esta materia. 

 
OA (según Bases 

Curriculares) 

 
Objetivo transversal dimensión afectiva: Comprender y 

apreciar la importancia que tienen las dimensiones afectiva, 

espiritual, ética y social para un sano desarrollo sexual. 

 

 

*Como esta es una clase diagnóstica no se selecciona un OA 

disciplinar. 

 
ACTITUDINAL 

(según Bases 

Curriculares) 

 
OAA G: Realizar tareas y trabajos de forma rigurosa y 

perseverante, entendiendo que los logros se obtienen solo después 

de un tiempo prolongado. 
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CONTENIDOS 

 
DECLARATIVO 

 

· Conceptos de sexo-género, consentimiento, violencia sexual y 

de género. 

 
 

PROCEDIMENTAL 

 

· Leen el objetivo de la clase. 

 

· Anotan el objetivo de la clase en su cuaderno. 

 

· Escuchan atentamente las indicaciones de la profesora. 

 

· Reflexionan sobre temáticas referentes a la violencia sexual y 

de género. 

 

· Resuelven guía sobre la temática de sexo-género. 

 

· Entregan la guía resuelta a la profesora. 

 

· Reflexionan sobre el por qué de la secuencia. 

 

· Manifiestan sus apreciaciones sobre la evaluación de inicio. 

 

 
ACTITUDINAL 

 

· Manifiestan una actitud abierta y respetuosa hacia sus 

compañeros/as y profesoras. 
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ESTRATEGIAS 

 
ACTIVIDADES 

DE ENSEÑANZA 

 
INICIO (10 minutos) 

 

· Se saluda a los y las estudiantes. Se 

presenta el objetivo de la sesión. 

 

· Se realiza una presentación general de las 

fases de la secuencia didáctica, 

considerando tabla de contenidos y 

objetivos a lograr, para que los y las 

estudiantes comprendan el motivo de la 

Evaluación de Inicio que deberán 

desarrollar. 

 

· Se lee en conjunto la Evaluación de 

Inicio, explicando las instrucciones. 

 

 

DESARROLLO (30 minutos 

aproximadamente) 

 

· Los y las estudiantes resuelven la 

Evaluación de Inicio. 

 

CIERRE (5 minutos) 

 

· Se retiran las guías y se vuelve al por 

qué de esta implementación. Se fomenta la 

reflexión de los y las estudiantes sobre lo 

que vendrá en las próximas clases 

mediante las siguientes preguntas que 

responden de forma anónima en un post it: 

 

a. ¿Cómo te sentiste al responder la 

guía? 

 

b. ¿Crees que es importante tratar estos 

temas? ¿Por qué? 

 

c. Se leen algunas respuestas para 

dialogar en conjunto. 
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INDICADORES 

DE LOGRO 

 
INICIAL 

 

· Anotan en su cuaderno el objetivo 

de la clase. 

 

· Escuchan atentamente la lectura de 

las instrucciones. 

 

PROCESUAL 

 

· Leen las preguntas e instrucciones 

propuestas en la Evaluación de Inicio. 

 

· Responden por escrito la Evaluación 

de Inicio. 

 

 

FINAL 

 

· Verbalizan su opinión sobre la 

propuesta de secuencia didáctica. 

 

· Escriben sus apreciaciones sobre la 

Evaluación de Inicio en un post it. 

 
RECURSOS / 

MEDIOS / 

EVALUACIÓN 

 
RECURSOS · Evaluación de Inicio impresa. 

PPT explicativo. 

 
MEDIOS 

DIDÁCTICOS 

 
· No aplica. 

 
EVALUACIÓN 

 
· Evaluación formativa a través de la 

resolución de la Evaluación de Inicio que 

busca diagnosticar los conocimientos de 

los y las estudiantes. 
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6.1.2 Presentación diapositivas clase n°1 
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6.1.3 Evaluación de inicio 

 

Guía inicial sobre temáticas de sexo y género 
 

 
 

Nombre: Curso: 

Fecha: Asignatura: Lengua y Literatura 

 
 

Objetivo: Conocer sus opiniones y conocimientos sobre temáticas de sexo y género 

mediante el desarrollo de una guía inicial para evaluar su dominio en esta materia. 

 
Instrucciones: 

● Utiliza lápiz pasta e intenta escribir de la forma más legible que puedas. 

● Lee las preguntas detenidamente. 

● Si no estás segura/o de la respuesta, escribe lo que consideres pertinente. 

● No dejes preguntas sin responder. 

● Debes resolver esta guía de forma individual. 

● Ten presente que esta actividad no es calificada. 
 

 

 

 
 

 

 
Mi cara cuando veo que las y los estudiantes 

se copian en una guía no calificada. 

 

 

1. Si tuvieras que explicarle a alguien la diferencia entre sexo y género, ¿qué le dirías? 
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2. Según tus conocimientos y experiencias, ¿qué entiendes por consentimiento? 

Explícalo con tus palabras. 
 
 

 

 

 

 

 

 

3. Según tus conocimientos, ¿por qué crees que los hombres y las mujeres desempeñan 

roles diferentes? Explícalo con tus palabras. 
 
 

 

 

 

 

 

4. Anota en la siguiente tabla los roles que suelen desempeñar las personas, según su 

sexo o género. 
 

 
Roles asignados a hombres 

 
Roles asignados a mujeres 

  

  

  

  

 
 

5. Explica con tus palabras, ¿qué entiendes por violencia sexual? 
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6. Según tus conocimientos y experiencias, ¿qué es para ti la violencia de género? 
 
 

 

 

 

 

 

7. ¿Qué tan preparada/o te sientes en temas de violencia sexual y/o de género? Marca 

con una X la letra de la carita que más te represente y justifica tu respuesta. 
 

 
 

◆   ◆  ◆ ◆ ◆v ◆:v 
A) B) C) D) E) 
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6.2 Recursos de la clase nº2 

 
6.2.1 Planificación de clase 

 
 

PLANIFICACIÓN DE CLASE 
 
 

 
UNIDAD Nº 4 Poder y ambición (Género dramático) 

 
ASIGNATURA 

Lengua y Literatura 

 
NIVEL: Segundo 

Medio 

 
DOCENTE: Paula Almendras 

 
OBJETIVO: Leer un fragmento de la tragedia clásica Medea para reflexionar sobre los 

conceptos de sexo y género. 

 
OA (según Bases 

Curriculares) 

 
OA 08: Formular una interpretación de los textos literarios leídos 

o vistos, que sea coherente con su análisis, considerando: 

 

· Una hipótesis sobre el sentido de la obra, que muestre un 

punto de vista personal, histórico, social o universal. 

 

· Una crítica de la obra sustentada en citas o ejemplos. 

 

· Los antecedentes culturales que influyen en la visión que 

refleja la obra sobre temas como el destino, la muerte, la 

trascendencia, la guerra u otros. 

 

· La relación de la obra con la visión de mundo y el contexto 

histórico en el que se ambienta y/o en el que fue creada, 

ejemplificando dicha relación. 

 

 

OA transversal dimensión afectiva: Comprender y apreciar la 

importancia que tienen las dimensiones afectiva, espiritual, ética 

y social para un sano desarrollo sexual. 
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ACTITUDINAL 

(según Bases 

Curriculares) 

 
OAA b: Manifestar una disposición a reflexionar sobre sí mismo 

y sobre las cuestiones sociales y éticas que emanan de las lecturas. 

 

 

 
CONTENIDOS 

 
DECLARATIVO 

 

· Género dramático: características de la mujer trágica en el 

imaginario griego. 

 

· Concepciones de sexo y género presentes en la lectura de la 

obra dramática. 

 
 

PROCEDIMENTAL 

 

· Analizan un texto dramático considerando la representación 

del sexo y género. 

 

· Reflexionan sobre la temática de la obra. 

 

· Distinguen los conceptos de género, sexo, identidad de género 

y orientación sexual. 

 

· Reflexionan sobre cómo afectan las nociones de sexo y género 

en la convivencia de las personas. 

 

· Responden preguntas de opinión escogidas al azar. 

 

 
ACTITUDINAL 

 

· Opinan respetuosamente sobre los conceptos referentes a la 

temática trabajada. 

 

· Dialogan con sus pares, de manera respetuosa 
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ESTRATEGIAS 

 
ACTIVIDADES 

DE ENSEÑANZA 

 
INICIO (25 minutos aproximadamente) 

 

· Se saluda a los y las estudiantes y se 

presenta el objetivo de la clase. 

 

· Para activar sus conocimientos previos 

se les presenta una silueta en una cartulina, 

en la que deben identificar los conceptos de 

sexo, orientación sexual, género e 

identidad de género con post it. 

 

 

DESARROLLO (50 minutos 

aproximadamente) 

 

· A través de las siguientes preguntas 

motivadoras se dialoga sobre las temáticas 

a trabajar: 

 

a. ¿Has leído textos literarios que tengan 

un enfoque de género, cuáles? 

 

b. ¿Qué sabes sobre las tragedias griegas? 

¿Has leído alguna? 

 

· A través de un cuadernillo de 

aprendizaje se incorpora un fragmento de 

la tragedia Medea de Eurípides, que 

muestra la situación de las mujeres en la 

Antigüedad Griega. 

 

· Se lee el fragmento en conjunto y se 

responden las siguientes preguntas: 

 

a. ¿Qué problemáticas de género se 

observan en el fragmento leído? 

 

b. ¿Qué características de las tragedias 

puedes identificar en el fragmento leído? 
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c. ¿Cuál es tu opinión sobre la situación 

en la que se encuentra Medea? 

 

 

CIERRE (15 minutos aproximadamente) 

 

· Se vuelve a la silueta presentada en el 

inicio, resolviendo las dudas que puedan 

haber surgido durante la clase. 

 

· Se realiza una lectura en conjunto del 

objetivo, reflexionando si se cumplió o no. 
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INDICADORES 

DE LOGRO 

 
INICIAL 

 

· Anotan en sus cuadernos el objetivo de 

la clase y plantean sus dudas al respecto. 

 

· Identifican en una silueta. los conceptos 

de sexo, género, identidad de género y 

orientación sexual. 

 
 

PROCESUAL 

 

· Leen en silencio el texto dramático. 

 

· Responden preguntas de comprensión 

lectora. 

 

· Opinan sobre la temática que aborda el 

texto dramático leído. 

 

 

FINAL 

 

· Verbalizan ante el curso su opinión sobre 

el texto leído. 

 

· Dialogan con sus compañeros y 

compañeras sobre los conceptos 

presentados al inicio de la clase, para 

establecer definiciones en común. 

 

· Revisan detenidamente el objetivo de 

la clase para evaluar su cumplimiento. 

 
RECURSOS / 

MEDIOS / 

EVALUACIÓN 

 
RECURSOS 

 
· Cartulina con silueta. 

 

· Texto dramático Medea de Eurípides. 

 

· Post it. 

 

· Cuadernillo de actividades 















































http://www.menti.com/alsbfncxbare
https://www.youtube.com/watch?v=J0pA-iZTt3E
https://www.youtube.com/watch?v=J0pA-iZTt3E






























































































































http://dx.doi.org/10.6018/riite/2016/260631


http://www.felsemiotica.com/descargas/Iser-Wolfgang-El-proceso-de-lectura.-Un-
http://www.uv.mx/rmipe/files/2019/07/La-investigacion-
http://www.curriculumnacional.cl/portal/Documentos-Curriculares/Programas/
http://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1010482


http://www.redalyc.org/pdf/654/65452536007.pdf
http://www.revistadelauniversidad.mx/articles/9517d5d3-4f92-4790-ad46-













































