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Para Cruz Roja Juventud (CRJ) esta Guía significa la
posibilidad de proyectar toda una serie de inquietu-
des que desde hace tiempo se viene trabajando
desde el área de Educación para el Desarrollo (ED).
Recoge los objetivos planteados en el actual Plan de
Cooperación de Cruz Roja Española (CRE) y, a la
vez, posibilita y fortalece el itinerario formativo de
ED. Se plantea como una aportación constructiva
ante el obligado interés y protagonismo que está al-
canzando la ED para las ONGD y otras entidades
ciudadanas.

Es decir, se presenta como una herramienta útil para
todo tipo de personas que forma y participa en for-
maciones. Y para todos aquellos y aquellas que se
muestran interesados por la ED y sus ilusiones.

Por este motivo, parte esta guía de tres propósitos. El
primero, que sea manejable y práctica para el máximo
número posible de personas, tanto para miembros de

CRJ como de otras entidades. El segundo, que sirva
para sistematizar y estructurar de manera lógica for-
maciones en Educación no Formal. El tercero, que la
guía se vea como una vía para que su usuario/a pueda
profundizar más, abierta a sus aportaciones y adapta-
ciones en el sentido de enriquecer el debate continuo
y dinámico que debe ser la ED. 

Nos gustaría que se insertase esta guía en el fin de
forjar una red de formadores y formadoras que pue-
da crear tejido. Porque esperamos que este trabajo
llegue al mayor número de personas que cree que
es necesario un compromiso activo con nuestra so-
ciedad global y nuestro planeta.  Y que apuesta sen-
cillamente por el hecho que la ED se cultive en nues-
tras vidas.

CRUZ ROJA JUVENTUD
JULIO 2006

Palabras introductorias
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Esta guía se divide principalmente en tres gran-
des apartados, que corresponden a los si-
guientes puntos del índice. 

• Orientaciones para el formador y la formadora
• Módulos Formativos
• Materiales Didácticos de los módulos formativos

Su importancia se encuentra en el hecho que verte-
bran la guía, marcando su estrategia. Por tanto, es
importante destacarlos para poder extraer un mejor
aprovechamiento de la guía, así como para lanzar
mensajes clave de carácter metodológico para el
formador y la formadora.

En Orientaciones para el formador y la
formadora se busca principalmente ofrecer algu-
nos aspectos operativos a tener en cuenta en la for-
mación. De una manera esquemática y sencilla, se
manejan criterios que ayudan a fortalecer la forma-
ción y a incrementar las capacidades tanto de los
formadores y las formadoras como de los y las parti-
cipantes.

Para ello, se ha realizado una adaptación de algunos
de los puntos de la Guía Metododológica del
Departamento de Formación de CRE que en estos
momentos se está elaborando. 

El apartado Módulos Formativos, aunque re-
ducido en número de páginas, es el eje y epicentro
de la Guía. Los módulos corresponden a la materiali-
zación de las formaciones identificadas en ED, den-
tro del itinerario formativo de CRJ: Educación para el
Desarrollo, Derechos Humanos, Interculturalidad, y
Paz y Desarrollo. 

En este apartado de Módulos Formativos, se plasma
sobre todo la planificación/programación formativa a
través de un cronograma o matriz tipo que estructu-
ra las diferentes sesiones de cada módulo. La matriz
(se entiende también como cronograma) viene de-
terminada previamente por una especie de introduc-

ción esquemática que define las características de
cada módulo formativo.

Cada formación modular no es un ámbito separado,
sino más bien una parte transversal de las otras for-
maciones. De hecho, todas las formaciones se en-
globan en un conjunto y una continuidad que com-
ponen el itinerario formativo de CRJ en ED, tal como
detallamos en el punto La Formación en
Educación para el Desarrollo.

Es muy importante señalar que la planificación que en
la guía se expresa no es rígida. El formador y la forma-
dora pueden adaptar la estructura que se brinda a una
realidad y demanda formativa concreta que se les
plantee. Incluso diseñar su propia oferta siempre que
tengan en cuenta los contenidos y una intención meto-
dológica que fomente la adquisición de conocimientos
por parte de los/las participantes de una manera in-
ductiva, participativa, vivencial y humana. 

La matriz de planificación de los módulos formativos
se divide en una serie de columnas orientativas (ver
cuadro 1):

Sesión: Partes o bloques en los que se estructura
cada módulo formativo. Las sesiones están determi-
nadas por los contenidos.   

Contenidos: Relación de los diferentes temas que
se van a tratar en la sesión.

Actividades/Metodología: Orientaciones para
desarrollar los contenidos.

Material didáctico: Las herramientas pedagógicas
que emplean el formador y la formadora y los y las
participantes para el aprendizaje.

Recursos didácticos:  Aquellos que facilitan la apli-
cación de los materiales didácticos.

Duración: Tiempo calculado para la sesión.

Observaciones: Espacio reservado para señalar e
incidir en ideas clave que consideramos importantes.

Estructuración de la guía
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En el apartado Materiales Didácticos de la
guía se desarrolla de una manera más específica
sólo aquello que se expone en la columna materia-
les didácticos (ver cuadro 1) de la matriz formativa
modular. A partir de este propósito, en esta guía se
entienden o definen de manera genérica los mate-
riales didácticos en dos grandes grupos. El primero
compuesto por aquellos materiales de apoyo a la
exposición del formador y la formadora, como pre-
sentaciones (se puede apreciar como transparencia
o powerpoint) o texto escrito de apoyo. El segundo
sería el de las técnicas grupales (en la Guía apare-
cen con el único apelativo de técnica) que cultivan
implicación activa y directa de los y las participantes
en la formación. 

Nos gustaría resaltar una idea fundamental. Los ma-
teriales didácticos que aparecen en esta Guía son
orientativos y de ayuda, pero no definitivos o incluso
centrales. Se remarca esta cuestión por dos razo-
nes que se han de considerar. 

La primera razón parte del hecho que la Educación
para el Desarrollo está en constante evolución, en
una continua y fecunda dinámica de debates, ideas
y aportaciones creativas. En este sentido, por ejem-
plo, Internet abre bastantes posibilidades. El forma-
dor y la formadora en Educación para el Desarrollo
no pueden ser ajenos/as a todo lo que representa
esta rica inercia o fuerza motriz.

La segunda razón se establece a partir de conside-
rar y reivindicar la capacidad, aptitud y singularidad
creativa del formador y la formadora, a la hora de
aportar materiales didácticos, como un empeño
donde todo el contexto formativo sale ganando. 

En definitiva, detrás de toda esta guía y su estructu-
ración, hay una invitación a la inventiva, la imagina-
ción y la curiosidad; al simple hecho de poder dis-
frutar y entusiasmar con la fuerza de la formación.

Cuadro 1. Ejemplo de matriz formativa modular basado en Educación para el Desarrollo

SESIÓN

Sesión 1

CONTENIDOS

• Presentación.
• Análisis de expectativas.
• Ideas previas.

ACTIVIDADES/
METODOLOGÍA

• Presentación del/la
formador/a.

• Presentación del curso.

• Presentación de los/as
participantes.

• Análisis de expectativas de
participantes y formador/a.

• Exposición de ideas previas de
los/las participantes.

MATERIALES 
DIDÁCTICOS

• Técnica:
“El documento de
identidad”.

• Técnica:
“¿Qué hago yo

aquí?”.

• Técnica: 
“El mural
expresivo”.

RECURSOS
DIDÁCTICOS

Bolígrafos

Cartulinas

Rotuladores

Cinta adhesiva

OBSERVACIONES

El/la formador/a
elabora el
guión/programa del
curso y entrega a
los/las
participantes una
copia.

DURACIÓN

1h 30min
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Definir para formar

En todo este punto, la formación en Educación para
el Desarrollo, se intenta enmarcar la ED. Partir de una
especie de paradigma para trabajar formativamente
ED y, en definitiva, lo que viene a ser esta guía. Por
este motivo, es importante empezar este punto con
una definición de ED. Definición que consideramos
básica y fundamental, y que vuelve a aparecer, como
parte de un material didáctico, en esta guía. 

La CONGD y la AECI (en su Plan Director de la
Cooperación Española) identifican la ED como un
proceso para generar conciencias críticas, hacer a
cada persona responsable y activa (comprometida), a
fin de construir una nueva sociedad civil, tanto en el
Norte como en el Sur, comprometida con la solidaridad,
entendida ésta como corresponsabilidad –en el des-
arrollo estamos todos embarcados, ya no hay fronteras
ni distancias geográficas–, y participativa, cuyas de-
mandas, necesidades, preocupaciones y análisis se
tengan en cuenta a la hora de la toma de decisiones
políticas, económicas y sociales.

De esta definición despuntan tres elementos que vale la
pena resaltar brevemente para entender el contenido
de esta Guía y la configuración formativa desde una
perspectiva amplia y rica, a modo de calidoscopio:

1. La ED reivindica una realidad que va más allá del
Sur

2. La ED es un camino  dirigido al compromiso
3. La ED es un proceso individual y participativo

1. La ED reivindica una realidad 
que va más allá del Sur 

La ED se ha relacionado casi con exclusividad, hasta
hace pocos años, con descubrir el Sur y las perspec-
tivas del Desarrollo en esta parte del Planeta. La ED
busca actualmente algo más ante el actual proceso
de globalización e interdependencia en todos los
campos. Sobre todo, crear una única trama donde se
diluyan mundos separados hasta ahora para conce-
bir un único ecosistema humano. Un ejemplo concre-
to se puede apreciar en torno a las actuales impor-
tantes migraciones Sur-Norte y sus consecuencias.
Un fenómeno que supera regiones y grupos huma-
nos determinados que necesita tratarse desde un
único horizonte. Esta nueva realidad incide y exteriori-
za una de las premisas de la ED y la propia formación
en este campo: “Piensa globalmente, actúa local-
mente”. Una conciencia global ciudadana se esta for-
jando con la ED.

2. La ED es un camino activo dirigido 
al compromiso

En la intervención pedagógica que representa la ED
nos movemos muchas veces en unas fases que em-
piezan en la percepción y acaba en la acción.
Cualquier formación o acción en ED tiene que tener
en cuenta este proceso. Un ejemplo didáctico de
esta sistematización de estrecha vinculación o inmer-
sión en el panorama de compromiso aparece en el si-
guiente cuadro1.

Fases Contenidos Contenidos

Percepción Descubrimiento provocado Estereotipos

Reconocimiento Reconstrucción convencional Realidad

Valoración Crítica abierta Análisis 

Acción Compromiso Intervención
solidaria

La formación 
en Educación para el Desarrollo

1 Extraído de páginas 97  y 98 , ACSUR-Las Segovias, Guía Didáctica de educación para el desarrollo. Y tú ... ¿cómo lo ves?, Los libros
de la Catarata, Madrid,1998. Este cuadro aparece en este trabajo con la denominación: “El problema del desarrollo desigual y su lógica
de conocimiento”.
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3. La ED es una respuesta individual 
y participativa

Siguiendo con el anterior elemento, la ED pretende
compromiso-reacción personal  hacia y con los otros.
Es decir, se concibe como un paso que parte primera-
mente de uno mismo para llegar a los demás en un
marco participativo y comunitario. Lo que en la defini-
ción clave se manifiesta como “corresponsabilidad”.

En definitiva, la ED, como estamos viendo, no es
plana. La ED proyecta una serie de dimensiones
que, a modo de resumen, se refleja en el siguiente
cuadro:

La Formación como 
compromiso desde CRJ

Las dimensiones vistas de la ED se han tenido en
cuenta en la planificación de las formaciones que
plantea esta Guía. Es decir, se ha partido de la defi-
nición clave que se ha señalado. 

Por otra parte, también se ha estructurado a través
de la actuación de CRE y CRJ. En el actual Plan de
Cooperación internacional uno de los cuatro progra-
mas principales es la ED. En este programa, CRJ
tiene un protagonismo importante. 

Por este motivo, el área específica de Educación
para el Desarrollo y Cooperación Internacional se
mueve en cuatro vías de actuación: 

• Cooperación Internacional y Educación para el
Desarrollo
• Derechos Humanos 
• Interculturalidad
• Paz y Desarrollo 

Estos campos de actividad han servido para elabo-
rar un itinerario formativo. Este itinerario se con-
forma fundamentalmente en cuatro módulos: 

• Educación para el Desarrollo
• Derechos Humanos
• Interculturalidad 
• Paz y Desarrollo

El primer Módulo, Educación para el Desarrollo,
representa una formación básica y necesaria que in-
troduce, sitúa la ED y marca al resto de módulos. Es
el módulo madre y guía. Por tanto, el itinerario for-
mativo del área de ED se inicia, en cualquier caso,
con este módulo, y se recomienda que el siguiente
módulo a trabajar sea el de Derechos Humanos,
ya que asienta los principios y nociones básicas en
derechos humanos y derechos de la infancia, que
influyen directamente en las propuestas y las inter-
venciones en el marco de la ED de CRJ.
Interculturalidad y Paz y Desarrollo son dos mó-
dulos que intentan complementar y perfilar todo un
paisaje integral en ED.

Cada Módulo se estructura a partir de unos objeti-
vos y unos contenidos que se desarrollan en el apar-
tado de Módulos Formativos de esta guía. En el si-
guiente esquema se traza de manera aproximativa el
itinerario formativo.

1. La ED
reivindica una
realidad que va
más allá del Sur

2. La ED es un
camino activo
dirigido al
compromiso

3. La ED es
una respuesta
individual y
participativa

Educación
sobre
Desarrollo

Educación por
el Desarrollo

Educación
como
Desarrollo

Contexto-
comunidad

Modo

Persona/s

Conceptual

Procedimental

Actitudinal 

Elementos 
de la ED

Formas 
de ED Focos Fines
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INTERCULTURALIDAD

• Prejuicios y estereotipos cultu-
rales y sociales • Racismo, xeno-

fobia y etnocentrismo • Diversidad
y tolerancia • Cultura y diversidad
cultural • Identidad y pertenencia

cultural y grupal • Procesos
migratorios: emigración e inmi-

gración • Participación
social y asociacionismo.

PAZ
Y DESARROLLO

• Paz, violencia y no-vio-
lencia • Resolución pacífica

de conflictos personales y grupa-
les•Conflictos armados • Conflictos

interétnicos • Infancia afectada por
conflictos armados. Niños/as solda-
dos •Aproximación a la realidad de
los países del Sur • Necesidades bá-
sicas y Desarrollo • Alternativas

Norte-Sur, Comercio Justo,
Codesarrollo....

DERECHOS 
HUMANOS

• DDHH: Historia, evolución y
perspectivas • Clasificación de

los DDHH: derechos civiles, socia-
les y de solidaridad • Derechos de
la Infancia.• Derechos de las muje-

res • Otros derechos de otras
minorías y colectivos sociales y

culturales específicos • El
Derecho Internacional

Humanitario.

FORMACIÓN
BÁSICA DE
CRUZ ROJA
JUVENTUD

(FBJ)

EDUCACIÓN
PARA EL DESARROLLO 

• Realidad global e inter-
dependencia • Qué es la

Educación para el Desarrollo •
Campos de actuación y conteni-
dos de la ED • Actores y escena-
rios de la Educación para el

Desarrollo • Metodología y
práctica de la Educación

para el Desarrollo.

Itinerario formativo
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Con la formación, herramientas y recursos necesa-
rios, podríamos decir que el hecho en si de enseñar
no es algo relativamente difícil. En cambio, lo que re-
almente sí podríamos considerar complicado es el
hecho de lograr transmitir conceptos y valores, es
decir, ¡conseguir que la gente aprenda y además dis-
frute con ello!. Esto nos hace replantearnos la figura
del formador en lo referente a su perfil (funciones y
competencias que como tal debe tener).

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar este apartado, los participantes estarán
en condiciones de:

• Conocer el perfil y los elementos clave que carac-
terizan a un buen formador.

• Distinguir y saber aplicar las principales habilida-
des que debe manejar un buen formador.

• Conocer las principales recomendaciones, de
cara al docente, en la impartición de sesiones for-
mativas.

• Saber distinguir las actitudes ideales que deben
caracterizar a un buen formador.

Perfil y funciones del formador

Grappin*, recurriendo a un curioso, pero muy acerta-
do símil anatómico, concreta las cualidades que de-
bería tener un verdadero formador, afirmando que
los formadores “son unos hombres y unas mujeres
que han de tener  algo en la cabeza, el estómago y
el corazón”:

En la cabeza, respecto al fondo y a la forma, pues
han de dominar la materia que imparten, saber si-
tuarla en el espacio y en el tiempo, organizándola y
programándola, expresando y aclarando todos y
cada unos de sus aspectos.

En el estómago, en el sentido de tener la capaci-
dad de aguantar un auditorio y no irritarse aunque
haya motivos para ello; dirigiendo el grupo sin nece-
sidad de ser un dictador; permitiendo las expresio-
nes individuales sin que estas supongan un perjuicio
de los intereses grupales; siendo riguroso pero flexi-
ble respecto a los objetivos y programa establecidos
en un principio. 

En el corazón, amando su oficio como formador,
así como a las personas que va a formar; descu-
briendo, comprendiendo y admitiendo sus propias
dificultades; ayudando a sus alumnos para darles
seguridad en su propio aprendizaje; evaluando conti-
nuamente su propia actividad docente; modificando
en caso necesario, pero siempre sin confundir lo que
interesa al alumnado y lo que es de su interés. En
definitiva: ser generoso y estar disponible.

Reflexionando sobre estas palabras, llegamos a la
conclusión de que el formador es, junto con los des-
tinatarios de la formación, el otro gran protagonista
del proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo el
gestor del mismo, y destacando entre sus principa-
les funciones:

Guiar pedagógicamente el proceso de enseñan-
za-aprendizaje: el formador debe dar al alumno la res-
ponsabilidad de su propio aprendizaje, pero sin olvidar
que tiene la obligación de orientarle y ayudarle durante
todo el proceso, de manera que el alumno se desarrolle
personalmente. Tiene que preparar al alumnado para el
aprendizaje autónomo pero acompañado, dentro de un
espacio de diálogo que contribuya a crear un ambiente
donde ambas partes, formador y alumno, se sientan
seguros y puedan superar las dificultades que vayan
surgiendo a lo largo de todo el recorrido.

Analizar el grupo de formación (número de alum-
nos, edad, formación, conocimientos previos, etc.)

EL FORMADOR. HABILIDADES DOCENTES

* Cf. Grappin, J.P., Claves para la Formación en la Empresa, CEAC, Barcelona, 1990. 

El Formador. 
Habilidades Docentes
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Enseñar: el formador tiene que enseñar de tal forma
que motive al alumnado de manera que el hecho de
enfrentarse a conocimientos nuevos no suponga un
problema sino un reto. El formador debe estimular inte-
lectualmente a los alumnos, moverles hacia el interés
de querer conocer más y mejor y poder aplicar todo lo
aprendido. Durante el proceso de enseñanza el forma-
dor tiene que proporcionar la información adecuada al
alumnado utilizando nuevas herramientas pedagógicas
que estimulen todas sus capacidades. De esta manera
nos aseguraremos como formadores que nuestros
alumnos aprenderán lo que se había fijado que debían
aprender y que lo aprenderán con calidad.

Diseñar, planificar y programar el proceso de
enseñanza-aprendizaje: 

• Establecer los objetivos de cada sesión formativa
que vaya a realizar.

• Organizar los contenidos, así como el nivel de
tratamiento que les tiene que dar en función de
los destinatarios de cada una de las sesiones.

• Elegir las estrategias de formación (métodos pe-
dagógicos).

• Determinar las actividades teórico-prácticas ne-
cesarias para lograr la consecución de los objeti-
vos fijados.

• Distribuir los tiempos.
• Seleccionar los materiales y recursos didácticos

necesarios para el desarrollo de su labor en cada
sesión.

Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje y
los resultados obtenidos del mismo: el formador
debe evaluar en el inicio, durante y a la finalización
del proceso conjuntamente con los alumnos, todos y
cada unos de los aspectos que han intervenido en el
mismo, atendiendo no solamente a resultados sino
también a procesos.

Conseguir la cohesión grupal: crear grupo, y en
concreto un grupo cohesionado, es un factor indispen-
sable que ayudará al formador a lograr los objetivos fi-
jados. Ello hará que tenga que estar continuamente
pendiente de posibles incidencias, roces o tensiones
que surjan entre el grupo de alumnos y, en caso de no
poder evitar que esas se den, orientar al grupo hacia
su resolución, de manera que se consiga llegar tanto a
los objetivos individuales como a los grupales.

Dar retroinformación de los logros: es fundamental
que el formador reconozca los progresos conseguidos
por el alumno de forma que se sienta apoyado y soste-
nido a lo largo de su proceso de aprendizaje.

Además de controlar y realizar cada una de estas
funciones, el formador debe tener una serie de com-
petencias que le ayudarán a afrontar su labor peda-
gógica con mayor seguridad, eficacia y calidad.

Podemos definir las competencias como el “con-
junto de conocimientos, saber hacer, habilidades y
actitudes que permitirán al formador desempeñar y
desarrollar correctamente su labor” .

Es evidente que el docente debe ser especialista en
la materia a impartir, pero esto no es suficiente, es
decir, sin una formación pedagógica, sin un saber
hacer y unas determinadas habilidades el formador
quedaría reducido a un libro lleno de conocimiento
pero que no sabe abrirse para que los demás apren-
dan de él y con él. 

En ese saber hacer el formador debe ser capaz de:

• organizar y planificar su propio trabajo, antes, du-
rante y a la finalización del proceso de enseñan-
za-aprendizaje, adaptándose cuando la situación
lo requiera,

• trabajar en equipo,
• motivar, 
• investigar,
• comunicar y transmitir, 
• etc.....

Habilidades docentes

El aula es uno de los espacios por excelencia destina-
dos a la comunicación. Es por ello, que en la labor pe-
dagógica que realiza un formador no podemos pasar
por alto la importancia de sus habilidades como comu-
nicador, pues de ellas dependerá en gran medida la
consecución de los objetivos establecidos.

Todos conocemos cómo se produce el proceso de
comunicación y los elementos que en él intervienen,
pero refresquemos un poco la memoria y analicemos
el siguiente esquema:

EL FORMADOR. HABILIDADES DOCENTES

situación o contexto

• mensaje recibido
• descifrado
• idea comprendida

• surge la idea
• se codifica el mensaje
• se trasmite

MEDIO, CANAL

FEED-BACK
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Como se puede observar, el proceso de  comunica-
ción que se establece en un proceso formativo es bidi-
reccional, es decir, se da entre el formador y el alumna-
do en ambos sentidos (formador-alumnado y
alumnado-formador). Esto es fundamental pues supo-
ne concebir al alumno como participante activo de su
proceso de aprendizaje y no como una mera esponja
que recibe información por parte del docente.

Como formadores deberemos buscar en todo mo-
mento este tipo de comunicación, es decir, el Feed-
Back con el alumnado, de manera qué sepamos en
todo momento cómo se está recibiendo nuestro
mensaje. Esto posibilitará la introducción de los
cambios necesarios y la readaptación de nuestro

mensaje original para facilitar la comprensión y asi-
milación de las ideas y contenidos.

La cuestión ahora sería conocer qué variables ten-
dremos que tener en cuenta como formadores (emi-
sores) para que el proceso de comunicación propor-
cione los resultados previstos.

De forma global, podríamos resumir las principales
pautas a la hora de comunicar en un proceso for-
mativo en el siguiente recuadro, en el cual se reco-
gen las tres variables fundamentales que compo-
nen el fenómeno de la comunicación: variables
verbales, variables no verbales y variables paralin-
güísticas.

EL FORMADOR. HABILIDADES DOCENTES

VARIABLES VERBALES

Lenguaje agradable y natural.
Expresarse con precisión.
No introducir demasiadas ideas.
No parar de hablar por falta de
seguridad.
Usar un vocabulario claro y adaptado al
receptor.

VARIABLES NO VERBALES

Postura relajada.
Modos pausados.
Cabeza alta.
Falta de tensión.
Expresión risueña.
Contacto visual con todos los asistentes.
Proximidad física.
Sonrisa.
No moverse sin motivo (evitar deambular).
Gestos agradables, convincentes,
oportunos y suaves.
Evitar cruzar los brazos.
Cuidar la apariencia personal.
No sentarse encima de la mesa.

VARIABLES  PARALINGÜÍSTICAS

Hablar más alto de lo habitual, lanzando
la voz hacia el fondo de la sala.
Variar la entonación.
Fluidez.
Claridad (vocalización).
Velocidad: emplea diferentes ritmos para
“manipular” a la audiencia.
Repetir palabras clave, cambiando los
niveles de énfasis verbal.
Emplear silencios.

VARIABLES NO VERBALES Y VARIABLES PARALINGÜÍSTICAS

Usamos la comunicación verbal para transmitir
ideas, dar o pedir información, expresar sentimien-
tos, ... Lo que comunicamos es el contenido (pensa-
mientos, valores, conocimientos, sentimientos, etc.)
y este debemos transmitirlo siempre de manera co-
rrecta, precisa, con un estilo positivo y con un voca-
bulario rico y adaptado a las necesidades concretas
del momento, lugar y destinatarios.

Por su parte, la comunicación no verbal hace re-
ferencia a la comunicación corporal por medio de la
cual nos comunicamos con otros mediante nuestro
cuerpo, con nuestros gestos. La comunicación no
verbal es una parte indispensable y fundamental en
todo mensaje. La cara, las manos, la mirada, nuestra
postura dicen mucho en un proceso de comunica-
ción, es decir, decimos mucho más de lo que pensa-
mos y creemos, pues no sólo nos comunicamos
verbalmente.

La comunicación no verbal se caracteriza por:

• Es inevitable y habitualmente inconsciente.
• Tiene un impacto mayor que lo que se dice ver-

balmente.
• Comunica actitudes y emociones.
• Completa y a veces sustituye a las comunicacio-

nes verbales.
• Puede confirmar o repetir lo que se ha dicho ver-

balmente con la misma o mayor intensidad.
• Puede negar o contradecir lo que se ha dicho

verbalmente.
• Sirve como medio de control en la conversación,

para regular las intervenciones.

Dentro de la expresión oral hay aspectos muy impor-
tantes que dependen de la voz, siendo alguno de es-
tos la velocidad, la entonación, el volumen y la vocali-
zación. A estos aspectos es lo que denominamos
componentes paralingüísticos de la comunicación.
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Estos harán que nuestro mensaje adquiera matices
muy diversos en función de cómo sea la entonación
o el volumen, de ahí que sea fundamental controlar-
los a lo largo de una sesión formativa. Por ejemplo,
mantener la misma entonación y ritmo durante el
proceso de comunicación puede provocar que
nuestro auditorio se aburra, desconecte y llegue a
pensar que todas y cada una de las partes de nues-
tro mensaje tienen la misma importancia e interés.
Junto a estas claves podríamos añadir las recomen-
daciones que se presentan a continuación como pi-
lares básicos para una buena comunicación en ac-
ciones pedagógicas.                                             

ELEMENTOS FACILITADORES 
EN LA IMPARTICION DE ACCIONES FORMATIVAS

El formador debe lograr un nivel de atención suficiente,
creando un clima de interés y expectación por el tema
que se va a tratar. ¿Cómo puede conseguir esto?

• Presentando de forma clara y concisa los objeti-
vos que hay que lograr en cada sesión y hacien-
do partícipe de estos al alumnado.

• Al inicio de cada sesión es fundamental realizar
una recapitulación o breve resumen de lo visto en
sesiones anteriores. De esta manera ayudaremos
a que los contenidos tengan mayor sentido para
el alumnado quien no verá cada tema como algo
aislado e inconexo, sino como bloques relaciona-
dos que tienen una continuidad.

• Una forma de lograr captar la atención de un au-
ditorio es mediante las anécdotas. Sin llegar a
abusar de ellas puede resultar una herramienta
muy útil, al igual que si nuestras exposiciones las
apoyamos en problemas prácticos o experiencias
motivadoras.

Es conveniente utilizar todas aquellas herramientas y
recursos pedagógicos necesarios que tengamos a
nuestra disposición para captar y mantener el interés
y la atención de los destinatarios.

La atención depende directamente de los estímulos
recibidos, fundamentalmente de los cambios que se

producen en ellos. En este sentido el formador debe
jugar con:

• El movimiento por el aula.
• Los gestos, la expresividad, el entusiasmo y el di-

namismo en sus exposiciones.
• Las interacciones entre todos los miembros del

grupo (formador-alumnado; alumnado-alumnado).
• Hacer pausas en momentos muy concretos.
• Atraer la atención a través de diferentes canales

sensoriales (vista, oído, ....)

Cada cierto tiempo es conveniente realizar resúme-
nes o síntesis de lo dicho hasta el momento, así
como plantear ejemplos o casos prácticos.
Recapitular dará oportunidad al alumnado de saber
en qué punto se encuentra.

Es importante ir destacando y resumiendo puntos
clave a lo largo de nuestra exposición.

Como formadores debemos ser conscientes del po-
der que tiene el empleo del silencio. Mediante este
podemos captar la atención, crear expectación, fa-
vorecer momentos de reflexión....

Por ejemplo, si lanzamos una pregunta al auditorio y
guardamos silencio, esto junto con otras variables
de comunicación no verbal (contacto visual con to-
dos los asistentes) fomentará la participación y la re-
flexión en el alumnado.

Si conseguimos como docentes que los alumnos se
encuentren en todo momento motivados y reforzados
en su labor, nosotros habremos establecido las bases
para el logro de gran parte de los objetivos fijados.
Para ello deberemos:

• Realizar comentarios y gestos positivos.
• Evitar realizar gestos tales como: gestos de enfa-

do, fruncir el ceño, ...
• Hacer participe en todo momento al alumnado

lanzándole preguntas y nuevos retos en su pro-
ceso de aprendizaje.

Motivar y reforzar la participación 
del alumnado

Empleo del silencio

Resumen y relación de los conocimientos

Jugar con la variación de estímulos para
mantener la atención

Creación de expectativas e interés como
técnica de introducción para captar la
atención

EL FORMADOR. HABILIDADES DOCENTES
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• Establecer una secuencia lógica en nuestro men-
saje, teniendo siempre en cuenta el nivel y los in-
tereses de nuestros destinatarios.

• Tener muy claro qué es lo que queremos contar y
cómo lo vamos a contar.

• Toda nuestra intervención estará perfectamente
estructurada. Con esto evitamos que nuestro audi-
torio se pierda.

• Tenemos que evitar realizar saltos hacia atrás que
pueden provocar que el auditorio se pierda y
haya una ruptura en la secuencialidad lógica de
los contenidos.

• No es conveniente usar un lenguaje excesiva-
mente técnico y en el caso de que no quede más
remedio lo adecuado será explicar y aclarar los
conceptos con ejemplos. 

• Emplear frases cortas, claras y comprensibles.
• Pronunciar correctamente y con claridad.
• Realizar cambios en los registros de voz.
• Mantener contacto visual con todos los miem-

bros del grupo.
• Aclarar las dudas según vayan surgiendo.
• Utilizar recursos de apoyo a nuestras explicacio-

nes tales como mapas, proyecciones, etc.

En definitiva, la figura del formador quedaría
encuadrada en el siguiente esquema resumen
donde recogemos las principales característi-
cas que debe tener cualquier persona que se
dedique al arte de la enseñanza:

EL PERFIL DEL FORMADOR

FUNCIONES

• Gestor del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje.
• Guiar y apoyar pedagógicamente.
• Enseñar y motivar.
• Diseñar, planificar y programar.
• Evaluar procesos y resultados.
• Crear grupo.

COMPETENCIAS

• Planificación y organización del propio trabajo.
• Comunicación.
• Trabajo en equipo.
• Establecer relaciones interpersonales satisfacto-

rias y resolver conflictos.
• Utilizar nuevas tecnologías de la información y la

comunicación.
• Tener un autoconcepto positivo y ajustado.
• Autoevaluación constante de sus acciones.

HABILIDADES

• Ser un buen comunicador.
• Saber escuchar.
• Proporcionar retroalimentación o feedback.
• Mantener la atención, el interés y la motivación.
• Reconocer los logros.
• Destreza en el uso de recursos, técnicas y méto-

dos didácticos.

ACTITUDES

• Flexibilidad y adaptación.
• Investigación, renovación y creatividad.
• Espíritu emprendedor.
• Automotivación.
• Negociación.
• Autoconfianza.
• Responsabilidad.

Para finalizar tener en cuenta que de
nuestras intervenciones nuestros inter-
locutores se quedarán con !!:

7% PALABRAS
38% ELEMENTOS PARALINGÜÍSTICOS
55% EXPRESIONES FACIALES

Adaptar el mensaje al receptor,
verificando en todo momento su
comprensión 

Planificar y organizar el mensaje

EL FORMADOR. HABILIDADES DOCENTES
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Vamos a trabajar aquellos aspectos que caracteri-
zan al grupo de formación en todo lo referente a su
evolución, la tipología de alumnos que nos podemos
encontrar, qué son las dinámicas y técnicas de gru-
po y qué podemos hacer ante una situación de con-
flicto.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar este apartado, los participantes estarán
en condiciones de:

• Conocer qué es un grupo.
• Diferenciar las diferentes fases o etapas de evolu-

ción de un grupo.
• Reconocer los distintos tipos de alumnado que

nos podemos encontrar en los grupos de forma-
ción.

• Saber diferenciar entre dinámica y técnica de
grupo.

• Conocer y saber aplicar las técnicas de grupos.
• Reconocer un conflicto y saber cómo actuar ante él.

Definición de grupo

¿Qué diferencias podríais encontrar entre un conjun-
to de 20 personas que se encuentra en un vagón de
metro y otro del mismo número que se encuentra en
un aula? Si lo reflexionáis durante un pequeño espa-
cio de tiempo veréis que esas pequeñas pero signifi-
cativas diferencias os aproximarán bastante a la de-
finición de grupo.

Efectivamente en ambas situaciones las 20 perso-
nas de cada uno de los grupos comparten el mismo
espacio y tiempo, pero ¿ese espacio y tiempo com-
partido supone en ambos casos la persecución del
mismo objetivo u objetivos y además implica que
cada una de las personas asuma un rol u otro?

En la situación del vagón de metro realmente no
podemos hablar de que existan relaciones entre las
20 personas del grupo, ni que se encuentren reuni-
das expresamente para el logro de un objetivo co-

mún, ni que mucho menos cada una tenga asigna-
do un rol que facilitará el desarrollo de la actividad
grupal y por tanto la consecución de los objetivos
marcados.

Con esta pequeña introducción podemos decir que
un grupo es:

“ Un conjunto de personas que comparten el mismo
espacio y tiempo con el objetivo de conseguir una fi-
nalidad común, y entre las cuales se establecen rela-
ciones de interacción en las que cada persona tiene
su misión y/o rol adjudicado y asumido”.

No basta con reunir a un determinado número de
personas para constituir un grupo (esto sería agru-
par personas). De hecho en sus inicios el grupo de
formación no se puede contemplar en toda su ex-
tensión como un grupo propiamente dicho. Por ello,
el grupo de formación pasará por distintas etapas en
las que se irá madurando como tal. 

De esto se deduce la necesidad de contemplar este
hecho a la hora de planificar y diseñar la acción for-
mativa, de manera que consigamos encauzar el gru-
po de participantes que tenemos inicialmente y con-
vertirlo en un grupo de formación cohesionado, el
cual favorecerá la creación de un buen clima de
aprendizaje grupal y por lo tanto la consecución de
los objetivos.

Etapas en la formación de grupos

En la evolución de los grupos podemos observar las
siguientes etapas o fases:

1. Orientación
2. Insatisfacción
3. Clarificación
4. Producción
5. Finalización

En la exposición de las características de cada una
de las etapas, haremos especial hincapié en el nivel
de competencia y de motivación del grupo.

EL GRUPO DE FORMACIÓN

El Grupo de Formación
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EL GRUPO DE FORMACIÓN

ETAPAS
NIVEL 

DE COMPETENCIA
NIVEL 

DE MOTIVACIÓN CARACTERÍSTICAS

ORIENTACIÓN • Bajo. • Alto.
• Desconcierto.
• Expectativas.
• Interés por conocer al

resto de los miembros
del grupo.

• Dependencia del
formador.

INSATISFACCIÓN • Aumento del nivel de
competencia.

• Disminución del nivel de
motivación.

• Discrepancias entre las
expectativas iniciales y
la realidad.

• Surgen sentimientos de
frustración,
competitividad y
confusión.

• Pueden darse
desacuerdos ante las
tareas a desarrollar.

• Insatisfacción ante la
dependencia del
formador.

CLARIFICACIÓN • Sigue aumentando la
competencia.

• Aumenta la motivación. • Disminuye la
insatisfacción a medida
que se clarifican la
forma de trabajar
conjuntamente.

• Se superan las
discrepancias surgidas
entre las expectativas
iniciales y la realidad.

• Se desarrollan
sentimientos de respeto
y confianza hacia el
grupo.

• Disminuye la
animosidad ante el
formador.

PRODUCCIÓN • Continúa en ascenso el
nivel de competencia.

• Sigue aumentando el
nivel de motivación.

• Surgen sentimientos de
pertenencia al grupo.

• Hay confianza hacia la
consecución de los
objetivos.

• Se crea una
comunicación abierta.

• Se ve al formador como
facilitador del proceso
de enseñanza-
aprendizaje.

FINALIZACIÓN • El nivel de competencia
desciende.

• Puede darse tanto un
aumento como una
disminución de la
motivación.

• Disminuye la
productividad, aunque,
en ocasiones, se
aumenta la actividad.

• Muestras de cansancio
y de relajación.

• Se empiezan a
renegociar las agendas
ante la finalización.

• El formador se ve como
un animador.
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Principales características de un grupo de formación

Como formadores tendremos que tener en cuenta una serie de elementos que caracterizan a los grupos de for-
mación y que condicionarán nuestra labor pedagógica.
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CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO DE FORMACIÓN

Tamaño del grupo • El número de componentes de un grupo condiciona su desarrollo.
• El número ideal estaría entre 15 y 20 componentes.
• En grupos reducidos es más fácil conseguir una adecuada cohesión.

Lugar físico donde se ubica • El lugar donde se desarrolle la actividad grupal condicionará las actividades y técnicas
que se puedan realizar.
• Así mismo, el espacio condicionará la distribución del mobiliario y este las interaccio-
nes que se puedan producir entre los miembros del grupo.

Características de sus miembros • La edad, nivel formativo, etc. determinarán la dinámica del grupo, así como la meto-
dología, actividades y  técnicas a emplear.

Finalidad del grupo • La finalidad es el objetivo final que persigue el grupo y será el punto en común que ten-
drán todos sus miembros, es decir, será el lugar donde reunir la suma de las individuali-
dades para la consecución del fin común.

Relaciones entre sus miembros • La ubicación de los miembros en el aula, así como las relaciones que se establecen
entre unos y otros será otro factor a tener en cuenta, pues influirá en el desarrollo de la
actividad grupal y por lo tanto en su productividad.

Comunicación que se da en el grupo • En función de las relaciones que se establezcan entre los distintos miembros del grupo
la comunicación fluirá de una u otra manera. No todos los miembros tendrán la misma
información, ni llegará a todos del mismo modo.

Roles dentro del grupo • El rol es el papel que cada persona desempeña en un escenario y/o contexto. Dentro
de los grupos cada miembro tiene asumido y asignado un determinado rol. 

• Algunos de los principales roles que podemos encontrar en un grupo de formación son:

– El/la alumno/a tímido/a.
– El/la alumno/a pasivo/a.
– El/la alumno/a interrogador/a.
– El/la alumno/a obstinado/a.
– El/la alumno/a sabelotodo.
– El/la alumno/a gracioso/a.
– El/la alumno/a líder.
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EL GRUPO DE FORMACIÓN

Roles del grupo de formación y 
estrategias de actuación

En el anterior punto hemos mencionado algunos de
los principales roles que pueden darse en un grupo
de formación. A continuación ampliaremos el listado,
detallando las características de los mismos y ofre-
ciendo posibles estrategias de actuación ante deter-
minadas situaciones que se pueden dar.

• El/la alumno/a tímido/a: Le cuesta intervenir y
participar en el desarrollo de las actividades por falta
de seguridad en si mismo/a o por miedo al “qué di-
rán” los demás.

Estrategia de actuación: Deberemos intentar re-
ducir su miedo a participar reforzando positivamente
cada una de sus intervenciones, intentando no ha-
cerle/a preguntas demasiado complicadas o que le
supongan un problema y haciendo referencia a sus
intervenciones cada vez que podamos, de manera
que vaya aumentado su confianza.

• El/la alumno/a pasivo/a: No quiere participar, se
niega a responder a las preguntas del formador y
además expresa su desinterés de manera totalmen-
te abierta.

Estrategia de actuación: Nuestro objetivo es con-
seguir que participe y lo podemos lograr proponien-
do trabajos en pequeños grupos de manera que se
vea obligado a colaborar con el resto de miembros
de su mismo grupo. 

Por otro lado, deberemos intentar averiguar el por
qué de su falta de interés ya que si logramos descu-
brir qué es lo que puede motivarle será más fácil ha-
cerle partícipe de las actividades que se lleven a
cabo. Por ejemplo, puede saber bastante sobre al-
guno de los temas que se traten en la sesión forma-
tiva y podemos pedirle su opinión de manera que se
sienta “importante”.

• El/la alumno/a con nivel previo bajo: No tiene
el nivel mínimo exigido lo cual supone un serio pro-
blema ya que hace preguntas cuya respuesta ya de-
bería saber y esto retrasa el ritmo de trabajo del res-
to del grupo.

Estrategia de actuación: Debemos conseguir que
este/a alumno/a no interfiera de manera significativa
en el desarrollo del grupo; por lo que podemos ha-
blar a parte con el/ella y proponerle la realización de
actividades complementarias fuera del aula de ma-

nera que consigamos reforzar sus conocimientos y
así intentar igualarlos a los del resto de la clase.

• El/la alumno/a distraído/a: No solo está el/ella
distraído/a sino que además distrae a los demás. No
sigue el desarrollo de las exposiciones y cuando lo
hace distrae a los demás.

Estrategia de actuación: A través de nuestro len-
guaje no verbal podemos intentar controlar sus
continuas distracciones manteniendo con cierta
frecuencia, por ejemplo, el contacto visual o me-
diante una cierta proximidad física (si el espacio
nos lo permite). También podemos lanzarle pregun-
tas directas, diciendo su nombre previamente para
captar su atención. En esta situación deberemos
centrarle un poco respecto a la pregunta plantea-
da, recapitulando, por ejemplo, lo dicho hasta el
momento. De lo contrario, correremos el riesgo de
que debido a su falta de atención no sepa qué de-
cir y quede en ridículo.

• El/la alumno/a interrogador/a: Se caracteriza
por realizar continuas preguntas y pedir aclaraciones
de lo ya dicho. Su actitud puede ser positiva en el
caso de realizar críticas constructivas o puede ser
negativa pues utilizará sus preguntas para criticar
nuestras respuestas y poner en tela de juicio lo ex-
puesto.

Estrategia de actuación: En ningún caso debere-
mos entrar al juego que se nos propone, ya que en
este caso se perdería el objetivo real de la sesión for-
mativa y esta quedaría reducida a un dialogo entre el
formador y este/a alumno/a. En este caso lo más
conveniente es hacer partícipes al resto de los
miembros del grupo para lograr así captar también
su atención y que no se aburran y desconecten. 

Igualmente, si las preguntas no guardan mucha rela-
ción con el tema que se está tratando podemos utili-
zar este argumento mencionando el objetivo general
del grupo y  dejando las posibles respuestas para el
final de la sesión (en caso de que quede tiempo).

• El/la alumno/a obstinado/a: Lo único que pretende
es imponer su criterio por ello cuestiona en todo mo-
mento las aportaciones del formador y del resto de
alumnos. 

Estrategias de actuación: En este caso debere-
mos apoyarnos en el grupo y hacerle/a ver que
como miembro del mismo deberá aceptar y respetar
las ideas de los demás. Llegada la situación de que
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su actitud no cambie deberemos hablar en privado
con el/ella para mostrarle que su actitud no le/la
conducirá a ningún sitio.

• El/la alumno/a quisquilloso/a: Le gusta “sacar
punta” a todo, oponiéndose por sistema y provocan-
do tensiones y conflictos. 

Estrategias de actuación: Como docentes debe-
mos mantener la calma en todo momento y no en-
trar en su juego (aunque ya sabemos que es difícil !!).
Una buena estrategia sería argumentar la falta de
tiempo, resaltando los puntos fuertes de sus inter-
venciones y obviando todo aquello negativo. De esta
manera intentaremos agotarle pues no verá resulta-
dos a su actitud.

• El/la alumno/a sabelotodo: Cree que lo sabe
todo e intenta impresionar a los demás con sus co-
nocimientos. Esto supone que interrumpirá en todo
momento el desarrollo de la sesión, bien porque
efectivamente sabe del tema y quiere hacérselo ver a
todo el mundo, bien porque es un charlatán que lo
único que quiere es ser el centro de atención y con
habilidad lograr “hablar mucho y no decir nada”.

Estrategias de actuación: Una vez más buscare-
mos el apoyo del grupo. En el caso de que sus aporta-
ciones sean positivas reforzaremos su actitud, sin olvi-
dar reforzar al resto de los miembros del grupo. Pero si
sus aportaciones no son las adecuadas intentaremos
reorientarlas o presentarlas como otro punto de vista
más a tener en cuenta (o no). Es importante favorecer
la participación del resto de los componentes del gru-
po de manera que no pierdan confianza. 

Si sus intervenciones son cada vez más frecuentes,
podemos invitarle a realizar comentarios resumidos,
destacando las ideas clave e incluso plantearle pre-
guntas de difícil respuesta de manera que vaya frenan-
do su fijación por demostrar su conocimiento.

• El/la alumno/a manipulador/a: Su principal ob-
jetivo es dirigir el grupo y el desarrollo de este en fun-
ción de sus intereses o “manías”.

Estrategias de actuación: Es fundamental tener tac-
to a la hora de enfrentarse a este tipo de alumno. En
nuestra relación con el/ella, le haremos ver que existen
otras formas de ver las cosas y le recordaremos el ob-
jetivo que persigue el grupo de formación. Si sus apor-
taciones se pueden aprovechar lo haremos sumándo-
las al resto el tema que se está tratando.

• El/la alumno/a monopolizador/a: Intenta mono-
polizar, como su nombre bien indica, todas las con-
versaciones e intervenciones, sobre todo si se trata
de sus temas favoritos. Intenta que el resto del gru-
po apoye sus ideas argumentándolas extensamente.

Estrategias de actuación: Le pediremos que sea
breve en sus intervenciones apoyándonos en el grupo,
quien tarde o temprano terminará por hacerle la misma
petición. Igualmente, intentaremos favorecer las inter-
venciones del resto de los miembros acotando de este
modo su tiempo y oportunidades de intervención.

• El/la alumno/a gracioso/a: Recurre continua-
mente a las bromas lo cual hace que se pierda la
concentración del grupo y el tiempo y ritmo de
aprendizaje.

Estrategias de actuación: Lo mejor en estos ca-
sos es no perder la calma e ignorarle de manera que
logremos que se de por vencido y poco a poco vaya
desistiendo de su actitud.

• El/la alumno/a líder: Generalmente el grupo está
constantemente pendiente de él/ella, de sus comen-
tarios, actitud, etc. De cara al docente, si su actitud
es positiva puede ser muy colaborador y arrastrar al
resto del grupo, pero lo mismo sucederá si su acti-
tud no es tan positiva y en este caso dificultará el co-
rrecto desarrollo del grupo y la actividad.

Estrategia de actuación: Es indispensable ganar-
se a este tipo de alumnos/as. Podemos lograrlo, por
ejemplo, si les proponemos tareas que le hagan coo-
perar de forma positiva.

• El/la alumno/a dialogante: Tiende a tener una
actitud conciliadora.  Utiliza el dialogo para aproxi-
mar posturas opuestas. Acepta y respeta al resto de
los miembros del grupo tal y como son.

• El/la alumno/a animador/a: Anima el grupo, es
alegre, amistoso y diplomático. Su actitud refuerza al
grupo.

Estos roles que acabamos de describir
suelen tener una tendencia negativa o pro-
vocar dificultades en el desarrollo del gru-
po de aprendizaje. Pero hay otros roles que
pueden contribuir de forma muy positiva en
el proceso de enseñanza-aprendizaje:
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• El/la alumno/a negociador: Intenta llegar a la
solución de los conflictos enunciando las cuestiones
con el fin de esclarecerlas o encontrar soluciones.
Quiere lograr la reducción de las posibles tensiones
que se puedan dar en el seno del grupo. En la ma-
yoría de las ocasiones suele ser uno de los miem-
bros más populares y queridos del grupo.

Dinámica y Técnicas de grupos

Antes de nada, debemos establecer la diferencia
que existe entre dinámica y técnica de grupos.
Por dinámica de grupos entendemos:

“Conjunto de conocimientos teóricos que nos per-
miten reconocer y entender los fenómenos que  se
producen en la vida de un grupo de personas y que
demuestran que, conociendo las leyes y técnicas
adecuadas, se puede actuar con ellos”.
La dinámica de grupos es una rama de las ciencias
sociales que, aplicando métodos científicos, deter-
mina porque los grupos se comportan de una ma-
nera u otra. Mediante el estudio de los grupos se
desarrollan un conjunto de métodos que nos permi-
ten intervenir en ellos.

Por otro lado, ¿qué son las técnicas de grupo?

“Las técnicas de grupo son medios o procedimientos
sistemáticos mediante los cuales podemos organizar y
desarrollar la actividad del grupo en función de la infor-
mación ofrecida por la teoría de los grupos”.

A la hora de utilizar técnicas grupales tendremos que
tener en cuenta una serie de principios fundamentales:

• Las técnicas no son un fin, sino un medio.
• Deben realizarse en función de unos objetivos fi-

jados. Todas las técnicas no sirven para todos
los objetivos.

• Debemos conocer la estructura, dinámica, posi-
bilidades y riesgos de la técnica a utilizar.

• Deben aplicarse con un objetivo claro y bien definido.
• No todas las técnicas pueden usarse siempre.
• Requieren una atmósfera cordial, democrática y

cooperativa.
• Todas las técnicas han de ser voluntarias.

¿Cómo elegir adecuadamente 
una técnica?

Tenemos que tener muy presente que casi nunca
vamos a encontrar la técnica grupal ideal que se
pueda aplicar a todos los grupos. Pese a esto y con
el objetivo de aproximarnos lo máximo posible a esa
técnica “ideal” , deberemos seguir los siguientes cri-
terios de selección:

Objetivos que persigue el grupo y que queremos
conseguir. 

• Madurez, nivel cultural y entrenamiento del grupo.
• Tamaño del grupo.
• Momento en el que la voy a aplicar dentro del

proceso del grupo.
• Ambiente físico o atmósfera grupal.
• Características del medio externo o contexto so-

cial en el que se sitúa el grupo de formación.
• Características de los miembros del grupo (perfil,

experiencia anterior,...)
• Capacidad, habilidades docentes y experiencia

del formador.
• Tiempo y recursos disponibles.
• Espacio que necesito.

¿Qué finalidades tienen 
las técnicas de grupo?

• Desarrollar el sentimiento de “nosotros” y las ca-
pacidades comunicativas del grupo.

• Enseñar a pensar activamente.
• Desarrollar capacidades de cooperación, inter-

cambio, responsabilidad, autonomía, ...
• Enseñar a escuchar de modo comprensivo y po-

sitivo.
• Crear sentimientos de seguridad, ayudando a

vencer temores.
• Favorecer las relaciones personales, permitiendo

el desarrollo social del individuo y elevando su
autoestima.

• Generar actitudes positivas ante los problemas.

¿Qué problemas pueden surgir a la
hora de aplicar las técnicas de
grupo?

• Dificultades en la comprensión de la técnica.
• Se cuestiona la utilidad de la técnica.
• Algún miembro del grupo no quiere participar.
• Surge algún conflicto durante el desarrollo de la

técnica.
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• La técnica provoca que alguien empiece a llorar.
• El grupo participa de manera desmotivada y apática.
• A la finalización de la técnica el grupo se muestra

“bajo de moral”.
• Tenemos más personas en el grupo de las inicial-

mente previstas.
• Nos faltan recursos y materiales para su realización.

¿Qué debemos conocer de cada
técnica?

• Objetivos: Tenemos que conocer los objetivos de
las técnicas de manera que podamos comprobar
que se adaptan a los que queremos conseguir.

• Desarrollo: A través de este punto conocere-
mos los pasos a seguir en el desarrollo de cada
técnica.

• Aspectos a tener en cuenta: Posibles dificultades
que pueden surgir, si requiere de preparativos, ...

• Materiales: En este punto sabremos qué mate-
riales son necesarios para la realización de cada
técnica.

• Tiempo de duración: Dependiendo de la técni-
ca el tiempo será un aspecto decisivo o no.

Clasificación de las técnicas 
de grupo

Son muchas las clasificaciones de técnicas que po-
demos encontrar. A continuación presentaremos
una que pretende recoger los principales grupos de
técnicas que pueden sernos de utilidad en nuestra
labor docente.

• Técnicas de presentación, animación y co-
hesión grupal: Se utilizan en la fase de conoci-
miento, al inicio de las sesiones para “romper el
hielo” y retomar el ritmo de trabajo. 

• Técnicas de constitución de grupos:
Permiten dividir un grupo numeroso en grupos de
trabajo más pequeños y, así mismo, romper los
grupos naturales que suelen darse al inicio de toda
actividad.

• Técnicas de planificación y organización:
Permiten a los grupos organizar y planificar su
trabajo, facilitando los pasos a seguir para reali-
zar una determinada actividad.

• Técnicas de producción y fomento de la
participación: Son las que permiten lograr un
buen rendimiento grupal, aunque siempre den-
tro de un clima gratificante. Son muy útiles
cuando el grupo se encuentra con una actitud
apática y poco participativa.

• Técnicas de desinhinibición: Facilitan romper
la tensión que generalmente se da en los grupos
al principio, así como la creación de un buen am-
biente de trabajo.

• Técnicas de consenso o reflexión: Posibilitan la
participación de todos los miembros del grupo y fa-
cilitan la capacidad del grupo para llegar a un acuer-
do desde opiniones diversas y trabajar en equipo.

• Técnicas de análisis grupal: Estas técnicas
permiten trabajar los aspectos internos de los
grupos (aspectos relacionales y emocionales).

• Técnicas de medición y evaluación grupal:
Su objetivo es evaluar periódicamente los proce-
sos que el grupo está viviendo, en todos sus as-
pectos: resultados, logros, métodos y procedi-
mientos empleados, nivel de satisfacción
personal y relaciones interpersonales que se da
en el seno del grupo.

En definitiva nunca debemos olvidar que las técnicas
grupales, al ser una herramienta al servicio de un
proceso metodológico, deben aplicarse teniendo en
cuenta:
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Problemática en el manejo de
grupos. Resolución de conflictos

En el trabajo con grupos de formación tenemos que
llegar a manejar con la mayor precisión posible dos
variables imprescindibles: la motivación y la atención
de los miembros del grupo. De esta manera evitare-
mos enfrentarnos a problemas de complicada solu-
ción y que impedirán el correcto desarrollo del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje.

Aun intentando controlar estos aspectos, nos pode-
mos encontrar con conflictos ante los cuales debe-
remos saber qué hacer.

Resolución de conflictos

¿Qué es un conflicto?

“El conflicto es un hecho natural que se
vive en todo grupo y que consiste en
que uno o varios miembros del mismo
se encuentran en situación de frustra-
ción ante la oclusión o malestar causado
por la otra parte”.

Como “protocolo” de actuación ante
una situación de conflicto, podemos fi-
jar los siguientes pasos de cara a su re-
solución:

Enfrentar el problema: Es convenien-
te intentar conocer la percepción perso-
nal que tiene cada miembro del grupo,
definiéndola con claridad hasta alcanzar
el consenso.

Definirlo y analizar las causas del
mismo: Debemos intentar conocer sus
causas y sus principales características
de manera que nos sea más fácil afron-
tarlo y solucionarlo. Una vez que cono-
cemos sus causas tendremos que ana-
lizarlas en colaboración con los
miembros del grupo.

Definir claramente los objetivos: Conocidas las
causas y características del conflicto, determinare-
mos los objetivos que nos ayudarán en la resolución
del mismo.

Buscar alternativas: En esta fase fomentaremos,
especialmente, la participación de todos y cada uno
de los miembros del grupo con el fin de recoger el
mayor número de posibilidades de cara a la resolu-
ción del problema.

Elegir la mejor solución: Una vez expuestas todas
las alternativas posibles, escogeremos la más ade-
cuada y coherente con los objetivos propuestos.
Esta solución debe tratar de recoger todas las nece-
sidades y ambiciones de las personas involucradas.
De todas formas, hay que tener en cuenta que siem-
pre va a hacer falta una cuota de renuncia y esto
debe ser conocido por todas las partes.

Para la resolución de conflictos tenemos a nuestra
disposición algunas técnicas grupales. 

Elementos que dificultan Elementos que estimulan

• Aulas con insuficientes recursos
y espacio.

• Escasa preparación del
formador.

• Comunicación inadecuada.
• Planificación no ajustada a las

necesidades y perfil del
alumnado.

• Nula o escasa invitación a la
participación.

• Metodología no adecuada.
• Ausencia de actividades

prácticas.
• No aplicación de Técnicas

Grupales o falta de adecuación
de las mismas.

• No fomento del trabajo en
equipo.

• Planteamiento de objetivos de
difícil alcance.

• Horarios inadecuados.
• Etc.

• Aulas equipadas
adecuadamente.

• Excelente preparación del
formador.

• Comunicación perfecta.
• Conocimiento previo de las

características, perfiles y
necesidades de los miembros
del grupo, de manera que se
realiza una adecuada
planificación.

• Continua invitación a la
participación del alumnado.

• Metodología adecuada
(enseñanza cooperativa).

• Realización de actividades
prácticas.

• Suficientes, adecuadas y
atractivas Técnicas Grupales.

• Se favorece y propicia el
trabajo en equipo.

• Planteamiento de objetivos
reales y accesibles.

• Adecuación de los horarios y
los temas a trabajar.

• Etc.

MOTIVACIÓN – ATENCIÓN
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DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO

Sentar las bases de lo que es, supone e implica la Educación para el Desarrollo como herramienta de
cambio social, prestando especial atención al ámbito de la Educación no Formal.

OBJETIVOS DEL MÓDULO

■ Exponer y trabajar de manera práctica, crítica y reflexiva la razón de ser, el concepto, actores, esce-
narios y contenidos básicos de la ED.

■ Descubrir las potencialidades de la ED en el ámbito de la Educación no Formal.
■ Potenciar el desarrollo de acciones estructuradas de ED a través de la planificación operativa.

CONTENIDOS GENERALES DEL MÓDULO

■ Realidad global e interdependencia.
■ Qué es la Educación para el Desarrollo.
■ Actores y escenarios de la Educación para el Desarrollo.
■ Metodología y práctica de la Educación para el Desarrollo en el ámbito de la Educación no Formal.

DESTINATARIOS/AS

Personas interesadas en introducirse en el ámbito de reflexión y acción de la educación para el de-
sarrollo en particular y de la educación en valores en general, desde la perspectiva de la intervención
socioeducativa con infancia, juventud y población en general.

DURACIÓN DEL MÓDULO

12 horas

NÚMERO DE ALUMNOS/AS RECOMENDADO

Mínimo 10 – Máximo 20

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Educación para el Desarrollo  Derechos Humanos  Interculturalidad  Paz y Desarrollo

ESQUEMA DE PLANIFICACIÓN
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MÓDULOS FORMATIVOS
Educación para el Desarrollo Derechos Humanos Interculturalidad  Paz y Desarrollo

ESQUEMA DE PLANIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO

Promover el conocimiento de los derechos fundamentales de las personas es una forma más de fo-
mentar su respeto y cumplimiento. Por ello es de gran importancia promover acciones de formación
sobre estas temáticas que transmitan valores basados en el respeto mutuo entre todas las personas,
así como el respeto a la vida y a la dignidad humana.  

OBJETIVOS DEL MÓDULO

■ Dar a conocer los derechos humanos, así como los valores y principios que de ellos se desprenden.
■ Favorecer la difusión y la sensibilización de estas temáticas a la población en general y a la pobla-

ción infantil/juvenil en particular.
■ Ofrecer herramientas y materiales que favorezcan el trabajo y la difusión de los Derechos Humanos,

los Derechos de la Infancia y el Derecho Internacional Humanitario.

CONTENIDOS GENERALES DEL MÓDULO

■ Derechos Humanos
■ Historia y evolución de los derechos Humanos
■ Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH)
■ Clasificación de los Derechos Humanos
■ Principales Instrumentos de los DDHH
■ Sistemas de Protección de los Derechos Humanos.  
■ Derechos de la Infancia
■ Convención sobre los derechos de la Infancia
■ Derecho Internacional Humanitario
■ Principios Básicos
■ Límites en los conflictos armados
■ La protección de las víctimas en los conflictos
■ Mecanismos y órganos de protección
■ CRJ y la difusión de los DDHH

DESTINATARIOS/AS

Personas interesadas en introducirse en el ámbito de reflexión y acción en torno a los Derechos
Humanos. 

DURACIÓN DEL MÓDULO

12 horas

NÚMERO DE ALUMNOS/AS RECOMENDADO

Mínimo 10 – Máximo 25

DERECHOS HUMANOS
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ESQUEMA DE PLANIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO

Proponemos entender este módulo como un inicio sobre  temas de Interculturalidad, que deberemos
profundizar a través de nuestra participación en cursos monográficos, cursos y actividades de reciclaje,
jornadas, congresos, seminarios, etc., ya que nos encontramos ante un tema y campo de trabajo muy
basto y que se amplía  a medida que nos adentramos en él.

OBJETIVOS DEL MÓDULO

Objetivo general:
■ Capacitar en valores positivos ante la diferencia y la diversidad. 

Objetivos específicos:

En cuanto a conceptos a analizar:

■ Analizar los conceptos clave para el desarrollo del módulo.
■ Potenciar el análisis crítico de cómo se crean prejuicios y estereotipos en temas de interculturalidad

y migraciones: racismo y xenofobia. 
■ Reflexionar sobre  la diversidad tanto desde el punto de vista cultural como desde el individual.
■ Repensar los opuestos etnocentrismo y relativismo cultural ofreciendo una lectura crítica de los

Derechos Humanos así como una visión general de nuevas lecturas del mundo.
■ Proponer la programación y la evaluación como herramientas para potenciar la reflexión, el debate y

la puesta en común de las acciones a realizar.

En cuanto a destrezas a trabajar: 

■ Presentar al grupo y el trabajo en equipo como propuesta de trabajo cooperativo.
■ Trabajar desde el humor y el cómic como recurso didáctico.
■ Trabajar con la prensa escrita como recurso didáctico y de análisis.
■ Aprender a utilizar el análisis y la reflexión, a través del debate y su preparación previa, como herra-

mienta que posibilita el entendimiento y mejora el conocimiento.
■ Presentar el aula informática e Internet como recursos didácticos y fuentes de información.
■ Casos prácticos: planificación, implementación y evaluación de proyectos, campañas y acciones

puntuales.

En cuanto a actitudes a potenciar:

■ Favorecer el respeto. 
■ Valorar positivamente la diferencia. 
■ Fomentar actitudes positivas a través de las habilidades sociales.

INTERCULTURALIDAD
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ESQUEMA DE PLANIFICACIÓN

CONTENIDOS GENERALES DEL MÓDULO

Contenidos en cuanto a conceptos:

■ Prejuicios y estereotipos.
■ Racismo y xenofobia.
■ Etnocentrismo versus Relativismo cultural.
■ Diversidad y tolerancia.
■ Cultura y diversidad cultural.
■ La diversidad individual y la pertenencia a un grupo.
■ Aspectos fundamentales de la diferencia y la visión positiva de la diversidad.
■ Interculturalismo y respeto a los Derechos Humanos y a la diversidad.

Contenidos en cuanto a destrezas:

■ El grupo. El trabajo en equipo como propuesta de trabajo cooperativo.
■ El humor y el cómic como recurso didáctico.
■ La prensa escrita como recurso didáctico y de análisis.
■ El debate. 
■ El aula informática: Internet como recurso didáctico y fuente de información.
■ Casos prácticos: planificación, implementación y evaluación de proyectos, campañas y acciones

puntuales.

Contenidos en cuanto a actitudes:

■ El respeto.
■ Valores positivos.
■ Las habilidades sociales. 

DESTINATARIOS/AS

Personas interesadas en introducirse en el ámbito de reflexión y acción de la interculturalidad y la diver-
sidad.

DURACIÓN DEL MÓDULO

12 horas

NÚMERO DE ALUMNOS/AS RECOMENDADO

Mínimo 10 – Máximo 25
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ESQUEMA DE PLANIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO

A través del siguiente modulo se pretende hacer una aproximación a los conflictos sociales, su génesis
y los condicionantes que contribuyen a ellos. A raíz de este análisis, se establecen las relaciones exis-
tentes entre estos y otras variables tales como el subdesarrollo, la falta de derechos y otros factores
que pueden estar relacionados con la aparición de conflictos sociales.

Además, se pretende dotar a los/las participantes de herramientas de trabajo que posibiliten realizar
actuaciones de desarrollo que contribuyan a la resolución de conflictos y a la búsqueda de la paz me-
diante la adquisión de capacidades y derechos. 

OBJETIVOS DEL MÓDULO

■ Exponer de manera inductiva la naturaleza de los conflictos. Conocer sus bases y los condicionan-
tes que conllevan a ellos.

■ Trabajar conceptos tales como los prejuicios, la ausencia de derechos, los estereotipos, y otros con-
ceptos claves para el estudio de los conflictos.

■ Establecer herramientas de trabajo para la mejora de las relaciones sociales tales como la
Educación para el Desarrollo, la Cooperación al desarrollo, el Codesarrollo y las medidas de confian-
za culturales.

■ Motivar las acciones individuales y grupales de cara a la consecución de medidas que contribuyan
al fortalecimiento de la paz.

CONTENIDOS GENERALES DEL MÓDULO

■ Aproximación al conflicto. Raíces, antecedentes, causas y consecuencias. 
■ Naturaleza de los conflictos.
■ Derechos Humanos. Su relación con los conflictos.
■ Interculturalidad y conflicto social. 
■ La realidad global y los conflictos actuales.
■ El Codesarrollo como vía hacia la trasformación social y la búsqueda de la paz.

DESTINATARIOS/AS

Personas interesadas en introducirse en el ámbito de reflexión y acción de la Educación para Paz y
complementar este ámbito con las alternativas para el Desarrollo.

DURACIÓN DEL MÓDULO

8 horas

NÚMERO DE ALUMNOS/AS RECOMENDADO

15- 20

PAZ Y DESARROLLO
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4 de los módulos formativos
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DOCUMENTO DE IDENTIDAD

–– Ficha para rellenar datos personales. El modelo se recoge al final
de la explicación de esta técnica.

–– Bolígrafos, rotuladores y cinta adhesiva.

–– Conocerse entre los/las participantes de un modo dinámico y di-
vertido. 

–– Potenciar la desinhibición personal y grupal.
–– Descubrir particularidades de todos/as y cada uno/a de los/las

participantes.
–– Trabajar contenidos de la Sesión 1: inicio y presentación. 

Jóvenes, personas adultas y mayores, y niñas y niños.

–– Entrega a cada participante una ficha del documento de identidad. 
–– Cada participante rellena la ficha. 

La ficha que se propone es orientativa. Se puede adaptar la propuesta
en función a las necesidades o intereses del/la formador/a.  
Una vez que todos los/las participantes han completado sus docu-
mentos se cuelgan en la pared. 
Por último, se genera y potencia un debate informal entre los/las parti-
cipantes para dinamizar un intercambio de información a partir de los
datos que han plasmado los/las participantes.

–– Permitir tener una idea del conjunto-grupo formativo. 
–– Descubrir perfiles e identidades.
–– Reflexionar sobre el simbolismo de ciertos datos biográficos.

Sin datos.
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DOCUMENTO DE IDENTIDAD

FICHA PARA RELLENAR DATOS PERSONALES

NOMBRE

APODO

EDAD

SIGNO ZODIACAL

LUGAR DE NACIMIENTO

PROFESIÓN Dibuja aquí tu especial autorretrato

COMIDA FAVORITA

LIBRO PREFERIDO

UNA PELÍCULA

UN VIAJE

MI MAYOR DEFECTO

MI MAYOR VIRTUD

UN DESEO PARA MÍ

UN DESEO PARA EL MUNDO
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¿QUÉ HAGO YO AQUÍ?

–– Ficha para rellenar con propósitos. El modelo se recoge al final de
la explicación de esta técnica.

–– Bolígrafo, rotuladores y cinta adhesiva.

–– Conocer las expectativas de los/las participantes con respecto al
curso.  

–– Expresar las expectativas del/la formador/a. 
–– Trabajar contenido de la Sesión 1: análisis de expectativas.

Jóvenes, personas adultas y mayores, más niñas y niños.

–– Entrega a cada participante una ficha de “¿Qué hago yo aquí?”
–– Cada participante rellena su ficha.

La ficha que se propone es orientativa. Se puede adaptar la propuesta
en función a las necesidades y los intereses del/la formador/a.
Una vez completada su ficha, de manera escrita o con dibujos, se
abre un turno de palabras para que cada participante explique breve-
mente sus expectativas.
No es cuestión que digan exactamente lo que han escrito o dibujado,
ya que posteriormente las fichas se cuelgan en algún lugar destacado
del aula, donde permanecen durante todo el curso.  
En el momento de la evaluación, última sesión de este módulo, se
vuelven a consultar para comprobar el grado de satisfacción de las
expectativas o si estas han ido variando a lo largo del curso.

–– Analizar la visión y los deseos que tienen los/las participantes en
relación con la formación.

Sin datos.

¿QUÉ HAGO YO AQUÍ?

Ficha para rellenar expectativas

¿Por qué he decidido
participar en este curso?

¿Qué espero
aprender? Una vez 

finalizado el curso
voy a ...
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MURAL EXPRESIVO

Rotuladores, cartulinas o papel continuo y cinta adhesiva.

–– Descubrir las nociones y conocimientos previos de los/las partici-
pantes sobre Educación para el Desarrollo. 

–– Tener una percepción del nivel del grupo y que el mismo grupo lo
conciba también. 

–– Trabajar contenido de la Sesión 1: Ideas previas. 

Jóvenes, personas adultas y mayores, y niñas y niños.

1. Se forman grupos de 3 o 4 personas para que debatan y trabajen
sus conocimientos sobre ED.

2. Se les pide que contesten a 3 preguntas en cinco minutos que de-
ben responder en una cartulina a través de palabras, textos cortos
y dibujos. Esa cartulina representa un mural  expresivo; es decir,
explicativo.

3. Cada grupo explica al resto de participantes su respectivo mural
que se cuelga en el aula.

4. El/la formador/a apunta todas las posibles dudas que puedan sur-
gir en las exposiciones grupales en una cartulina especial.  Dudas
que son tenidas en cuenta por el/la formador/a para aclararlas,
aportando, si fuese necesario, recursos paralelos para trabajarlos:
bibliografía, webs, otros cursos, artículos, textos de apoyo, etc.

5. En la última sesión de este módulo, en la evaluación, se retoma
está técnica para conocer el grado de resolución de las dudas.

6. Las preguntas obligatorias son las siguientes:

¿Qué es la ED?
¿A quién se dirige la ED?
¿Qué podemos conseguir con la ED?

–– Detectar los conocimientos y las necesidades de participantes. 
–– Descubrir predisposición de participantes.
–– Reflexionar sobre el simbolismo de ciertos datos. 

Sin datos.
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MATERIAL

OBJETIVOS

EDADES

DESARROLLO

EL MUNDO EN QUE VIVIMOS

–– Papel continuo con representación a gran escala del Mapa de Peters.
Modelo y aspectos del mapa de Peters se exponen después de explica-
ción de esta técnica.

–– Fichas de problemas y realidades. Se recogen a continuación de Modelo y
aspectos del mapa de Peters.

–– Cinta adhesiva.
–– Rotuladores.

–– Introducir a los/las participantes en las ideas de realidad global e interde-
pendencia y analizar las distintas problemáticas que afectan al desarrollo
de personas y comunidades en todo el mundo.

–– Valorar críticamente las distintas formas de representación de la realidad a
través del Mapa de Peters.

–– Comprender la razón de ser de la Educación para el Desarrollo desde la
premisa “Piensa globalmente, actúa localmente”.

–– Valorar las potencialidades de la Educación para el Desarrollo como herra-
mienta de cambio y transformación social.

–– Trabajar contenidos  de la Sesión 2: Realidad Global e interdependencia.

Jóvenes, personas adultas y mayores.

1. El/la formador/a explica que se van a trabajar cuestiones para comprender
la razón de ser de la ED y su importancia en contextos locales y en el con-
texto mundial. Para ello, se analizan las distintas problemáticas que afec-
tan al desarrollo de personas y comunidades en el planeta con el apoyo
del Mapa de Peters. En este punto se explica a los y las participantes lo
que implica el Mapa de Peters como representación del mundo, frente a la
representación de Mercator. 

2. Para el desarrollo de la actividad se representa la proyección Peters a gran
escala en un papel continuo. Este mapa se convierte en la base para que
el grupo reflexione sobre las diferentes problemáticas de desarrollo que se
dan en el planeta y trabajar sobre las ideas de realidad global e interde-
pendencia. 

3. Además del mapa de Peters, se utilizan las fichas de problemas y realida-
des que se adjuntan (Son fichas orientativas. Se pueden incluir distintas,
descartar o cambiar algunas). Dependiendo del número de personas y del
tiempo disponible, se reparten varias fichas a cada participante. Se reco-
mienda que como mínimo se distribuyan tres. 

4. Una vez entregadas las fichas, cada persona debe escribir en cada una de
ellas un ejemplo real que se esté dando en algún lugar del mundo en la ac-
tualidad. Una vez cubiertas las fichas, los y las participantes deben salir
uno por uno a colocar las fichas en el Mapa de Peters, identificando el lu-
gar geográfico en el que se han basado para poner el ejemplo, tratando de
explicar causas y consecuencias de ese problema o realidad en ese lugar
y en el mundo en general (causas y consecuencias locales y globales).
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5. Se pide a los/las participantes que todas aquellas preguntas o dudas
que puedan surgirles las anoten para retomarlas en el espacio de debate
grupal, que es lo que sigue a continuación.

6. En el transcurso del debate grupal se debe prestar especial atención a la
premisa “Piensa globalmente, actúa localmente” como alternativa para
incidir en las problemáticas de desarrollo de personas y comunidades
desde la acción, compromiso y posicionamiento local. Así la ED se pue-
de entender como una forma más de hacer cooperación a través de la
concienciación, sensibilización y compromiso solidario con una socie-
dad o trama en su conjunto que va más allá de nuestro ámbito más in-
mediato.

7. Para fortalecer esta premisa y el propio debate, puede el/la formador/a
entregar previamente el texto: “Nuestro Mundo, nuestra reflexión” y dejar
un margen de tiempo para su lectura. 

8. En cualquier caso, a continuación se proponen preguntas que el/la for-
mador/a puede plantear en el transcurso del debate grupal.

¿Dónde se concentra la mayoría de los problemas? ¿En el Norte o en el
Sur?
¿Cuántos de los problemas que identificamos en el Sur, se dan también
en el Norte? ¿Por qué?
¿Crees que algunos de los problemas que se dan en el Sur se podrían
solucionar, paliar o reducir con cambios de  políticas y decisiones  eco-
nómicas que no pasen por la ayuda a la cooperación en el Sur?
Nuestros comportamientos y actuaciones en nuestros entornos más in-
mediatos ¿pueden incidir globalmente en el desarrollo del mundo?

–– Valorar el grado de información/desinformación que hay sobre la realidad

global.

–– Reflexionar sobre lo que representa una conciencia social planetaria.

–– Apreciar las capacidades de ED en esta conciencia.

Dinámica elaborada para el material del Módulo Educación para el Desarrollo de
la Guía de formador/a en EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO, Cruz Roja
Juventud, Madrid, 2006.
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FUENTE
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Puedes colocar el mapa al revés; es decir, el Sur hacia arriba y el Norte hacia abajo. De esta manera, ya vamos rela-
tivizando conceptos de corte occidental.
La proyección Peters no deja de ser una abstracción como la proyección más conocida por todos, la Mercator. Pero
la proyección Peters se caracteriza por reflejar una mayor extensión de las regiones del Sur.
La visión occidental siempre ha dado más importancia a su propio entorno diseñando sus dimensiones de una ma-
nera mayor a la que le corresponde.  En la tradicional proyección Mercator el Norte alcanza unas proporciones ma-
yores con respecto al Sur. 
En la siguiente dirección podéis encontrar más información: 
http://club.telepolis.com/geografo/general/pcilindrica.htm

VIH - SIDA

FICHAS DE PROBLEMAS Y REALIDADES

MAPA DE PETERS

DISCRIMINACIÓN 
DE LA MUJER 

NORTE PAZ Y DEMOCRACIA
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SUR EXCLUSIÓN

EXPLOTACIÓN CONFLICTOS ARMADOS

DESASTRES MIGRACIONES

POBREZA EXTREMA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD

FALTA DE AGUA POTABLE EXPLOTACIÓN LABORAL Y
SEXUAL INFANTIL

TURISMO SEXUAL RACISMO Y XENOFOBIA

MARGINACIÓN ANCIANOS EN SOLEDAD
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“NUESTRO MUNDO, NUESTRA REFLEXIÓN”

En los últimos años se han diluido las fronteras y la rígida división Norte-Sur. Un único ecosiste-
ma social se ha formado y la concepción de vivir todos en un mismo espacio y más cerca se
multiplica. Hay que señalar una serie de factores, sobre todo de tipo tecnológico (como Internet),
que ha incidido en esta fuerte interrelación que afecta a territorios, comunidades  y personas,
pero su base principal es de carácter económico. Las relaciones estructurales básicas de tipo
económico (producir, distribuir y consumir) se configuran a escala mundial, más allá de los
Estados. Es lo que se denomina Globalización. Este fenómeno ha creado fuerte distorsiones (so-
ciales, políticas, culturales e incluso ecológicas). El Norte se propaga por el Sur y el Sur se ex-
tiende por el Norte. Vasos comunicantes que se agrandan y alcanzan una mayor importancia.

En este vecindario común que cristaliza, algunos datos para la reflexión. El objetivo de estos
datos es que no se vean dentro de una galaxia con diferentes planetas, sino en un mismo
paisaje, en una misma playa. Son fragmentos de nuestro mundo.

Contexto Humano

EL Índice de Desarrollo Humano del PNUD de 20051 revela que 18 de los países más pobres
del mundo, cuya población total alcanza a 460 millones de personas, han empeorado sus ni-
veles en la mayoría de los indicadores fundamentales del desarrollo humano2 respecto de
1990. Doce de los 18 países se encuentran en África Subsahariana, lo cual significa que una
de cada tres personas de esta región vive en un país cuyo Índice de Desarrollo Humano (IDH)
es inferior hoy respecto de 1990. 

A nivel mundial, Noruega encabeza el Índice, mientras que Níger lo cierra. Los datos aporta-
dos por el IDH muestran tendencias generales positivas a nivel mundial, con avances globa-
les considerables en la mayoría de las regiones en desarrollo desde la primera publicación
del Informe en 1990. Por ejemplo, Bangladesh, China y Uganda han mejorado sus clasifica-
ciones en aproximadamente 20% desde 1990, según el Índice de 2005.

El Informe señala que los riesgos de sufrir conflictos podrían vincularse con una posición in-
ferior en el IDH. Por ejemplo, los países con ingreso per cápita de US$600 tienen 50% me-
nos probabilidades de verse envueltos en una guerra civil que aquellos países con ingreso
per cápita de US$250. En este sentido, algunos países devastados por la guerra, como
Afganistán, Iraq y Liberia ni siquiera están incluidos en los cuadros del Índice3, debido a la
falta de información estadística reciente y confiable sobre indicadores primordiales de de-
sarrollo humano.

1 Información extraída de http://hdr.undp.org/reports/global/2005/espanol/
2 El desarrollo humano es el “proceso por el cual se ofrecen mayores oportunidades a las personas. Entre estas, las más importantes son una
vida prolongada y saludable, el acceso a la educación y a los recursos necesarios para disfrutar de un nivel de vida decente. Otras oportunida-
des incluyen la libertad política, la garantía de los derechos humanos y el respeto a sí mismo”.
3 La mayoría de los estados actuales han surgido en los últimos 60 años, cuando se inicia el proceso de descolonización. Existen hoy en día
casi 200 Estados. 61



MATERIALES DIDÁCTICOS

MATERIALES DIDÁCTICOS

Según los autores, “el conflicto violento es una de las rutas más seguras y rápidas para lle-
gar al nivel más bajo de la lista del IDH y uno de los indicadores más potentes de una per-
manencia prolongada en esa situación”. De los 32 países que se ubican en la parte inferior
del IDH, 22 han experimentado conflictos en algún momento desde 1990 y cinco experimen-
taron retrocesos en la clasificación del IDH4.  La mayoría de estos países son africanos5.
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4 La noción de “Desarrollo humano”, el IDH y la clasificación de países a la que el IDH da lugar pretenden ser una alternativa no economicista
a las teorías económicas convencionales, que identifican el crecimiento económico y el desarrollo, y que durante décadas han considerado
que el crecimiento de la producción, medido a través del producto interno bruto (PIB), traería aparejado por sí solo mayor bienestar y crecien-
tes oportunidades para desplegar las potencialidades humanas.
5 “De los 30 países más pobres del mundo, 28 están en el África Subsahariana; un africano tiene una esperanza de vida de tan sólo 46,3 años;
más de la mitad de los subsaharianos sobreviven con algunos céntimos de dólar al día; el 70% de los casos de SIDA y el 90 % de los de ma-
laria están en África”, Joaquín Estefanía, El país, 28/05/2006

1 Noruega
2 Islandia
3 Australia
4 Luxemburgo
5 Canadá
6 Suecia
7 Suiza
8 Irlanda
9 Bélgica
10 Estados Unidos
11 Japón
12 Países Bajos
13 Finlandia
14 Dinamarca
15 Reino Unido
16 Francia
17 Austria
18 Italia
19 Nueva Zelanda
20 Alemania
21 España
22 Honk Kong, China (RAE)
23 Israel
24 Grecia
25 Singapur
26 Eslovenia
27 Portugal
28 Corea, República de
29 Chipre
30 Barbados
31 República Checa
32 Malta
33 Brunei Darussalam
34 Argentina
35 Hungría
36 Polonia
37 Chile
38 Estonia
39 Lituania
40 Qatar
41 Emiratos Árabes Unidos
42 Eslovaquia
43 Bahrein
44 Kuwait
45 Croacia
46 Uruguay
47 Costa Rica
48 Letonia
49 Saint Kitts y Nevis
50 Bahamas
51 Seychelles
52 Cuba
53 México
54 Tonga
55 Bulgaria
56 Panamá
57 Trinidad y Tobago

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO
El IDH mide los resultados en términos de esperanza de vida, logros educacionales e ingresos reales ajustados. http://hdr.undp.org

Clasificación según el IDH

Desarrollo Humano Alto

58 Jamahiriya Árabe Libia
59 Macedonia, ERY
60 Antigua y Barbuda
61 Malasia
62 Rusia, Federación de
63 Brasil
64 Rumania
65 Mauricio
66 Granada
67 Belarús
68 Bosnia y Herzegovina
69 Colombia
70 Dominica
71 Omán
72 Albania
73 Tailandia
74 Samoa (Occidental)
75 Venezuela
76 Santa Lucía
77 Arabia Saudita
78 Ucrania
79 Perú
80 Kazajstán
81 Líbano
82 Ecuador
83 Armenia
84 Filipinas
85 China
86 Surinam
87 San Vicente
y las Granadinas
88 Paraguay
89 Túnez
90 Jordania
91 Belice
92 Fiji
93 Sri Lanka
94 Turquía
95 República Dominicana
96 Maldivas
97 Turkmenistán
98 Jamaica
99 Irán, Rep. Islámica del
100 Georgia
101 Azerbaiyán
102 Territorios Palestinos

Ocupados
103 Argelia
104 El Salvador
105 Cabo Verde
106 República Árabe Siria
107 Guyana
108 Viet Nam
109 Kirguistán
110 Indonesia
111 Uzbekistán
112 Nicaragua
113 Bolivia
114 Mongolia
115 Moldova, República de
116 Honduras
117 Guatemala
118 Vanuatu
119 Egipto
120 Sudáfrica
121 Guinea Ecuatorial
122 Tayikistán
123 Gabón
124 Marruecos
125 Namibia
126 Santo Tomé y Príncipe
127 India
128 Islas Salomón
129 Myanmar
130 Camboya
131 Botswana
132 Comoras
133 Rep. Dem. Popular Lao
134 Bhután
135 Pakistán
136 Nepal
137 Papua Nueva Guinea
138 Ghana
139 Bangladesh
140 Timor-Leste
141 Sudán
142 Congo
143 Togo
144 Uganda
145 Zimbabwe

146 Madagascar
147 Swazilandia
148 Camerún
149 Lesotho
150 Djibouti
151 Yemen
152 Mauritania
153 Haití
154 Kenya
155 Gambia
156 Guinea
157 Senegal
158 Nigeria
159 Rwanda
160 Angola
161 Eritrea
162 Benin
163 Côte d’Ivoire
164 Tanzania, República Unida de
165 Malawi
166 Zambia
167 Congo, Rep. Dem. del
168 Mozambique
169 Burundi
170 Etiopía
171 República Centroafricana
172 Guinea-Bissau
173 Chad
174 Malí
175 Burkina Faso
176 Sierra Leona
177 Níger

Desarrollo Humano Medio Desarrollo Humano Bajo



En los países más ricos el promedio de ingresos por habitantes llega a ser de más de 30.000
$ por habitantes (ver informe de Desarrollo Humano 2005). En el otro extremo, entre 100 y
400 $ por habitantes, 100 veces menos. A esta realidad hay que añadir la propia desigualdad
en ingresos dentro de los propios países del Sur.

El Planeta Tierra tiene en estos momentos una densidad de población de 25 habitantes por
km2.  Hay países con una densidad de 500 habitantes por km2 y ciudades con 10.000 habi-
tantes por km2. Actualmente 3/4 parte de la población vive en ciudades, no solamente en el
Norte sino en el Sur (El sur se va urbanizando en el sentido de desplazamiento de población
a centros urbanos). No obstante, todavía hay más de 50 países en el mundo con menos de
1/4  de población que vive en las ciudades.6

Estados Unidos, con un 3% de su población activa dedicada a la agricultura, es el principal
exportador de cereales. En Tanzania el 82% de la población se dedica a la agricultura y no
llega a abastecer todo el país. 

Contexto de los vulnerables

Si nos centramos específicamente sobre un colectivo, el Informe Estado Mundial de la infan-
cia de UNICEF para 2005 ofrece los siguientes datos7:

– Número total de niños y niñas en el mundo: 2.200 millones. Número de niños y niñas que
viven en la pobreza: 1.000 millones. 

– Niños y niñas de los países en desarrollo sin letrinas en el hogar: 1 de cada 3; 
– sin agua potable: 1 de cada 5; y sin atención de la salud: 1 de cada 7. 
– Número de menores de cinco años que mueren todos los días a causa de enfermedades

que se pueden evitar: 29.158. 
– Número total de muertes infantiles en 2003: 10,6 millones. 
– La esperanza de vida para un niño o una niña nacidos en Japón en 2003: 82 años. En

Zambia, 33. 
– Porcentaje de menores de 1 año con bajo peso: en el Sudán, 31. En la República de

Corea: 4. 
– Niños y niñas nacidos en Canadá en 2003: 319.000. 
– Niños y niñas asesinados durante 90 días en Rwanda en 1994: 300.000. 
– Porcentaje de niños y niñas entre los 3,6 millones de personas que murieron en conflictos

desde 1990: 45%. 
– Aumento en la tasa de mortalidad infantil durante una “típica” guerra de cinco años: 13%. 
– Niños y niñas en Bélgica: 2 millones. 
– Niños y niñas explotados en la industria sexual comercial: 2 millones. 
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6 Para elaborar este texto también se ha utilizado, Peters, Atlas del Mundo, Vicens Vives, Barcelona, 2002
7 Extraído de http://www.unicef.org/spanish/sowc05/press.html
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– Costo de fabricar una mina terrestre: unos 3 dólares. 
– Costo de desactivar una mina terrestre: hasta 1.000 dólares. 
– Nuevas infecciones por VIH en 2003 (estimadas): 5 millones. 
– Infecciones entre menores de 25 años: más de 2,5 millones.
– Niños y niñas que han quedado huérfanos a causa del VIH/SIDA: 15 millones. 
– Qué proporción viven en África subsahariana: 8 de cada 10. 
– Proporción de personas con VIH/SIDA que viven en los países en desarrollo: más de un

90%. 
– De estas personas, cuántos necesitan tratamiento antirretroviral pero no tienen acceso:

93%. 
– Teléfonos por cada 100 personas en Suecia, 162; en Bangladesh, 1. 
– Porcentaje del gasto del gobierno central dedicado a la salud en los países industrializa-

dos: 15%. 
– En Asia oriental y el Pacífico: 1%. 
– Gasto militar mundial en 2003: 956.000 millones de dólares. 
– Gasto anual aproximado que se necesita para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del

Milenio en 2015: 40.000 millones-70.000 millones de dólares.
– Número de países que han ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño: 192;

países que no han ratificado aún la Convención: 2. 

Un único contexto. Noticia para la reflexión-conjunción

Al igual que viene ocurriendo desde hace tiempo (100.000 inmigrantes han entrado en España
a bordo de pateras en los últimos siete años) la primavera, con la llegada del buen tiempo,
provoca una nueva y aguda oleada de inmigrantes llegados de diversos países del África sub-
sahariana. Por lo que respecta a Canarias, tradicionalmente identificado como uno de los
principales destinos turísticos nacionales, ya son casi 7.000 las personas que han arribado a
sus costas en lo que va de año (cinco veces más que en el mismo periodo del año anterior),
en los cayucos que ahora van sustituyendo a las ya conocidas pateras como medio de escape
de un horizonte vital tan oscuro como el que les ofrecen sus países de origen8.

8 Jesús A. Núñez Villaverde, “Canarias no es sólo un destino turístico”, 19/05/06 http://www.iecah.org/espanol/globaliza/accion/canarias-
destinoinmigrantes.htm
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NOMBRE

MATERIAL

OBJETIVOS

EDADES

DESARROLLO

EVALUACIÓN
CONCLUSIONES

FUENTES

FRASES

BARÓMETROS DE VALORES

No es necesario material específico.

–– Conocer las opiniones del grupo sobre la Educación para el
Desarrollo.

–– Debatir distintas concepciones.
–– Defender los propios posicionamientos.
–– Favorecer el intercambio de opiniones y mostrar que no hay una

única concepción y que escuchando los argumentos podemos en-
contrar puntos de complementariedad, incluso llegar a cambiar de
opinión.

–– Trabajar contenido  de la Sesión 2: Definiendo la Educación para el
Desarrollo.

Jóvenes, personas adultas y mayores.

1. En un espacio despejado, se traza una línea imaginaria. El/la for-
mador/a lee una frase y los/las participantes deben pronunciarse a
favor o en contra situándose los que están a favor a la izquierda y
los que están en contra a la derecha de la línea imaginaria. 

2. Después de cada frase cada participante argumenta por qué está
de acuerdo o no con dicha frase. 

3. A partir de las intervenciones por cada frase el/la formador/a debe sa-
car algunas conclusiones mínimas antes de pasar  a otras frases.

4. En el apartado final de esta ficha se ofrece una serie de frases.
El/la formador/a puede reducir o incrementar su número. También
cambiar el enunciado según le convenga.

–– Permitir tener una idea del conjunto de la ED. 
–– Descubrir argumentos y opiniones que enriquezcan.
–– Destacar reflexiones sobre lo que representa la ED.

Guía del Formador/a en Formación Básica en Cooperación Internacio-
nal, CRE, Madrid, 2002.
Hegoa, http://www.bantaba.ehu.es/intro/about

La ED debe centrarse exclusivamente en los problemas de los países
del “Sur”.

La ED observa y analiza los problemas para proponer soluciones y al-
ternativas.

Una de las principales funciones de la ED es la recaudación de fondos
para las acciones de cooperación internacional.

La ED debe dirigirse a toda la población en general y a todos los sec-
tores de edad en particular: infancia, juventud, adultos y tercera edad.
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QUÉ ES LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

La Educación para el Desarrollo (ED) cuenta con una corta pero intensa historia en la que se
han producido cambios significativos en su concepto y en su práctica. Así, desde la década
de los 60 del siglo XX, surge el planteamiento de la ED como una práctica ligada a la
Cooperación Internacional, generalmente de la mano de las Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo (ONGD). 

En sus comienzos la ED centra sus iniciativas en actividades meramente informativas, princi-
palmente a través de imágenes impactantes del llamado “Tercer Mundo”, sumido en la mise-
ria y totalmente dependiente de la ayuda exterior. La ED se entiende como una forma de pro-
moción y publicidad para la recaudación de fondos destinados al “Tercer Mundo”. Sin
embargo, se trata de una concepción muy simplista y restringida con un claro componente
asistencialista en el que la población del “Primer Mundo” limita su compromiso a la aporta-
ción económica sin existir una clara reflexión crítica de los problemas existentes.

Este planteamiento se complementa hasta la década de los 80 con una perspectiva econo-
micista de los países empobrecidos. La ED también se plantea como la realización de activi-
dades de sensibilización e información que reflejan los retrasos de los pueblos del Sur, esca-
samente modernizados. Desde esta óptica se traslada el problema a los habitantes del Sur,
sin valorar el papel y la importancia del Norte en los problemas de desarrollo, no sólo del Sur,
sino de todo el planeta.

Pero a finales de la década de los 80 se comienza a hablar del “desarrollo sostenible” y se
concreta la dimensión del Desarrollo Humano, lo que significa empezar a hablar de un enfo-
que integral del desarrollo, en el que se incluyen las perspectivas sociales, económicas y me-
dioambientales que influyen en el desarrollo de personas y comunidades. A través esta nue-
va visión del desarrollo y la cooperación, la ED experimenta un giro sustancial al colocar en
sus propuestas y acciones el acento en la formación y concienciación de las personas del
Norte con miras a potenciar el conocimiento de la interdependencia del planeta y a estimular
la solidaridad con los países en desarrollo.

Sin embargo, no es hasta la década de los 90 cuando se produce la mayor transformación
en el ámbito de la cooperación y, paralelamente, de la ED. Se materializa de manera explicita
el fenómeno de la globalización. Fenómeno que lleva a  la toma de conciencia de la existen-
cia de problemas que afectan en mayor o menor medida a todos los habitantes del planeta,
siendo algunos países y comunidades más frágiles ante las distintas vulnerabilidades que se
extienden. A pesar de las asimetrías y desequilibrios existentes entre el Norte y el Sur, se re-
descubren la interdependencia y las consecuencias que tienen los problemas de desarrollo
en todo el planeta. De esta manera, por poner un ejemplo, problemas tales como el VIH-
SIDA, el deterioro medioambiental o los movimientos migratorios, no son exclusivos de los
países del Sur, y tienen repercusiones a nivel mundial.

De este nuevo planteamiento de realidad o conciencia social se hace eco la ED, experimen-
tando un gran progreso al incorporar a sus tradicionales líneas de información y sensibiliza-
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ción, la idea de transformación social desde la participación y compromiso real ante las vul-
nerabilidades del planeta y sus habitantes. 

La semántica de ED evoluciona para concebirse como un proceso de información y sensibi-
lización social con el propósito de llegar a las propuestas de cambio y transformación nece-
sarias a través de la concienciación y el compromiso personal y social. Podemos decir que la
ED “se ha convertido en un componente importante de las políticas y las estrategias de los
diversos actores que integran el sistema internacional de cooperación al desarrollo, sean gu-
bernamentales o no gubernamentales, al quedar manifiesto en estos breves años de expe-
riencia que es imposible acometer acciones que propicien el desarrollo de los pueblos sin un
cambio previo de actitudes y valores que garanticen la consolidación y sostenibilidad de di-
chas actuaciones”1.

Por tanto, desde el momento en el que se entienden como compromiso personal y social, el
análisis crítico de la realidad, el desarrollo humano y comunitario, la transformación de las in-
justicias sociales y económicas y la defensa, promoción y respeto de los derechos humanos
estamos hablando de Educación para el Desarrollo. 

Entidad de la ED

La idea que el desarrollo del Sur depende de sus propias personas y comunidades ya no es
tan clara, y cada vez es más generalizada la percepción  que el progreso del Sur depende en
gran medida de cambios en las pautas de comportamiento de las sociedades del Norte. En
este sentido, es notable el interés que la ED está consiguiendo entre los movimientos socia-
les y educativos, y entre la opinión pública. Por ello, aunque la ED se ha consolidado de la
mano de la Cooperación Internacional, y en algunos casos se considere parte intrínseca de
la misma, en muchas ocasiones en un segundo plano, debemos tener claro que la ED debe
tener entidad propia como movimiento educativo para el cambio social. Por tanto, la ED tie-
ne tanta importancia como la Cooperación Internacional, y aunque muchas veces comparten
objetivos y metas, la ED tiene una finalidad muy concreta: incidir en la conducta y valores de
las personas a favor del compromiso y la solidaridad social en los comportamientos indivi-
duales y como herramienta de cambio social tanto a nivel local como a nivel mundial (Piensa
globalmente, actúa localmente).

De esta forma, “más que dar respuestas, desde la Educación para el Desarrollo se ofrece un
camino para buscarlas en cooperación con los otros, mediante consenso y una vez conoci-
dos los antecedentes y detalles de cada situación”2.

La definición que se expone a continuación reivindica esta actual inercia de la ED3:

1   EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO: ESTRATEGIA IMPRESCINDIBLE PARA EL DESARROLLO.  Propuestas para el Plan Director 2005 –
2008. Julio 2004. Coordinadora de ONG para el Desarrollo España (CONGDE)
2   Javier Fonseca (Cáritas – CONGDE): La educación para el Desarrollo. Un nuevo enfoque de la Cooperación Internacional. Material entrega-
do en las I Jornadas sobre Educación para el Desarrollo de Cruz Roja Juventud. Marzo 2004.
3   Ya expuesta en la presentación “Algunas definiciones” 69
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La CONGD y la AECI en su Plan Director de la Cooperación Española  identifican la ED
como un proceso para generar conciencias críticas, hacer a cada persona responsable y
activa (comprometida), a fin de construir una nueva sociedad civil, tanto en el Norte como
en el Sur, comprometida con la solidaridad, entendida ésta como corresponsabilidad –en
el desarrollo estamos todos embarcados, ya no hay fronteras ni distancias geográficas–, y
participativa, cuyas demandas, necesidades, preocupaciones y análisis se tengan en
cuenta a la hora de la toma de decisiones políticas, económicas y sociales.

Con esta definición nos podemos acercar al núcleo de la ED:

LA ED EN LA PRÁCTICA: QUÉ ES Y QUÉ NO ES

SI NO

LA ED ES UN PROCESO EDUCATIVO continuo,
progresivo y estructurado.

LA ED NO ES UNA ACCIÓN AISLADA. Toda
acción educativa aislada o descontextualizada
contradice los principios de la ED.

LA ED ES UN ÁMBITO DE CONOCIMIENTO Y
APRENDIZAJE COMPLEJO. Sus contenidos ya
son complejos en sí mismos (sociedad, cultura,
economía, política, humanidad,
vulnerabilidades…), y por ello merecen un
análisis profundo y desde distintas
concepciones y perspectivas de la realidad
que nos permitan comprender, comparar,
valorar, decidir y actuar.

LA ED NO ES UNA ACCIÓN SIMPLE Y
CONCRETA. La realidad de la globalización, la
interdependencia, el desarrollo, y el ámbito de
los valores, actitudes y conductas personales y
sociales, no pueden presentarse desde una
perspectiva simplificadora. Las visiones y
análisis simplistas provocan respuestas y
alternativas vagas y descontextualizadas.

LA ED ES UN PROCESO EN CONSTANTE
CAMBIO. Si la realidad y el mundo son
espacios en constante cambio, la ED también,
y su cambio debe favorecer la actualización
sobre las distintas realidades y problemáticas
que afectan al planeta y a sus habitantes.

LA ED NO ES UNA PROPUESTA EDUCATIVA
CERRADA. Si estuviese cerrada y teorizada
como área de conocimiento, no estaría en
contacto con la realidad, la cual le da su razón
de ser.

LA ED TRATA DEL MUNDO, del Norte y del
Sur, de la realidad, de la actualidad, de
nuestros entornos cercanos y lejanos, de la
interdependencia y globalidad del planeta.

LA ED NO TRATA SÓLO DEL SUR. Si así lo
hiciese se sesgaría la visión de la realidad, en
donde el comportamiento de las sociedades
del Norte influye en las vivencias y desarrollo
de las sociedades del Sur y viceversa.
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CAMPOS DE ACTUACIÓN Y CONTENIDOS DE LA EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO

Los campos de actuación y contenidos de la ED son muchos y variados, pero todos tienen
un nexo de unión, y es que todos parten de problemáticas reales que se dan en el planeta.
Por ello, para que la ED evolucione, debemos hacer un análisis de la realidad continuo, aten-
diendo a los distintos problemas y conflictos culturales, sociales, políticos y económicos que
se suceden en el mundo, desde una perspectiva crítica y reflexiva, atendiendo a la capaci-
dad de generar alternativas y soluciones, movilizando el poder de las personas y comunida-
des como grupos de presión social.

Una propuesta de campos de actuación es la que hace CRJ trabajando a partir de cuatro
campos o vías de actuación que, aunque tratados diferenciadamente, conforman un marco
interrelacionado y global de la Educación para el Desarrollo: Derechos Humanos,
Interculturalidad, Paz y Desarrollo4.

LA ED TIENE ENTIDAD PROPIA e
independiente. Existe sin cooperación, aunque
en muchas ocasiones vaya de la mano de ella. 

LA ED NO ES UN COMPLEMENTO DE LA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL. Esta visión
complementaria restringe y limita las
posibilidades y potencialidades de la ED.

LA ED ES UN ESPACIO PARA FAVORECER EL
CAMBIO DE VALORES Y ACTITUDES
personales y sociales a través de la
información, la sensibilización, la formación y la
educación social.

LA ED NO ES UN ESPACIO PARA LA
CAPTACIÓN DE FONDOS, la publicidad y la
visibilidad de entidades, organizaciones,
proyectos y actividades.

LA ED ES UN ESPACIO DE PARTICIPACIÓN,
REFLEXIÓN, DEBATE Y ACTUACIÓN ABIERTO
A TODA LA SOCIEDAD y a todas los sectores
de edad de la misma.

LA ED NO ES UNA ACCIÓN DIRIGIDA
EXCLUSIVAMENTE A LA INFANCIA Y
JUVENTUD. Si se persigue el cambio y la
transformación social, limitar las edades de
actuación de la ED es un error, ya que la
sociedad está conformada por todas las
edades, y las personas que tienen el poder de
tomar decisiones con repercusiones sociales,
políticas y económicas, generalmente son las
mayores de 18 años. Por otro lado, si nuestro
público objetivo es la infancia y juventud, no
debemos olvidarnos de sus principales
agentes de socialización y de su entorno más
inmediato, conformado también por personas
adultas.

4 Camacho Souto, P.; Castellanos Mourín, E. y Mayordomo Bote, P.: La Educación para el Desarrollo…Una vía hacia la transformación. Guía de
Orientación. Madrid, 2003. Cruz Roja Juventud y Agencia Española de Cooperación Internacional.
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OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Los objetivos de la ED se deben enmarcar en un proyecto social, político, económico y cultural
que contempla ante todo una mayor justicia social, la igualdad de oportunidades para todos los
seres humanos, el respeto por el entorno y por los derechos fundamentales de las personas.

En definitiva, se trata de unos objetivos que nos conduzcan a mejorar la comprensión de los
problemas de la humanidad, desde una perspectiva local y global, y ampliar la participación
social ante estos problemas de forma activa y responsable.

Si concretamos, los objetivos de la ED pueden ser:

–– Conocimiento de la realidad Norte/Sur desde la idea de globalidad e interdependencia, a
través de la reflexión crítica y el debate social.

–– Promoción de valores y actitudes solidarios y humanitarios en personas y comunidades
sociales, a través de acciones socioeducativas de carácter continuo y estructuradas en
tiempos y formas.

–– Promover posicionamientos activos, tanto individuales como grupales para la búsqueda y
puesta en práctica de alternativas a los problemas que afectan a nuestra sociedad y
nuestro mundo: Piensa globalmente y actúa localmente.

–– DDHH: Historia, evolución y perspectivas.
–– Clasificación de los DDHH: derechos civiles,

sociales y de solidaridad.
–– Derechos de la Infancia.
–– Derechos de las mujeres.
–– Otros derechos de otras minorías y colectivos

sociales y culturales específicos.
–– El Derecho Internacional Humanitario.

–– Prejuicios y estereotipos culturales y sociales.
–– Racismo, xenofobia y etnocentrismo.
–– Diversidad y tolerancia.
–– Cultura y diversidad cultural.
–– Identidad y pertenencia cultural y grupal.
–– Procesos migratorios: emigración e inmigra-

ción.
–– Participación social y asociacionismo.

DERECHOS HUMANOS INTERCULTURALIDAD

PAZ DESARROLLO

–– Paz, violencia y no-violencia.
–– Resolución pacífica de conflictos personales

y grupales.
–– Conflictos armados.
–– Conflictos interétnicos.
–– Minas antipersona.
–– Infancia afectada por conflictos armados.

Niños/as soldado.
–– Postconflictos.

–– Globalidad e interdependencia.
–– Relaciones Norte/Sur.
–– Concepto y fenómeno del desarrollo y sub-

desarrollo. Modelos de desarrollo. 
–– Sostenibilidad.
–– Aproximación a la realidad de los países del

Sur. Imágenes de los países en desarrollo.
–– Necesidades básicas.
–– Comercio justo, Codesarrollo ...
–– Cooperación.
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ESCENARIOS1

EDUCACIÓN FORMAL

Sistema educativo estructurado jerárquica y cronológicamente, que
va desde primaria hasta la Universidad.

Puede ser:
a) Curricular: Son aquellas actividades educativas formales que se in-

cluyen dentro del programa oficial o reglado.
b) No curricular: Son el resto de actividades educativas formales, es-

tructuradas jerárquicamente, pero que no son condición necesaria
para adquirir la titulación oficial reglada.

EDUCACIÓN NO FORMAL

Actividades educativas organizadas fuera del sistema formal, cuyo fin
es servir a un grupo identificable de la población y a determinados ob-
jetivos del aprendizaje. Es muy flexible y se adapta a las circunstancias
de cada momento.

EDUCACIÓN INFORMAL

Proceso que tiene lugar a lo largo de toda la vida y por el cual todo in-
dividuo adquiere actitudes, valores, habilidades y conocimientos a
partir de la experiencia diaria.

1    Las definiciones han sido extraídas del siguiente material, Esther Pino, Chus de la Fuente, José Luis Ferrándiz,
Ángela Gago, Una mirada hacia el futuro. Panorama actual y desafíos de la Educación para e Desarrollo en
las ONGD de la Coordinadora, Temas de Cooperación Núm. 12, Coordinadora de ONG para el Desarrollo –
España, 2000, Madrid
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OBJETIVOS

EDADES

DESARROLLO

ELENCO EN ED

–– Cuadro para identificar actores y sus escenarios: Cuadro A. El mo-
delo se recoge al final de esta ficha.

–– Cuadro de referencia de actores y escenarios para formador y for-
madora: Cuadro B. Se recoge al final de esta ficha.

–– Cuadro de referencia actores diana para formador y formadora:
Cuadro C. Se recoge al final de esta ficha.

–– Bolígrafos y folios.

–– Identificar actores de la ED. 
–– Ubicar los actores en su escenario. 
–– Descubrir su protagonismo.
–– Trabajar contenidos  de la Sesión 3: Escenarios y actores. 

Jóvenes, personas adultas y mayores.

1. Elaboración del Cuadro de actores

Se forman cuatro grupos de participantes y se entrega a cada grupo
Cuadro A para que lo elabore. El Cuadro A que se presenta es imagi-
nario y se deben de rellenar las casillas de referencia. 

Una vez que cada grupo haya elaborado su documento de manera
plenaria el/la formador/a ha de consensuar un solo cuadro. Para ello
te adjuntamos también el Cuadro B.  Este cuadro también sirve para
orientar la elaboración del Cuadro  A.

Muy importante: Cuadro A que te proponemos puede ser un ejemplo.
A partir de la idea transversal y clave que se mantiene en esta forma-
ción, “Piensa globalmente, actúa localmente”, se aconseja que lo
adaptes a tu realidad local. Es decir, que realices uno nuevo y real te-
niendo en cuenta los actores implicados que actúan o influyen con-
cretamente en el territorio (Localidad, comarca, provincia, etc.). Te
puede servir para brindar una idea del tejido o mapa social y órganos
de influencia. Otra idea es que con tus orientaciones a partir del
Cuadro A y del Cuadro B los/las mismos/as participantes trasladen
los diferentes escenarios y sus actores en su ámbito local.

2. Debate sobre actores implicados 

Se genera un debate entre los/las participantes para que señalen la
importancia de cada actor (fuera o dentro de su ámbito) e indiquen las
razones de esta importancia.
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EVALUACIÓN
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3. Identificación  actores diana

Identificados un tipo de actor, se pasa a identificar a los beneficiarios
de las acciones de ED.  Por este motivo, se recuperan los grupos de
participantes para que enumeren colectivos prioritarios que puedan
aprovecharse por los grupos que actúan o influyen en ED. No solo es
cuestión de identificar estos sujetos o personas; también es que cada
grupo priorice y argumente su importancia. Para ello también te ad-
juntamos el Cuadro C. 

En plenaria se intenta llegar a un acuerdo sobre actores diana y su
significado en ED, y se relaciona con el Cuadro A y Cuadro B de cara
a poder perfilar que actores implicados pueden trabajar y desde que
escenario con actores diana.

–– Detectar conocimiento sobre el espacio social de la ED.
–– Descubrir el protagonismo de los beneficiarios en ED.
–– Reflexionar sobre las capacidades de la sociedad.

Guía del Formador/a en Formación Básica en Cooperación
Internacional, CRE, 2002, Madrid.
Esther Pino, Chus de la Fuente, José Luis Ferrándiz, Ángela Gago,
Una mirada hacia el futuro. Panorama actual y desafíos de la
Educación para e Desarrollo en las ONGD de la Coordinadora, Temas
de Cooperación Núm. 12, Coordinadora de ONG para el Desarrollo –
España, 2000, Madrid.
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CUADRO A: CUADRO PARA IDENTIFICAR ACTORES Y SUS ESCENARIOS1

Actor Tipo 
de entidad Escenario Actor Tipo 

de entidad Escenario 

AGENCIA
ESPAÑOLA DE
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

CRUZ ROJA
JUVENTUD

COLEGIO DE
EDUCACIÓN
INFANTIL Y
PRIMARIA
LUCIÉRNAGA

AYUNTAMIENTO
DE DRAGÓN DEL
LAGO

SALIDA SUR-
ACDC 
(ACCIÓN EN
COOPERACIÓN
Y DESARROLLO
COMUNITARIO)

PERIÓDICO DE
INFORMACIÓN
GENERAL LOS
ANCARES

RADIO COLIBRÍ

CONVERGENCIA
SINDICAL DE
MUJERES Y
HOMBRES DE LA
MINERÍA
(CSMHM)

DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE
COMETA 

BUSCADOR DE
INTERNET 
ARAÑA

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
SABINA

GOBIERNO
AUTONÓMICO
DE COMALA

CANAL 43
TELEVISIÓN

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y
CIENCIA

ASOCIACIÓN DE
VECINOS VALLE
NORTE

INSTITUTO DE
ENSEÑAZA
SECUNDARIA 
CHICO MENDES

PLATAFORMA
POR EL 1% EN
AYUDA AL
DESARROLLO

ASOCIACIÓN DE
MADRES Y
PADRES
COLEGIO
OBJETIVOS DEL
MILENIO

1 La mayoría de las entidades, con excepción de Cruz Roja Juventud, Agencia Española de Cooperación y Ministerio de Educación
y Ciencia , son ficticias, creadas para el desarrollo de la actividad grupal.
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CUADRO B: CUADRO DE REFERENCIA DE ACTORES Y ESCENARIOS PARA FORMADOR Y FORMADORA

FORMAL NO FORMAL INFORMAL

Centros Educativos:

Educación Infantil
Educación Primaria
Educación Secundaria
Obligatoria
Bachillerato,
Formación Profesional 
Universidad

ADMINISTRACIONES

ONGDS

OTRAS ASOCIACIONES
CIUDADANAS
(Vecinales, juveniles,
sindicatos, partidos
políticos.)

MOVIMIENTOS
CIUDADANOS
(Plataformas,
coordinadoras…)

ACTORES IMPLICADOS EN LOS ESCENARIOS: Se entiende en este caso como los
grupos o entidades que pueden llevar a cabo o potenciar actividades de ED

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

INTERNET 

CUADRO C. CUADRO DE REFERENCIA ACTORES DIANA PARA FORMADOR Y FORMADORA

ACTORES DIANA: Beneficiarios directos de acciones en ED

– Niños
– Adolescentes
– Jóvenes
– Profesores de los diferentes niveles de la enseñaza reglada
– Otros Grupos Profesionales 
– Miembros de ONGD
– Miembros de Entidades Sociales (Asociaciones de Vecinos, Asociaciones de ma-

dres y padres, etc.)
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LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN LA EDUCACIÓN NO FORMAL

El marco institucional y metodológico de la Educación Formal o reglada (Educación Infantil,
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y
Universidad) no es necesariamente el más adecuado para atender a todas las demandas y nece-
sidades educativas y sociales que se van presentando. 
Se trata de unas estructuras, en muchos casos rígidas y con falta de un espíritu práctico, cuyas li-
mitaciones es necesario reconocer. Incluso en ocasiones sus métodos de enseñanza y aprendiza-
je se contradicen con la educación en valores como la igualdad de oportunidades, la participación
y el trabajo cooperativo. Por ello, a veces, es necesario habilitar y potenciar otros espacios, entor-
nos y medios socioeducativos en el ámbito de la Educación no Formal. 

Sin embargo, debemos tener claro que la Educación no Formal no se opone a la Educación
Formal, ni es una alternativa a la misma, sino que es un modelo educativo complementario y que
nos permite ir más allá de los estándares establecidos en cuanto a contenidos y destinatarios de
la Educación Formal.

Así pues, si bien los contenidos de la ED deben estar presentes en el currículum de la Educación
Formal, tanto de forma transversal como de forma específica (Educación para la Ciudadanía), el
ámbito de la Educación no Formal nos ofrece un gran abanico de opciones, entornos y posibles
destinatarios de las acciones de ED.

En cualquier caso, desde la perspectiva de la ED, su práctica debe empaparse de unos ideas básicas
para generar y fortalecer un modelo socioeducativo que favorezca una serie de valores, actitudes y ha-
bilidades necesarias para desarrollar una labor coherente, dinámica y participativa. En definitiva puede
definirse como una actitud abierta y respetuosa hacia la acción socioeducativa y hacia todas aquellas
personas y colectivos con los que se va a intervenir y colaborar. La acción de la ED como tal, debe ser
un claro ejemplo de todo aquello que queremos transmitir con su práctica:

– El respeto y tolerancia hacia personas e ideas.
– La capacidad de adaptación y aprendizaje.
– La iniciativa, la imaginación y la creatividad.
– Habilidades sociales y de comunicación. La capacidad de empatía y asertividad.
– El compromiso con las personas y el mundo.
– La participación individual, grupal y social.

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DE LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO DESDE LA EDUCACIÓN NO FORMAL:

OCIO Y TIEMPO LIBRE Asociacionismo y grupos de ocio y tiempo libre.
Ludotecas, campamentos, talleres.
Animación sociocultural

ONGs y otras entidades
sociales (Asociaciones,
sindicatos, fundaciones ...)

EDUCACIÓN FORMAL

ÁMBITO LABORAL

Formaciones internas y externas: Cursos, jornadas,
seminarios y congresos.
Voluntariado.
Campañas y acciones de información y sensibilización
de la opinión pública.

Ofertas de actividades y recursos diseñados para la
educación formal desde la educación no formal.
Formación de profesorado y familias.

Formación ocupacional. Cursos de reciclaje y
perfecionamiento.
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NOMBRE

MATERIAL

OBJETIVOS

EDADES

DESARROLLO

ACCIONES EN ED

–– Ficha DAFO. Se adjunta modelo después de explicación de técnica.
–– Ficha ACTIVIDADES en ED. Se adjunta modelo después de expli-

cación de técnica.
–– Bolígrafos.
–– Cartulinas.
–– Rotuladores.

Conocer las acciones y actividades en ED.
Descubrir a las posibilidades del método DAFO.
Analizar acciones y actividades de ED.
Potenciar la reflexión de los/las participantes.
Trabajar contenidos de la Sesión 4: metodología y práctica en ED.

Jóvenes, personas adultas y mayores.

Una forma de realizar análisis de situaciones y realidades es el análisis
de las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO),
que permite determinar qué tipo de objetivos pueden plantearse para
la consecución de mejoras.
En esta actividad, se trata que los/las participantes analicen, desde su
visión de la realidad, y teniendo en cuenta todo lo tratado en el curso,
las posibles acciones o actividades de ED que se pueden desarrollar
desde cualquier organización o institución que trabaje desde la pers-
pectiva de la Educación no Formal.
Esta propuesta DAFO, parte de su práctica y concepción más sencilla
de manera que facilite la reflexión de los/las participantes. Este curso
no es un espacio para proponer reflexiones más complejas en torno a
esta técnica de análisis de la realidad.

1. El/la formador/a explica a los/las participantes las bases metodo-
lógicas de la técnica DAFO con el apoyo de la ficha DAFO que se
adjunta, explicando que a través de esta técnica de análisis de la
realidad van a reflexionar sobre distintas propuestas de activida-
des “genéricas” de ED.

TABLA
ANÁLISIS DAFO Interna Externa

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS

79

IN
FL

U
E

N
C

IA Positiva

Negativa

ORIGEN
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EVALUACIÓN
CONCLUSIONES

FUENTE

2. A continuación se entrega a los/las participantes la ficha ACTIVI-
DADES ED y se lee y comenta con ellos/as. Este texto va a ser la
base de trabajo sobre la realidad a analizar.

3. Se forman grupos de no más de 4 personas y cada grupo trabaja
una actividad genérica de ED de las propuestas en la ficha para
desarrollar su DAFO.  Para elegir que actividad trabaja cada grupo
se puede hacer un sorteo.

4. Los grupos trabajan el DAFO de la actividad durante no más de 30
minutos, trasladando la ficha DAFO a una cartulina a través de la cual
realizan la presentación de sus análisis al resto de participantes.

5. En el momento de iniciar las presentaciones grupales, el/la forma-
dor/a pide a todos los/las participantes que anoten todas aquellas
cuestiones, dudas y comentarios que quieran trasladar al resto del
grupo. De esta forma, una vez que hayan participado todos los
grupos, se abre un turno de preguntas y de debate grupal tomando
como punto de partida las anotaciones realizadas.

–– Comparar la aceptación y la disposición por actividades y acciones.
–– Descubrir fragilidades y posibilidades de las acciones de ED en la

Educación no formal.
–– Aclarar dudas sobre las proyecciones de las acciones de ED.

Sobre Ficha de actividades: Esther Pino, Chus de la Fuente, José Luis
Ferrándiz, Ángela Gago, Una mirada hacia el futuro. Panorama actual
y desafíos de la Educación para e Desarrollo en las ONGD de la
Coordinadora, Temas de Cooperación Núm. 12, Coordinadora de
ONG para el Desarrollo – España, 2000, Madrid.

FICHA DAFO

ACTIVIDAD/ACCIÓN DE ED:__________________________________________

DEBILIDADES AMENAZAS

FORTALEZAS OPORTUNIDADES
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CAMPAÑAS DE DENUNCIA:
– Campañas de opinión pública y presión sobre órganos de poder.

EXPOSICIONES:
– Campañas en centros culturales y/o cívicos que permitan el acercamiento del publico

en general a temáticas concretas.
– Otras exposiciones lúdico-culturales.

CONGRESOS
– Jornadas y congresos sobre temas específicos.

CONFERENCIAS
– Cursos, charlas, seminarios, talleres, etc. Gran profusión de formulas, temáticas, sec-

tores, ámbitos, etc.

PROGRAMAS EDUCATIVOS
– Campañas anuales orientadas a centros educativos: en torno a una temática y con

material didáctico específico para el medio escolar y guías para profesores.
– Programas de solidaridad escolar con la infancia.
– Proyectos de innovación curricular: proyectos que persiguen la generación de mate-

rial curricular por parte del profesorado.
– Programas educativos dirigidos a colegios.
– Asesoramiento al profesorado.

PUBLICACIONES
– Producción de material didáctico, publicaciones. Orientado tanto a los receptores

objeto de las acciones, como a los diversos mediadores implicados.

OTROS
– Acciones puntuales.
– Recogida de material escolar.
– Stands en eventos.
– Actos solidarios puntuales.
– Formación interna.
– Documentación.

FICHA ACTIVIDADES EN ED
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LA PRÁCTICA DE LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO1

Para el desarrollo de cualquier propuesta de ED, y teniendo en cuenta las cuestiones que ya
hemos visto de lo que es y debe ser una adecuada práctica de la ED, debemos realizar una
válida planificación de nuestras propuestas, de forma que estas sean acordes con la realidad
de los temas y realidades que queremos trabajar, así como con los espacios, escenarios y
personas a los que queremos dirigir nuestra acción.

ASPECTOS GENERALES DE PLANIFICACIÓN.

En el día a día, habitualmente sin darnos cuenta, planificamos innumerables acciones: un via-
je, una fiesta, el camino más corto para llegar a un determinado lugar, etc. 

La planificación es un acto cotidiano de nuestra vida, detrás de casi todas nuestras acciones
existe implícito un plan que ejecutamos de manera casi inconsciente. Si a estas situaciones
aplicamos un esfuerzo racional, un cierto método, podríamos hablar de verdadera planifica-
ción. Toda acción es producto de una decisión que en unos casos será improvisada o intuitiva
y en otros planificada y consciente.  

La planificación, por tanto, podría ser un proceso para determinar objetivos y definir la mejor
manera de alcanzarlos. Desde este planteamiento, la planificación es una herramienta facilita-
dora que busca sentido práctico y coherencia, coordinación e interrelación con todos los ins-
trumentos de trabajo a partir de una previsión y una adecuación según las necesidades de un
entorno siempre activo.

Las características de la planificación son:

–– Actividad racional. Ser algo consciente que trataría de utilizar ciertos procedimientos,
sistemáticas, técnicas que permiten cumplir esa aspiración de racionalidad.  

–– Enfoque hacia la toma de decisiones. La planificación supone elegir, decidir sobre lo
que voy a hacer y, por tanto, sobre lo que no voy a hacer; supone tomar decisiones sobre
cómo y hacia qué dedico los recursos de todo tipo.  

–– Orientación hacia objetivos o propósitos previamente decididos. La planificación se
orienta hacia la consecución de resultados. 

–– Existencia de recursos escasos. Precisamente, la necesidad o exigencia de planificar
responde a que, normalmente, no se cuenta con infinitos recursos para hacer todo lo que
quisiéramos, por ello, es necesario asignarlos racionalmente. Esos recursos escasos son
los que permitirán realizar acciones para conseguir los objetivos.

La planificación permite identificar y analizar sistemáticamente las oportunidades y peligros
actuales que puedan surgir en el futuro, para que la organización pueda tomar mejores deci-
siones en el presente y así aprovecharse de las oportunidades y evitar los peligros. Planificar,

1 Texto elaborado a partir del material didáctico virtual del Módulo de introducción del Postgrado del  Ciclo de Proyecto UOC-CRE
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en definitiva, significa diseñar el futuro deseado, en función de los cambios que se produzcan
en el entorno. Por tanto supone siempre un reto, decidir como queremos que sea el futuro y
como lo lograremos en función de los medios disponibles.

Podemos decir que si el proceso de planificación se desarrolla adecuadamente tendremos
una serie de ventajas:

–– Define la dirección que debe seguir la organización.
–– Ayuda a incrementar la utilización de los recursos disponibles.
–– Permite prepararse para afrontar los retos futuros y utilizar adecuadamente las oportuni-

dades que ofrece el entorno.
–– Facilita la participación y el reparto de responsabilidades dentro de la organización.
–– Permite conocer a los miembros cuál es el camino a recorrer y qué se espera de ellos en

cada momento.

En algunas ocasiones, se considera que la planificación es una carga, un tramite burocrático
que debemos realizar, casi por obligación.  Sin embargo, la planificación nace como un instru-
mento para utilizar adecuadamente los recursos disponibles, y generalmente escasos, para
poder resolver una situación habitualmente problemática.  Es decir, como algo útil que debe
ayudarnos a organizar y dirigir mejor.  

La planificación no es, por tanto, una carga, sino una herramienta que ayudará a priorizar y
facilitar la gestión. 

ELEMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN

Los elementos comunes a todo proceso de planificación son:

–– Una realidad o situación determinada: ¿Problema?. Se parte de la existencia de una situa-
ción determinada, una realidad, sobre la que se opera.  En el ámbito de la cooperación
para el desarrollo suele decirse que se parte de un problema que se quiere resolver.

–– Interés en modificarla: ¿Cambio? La idea de planificación incluye siempre una idea de
cambio. Se pasa de una situación a otra, deseablemente mejor, pero en cualquier caso
distinta a la anterior.  Es aquí donde cobra todo su sentido la elaboración de objetivos
¿qué cambio se quiere?

–– Un ente responsable de modificarla. Existe un organismo, entidad, persona,...encargado
de llevarla a cabo .

–– Unos recursos: ¿Insuficientes?  Supone la movilización de recursos de todo tipo en la
consecución de unos objetivos y en la búsqueda de eficiencia en la utilización de estos re-
cursos.

–– Un proceso racional de análisis de posibilidades, toma de decisiones, ejecución de las
mismas, corrección, seguimiento y… evaluación.  La planificación es un proceso y no una
actividad puntual, que va desde el análisis de la realidad, la toma de decisiones, etc...
hasta la evaluación final.
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LOS MITOS DE LA PLANIFICACIÓN. LO QUE NO ES PLANIFICACIÓN

Existe el riesgo de ver la planificación como algo que va a resolver todos los problemas y ello
ha llevado a la creación y puesta en circulación de ciertos mitos: 

–– El libro de cocina:  Ver la planificación como algo mecánico que no consiste más que en
utilizar ciertas recetas y técnicas. Esta visión ha creado más problemas, por lo que actual-
mente se entiende la planificación como algo que debe hacerse a medida de la organiza-
ción, en función de su tamaño, fines, cultura organizativa, etc.

–– La parálisis por el análisis: Invertir más recursos en las fases de análisis de la realidad que
en las fases de toma de decisiones, seguimiento, etc.

–– La ilusión de la certeza: La elaboración de planes, programas y proyectos parece dar una
sensación de certeza, de que todo está controlado. Esto puede provocar que rebajemos
nuestro nivel de análisis del entorno y no seamos capaces de percibir los cambios que se
producen.

–– Que planifiquen los planificadores: Considerar la planificación como algo que deben hacer
unos pocos entendidos y que el resto de la organización tiene que aplicar. La tendencia
actual es considerar la participación como un requisito fundamental de toda planificación.

En resumen:

La planificación consiste en:

–– Definir unos objetivos concretos (qué)
–– Diseñar los sistemas para conseguirlos (cómo)
–– Cuantificar los medios necesarios (con qué)
–– Establecimiento de plazos (cuándo)
–– Reparto de responsabilidades (quién)
–– Establecer los sistemas de control y evaluación (cuanto)
–– Establecimiento de alianzas (con quién),
–– Lo destinatarios (a quién),
–– El coste y el presupuesto (cuánto)
–– Los objetivos que queremos lograr (para qué).

NIVELES DE PLANIFICACIÓN

Hasta ahora estamos hablando de planificación como un todo, pero existen diferentes niveles
de planificación escalonados e interrelacionados de un modo jerárquico, desde lo más general
a lo más concreto:
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Plan. Es el marco de referencia que se basa en los objetivos generales y el presupuesto to-
tal disponible e incluye todos los programas y proyectos que harán posible la consecución
de los fines prefijados.

Programa. Es el conjunto de proyectos relacionados entre sí, basándose en la consecución
de un objetivo parcial o sectorial del plan.

Proyecto. Es el conjunto de actividades encadenadas y organizadas, basándose en la con-
secución de un objetivo especifico, que forma parte del programa.

Actividad. Es la unidad mínima de planificación, engloba varias tareas para la consecución
de unos objetivos.

PLAN

ProgramaPrograma

Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto

PLAN:

• Carácter global
• Fija objetivos y metas generales
• Identifica los medios que se

deben emplear para lograr estos
objetivos

• Generalmente es de largo plazo
(planes trienales, planes
quinquenales)

PROGRAMA:

• Es más específico que el plan
• Etablece objetivos y metas

específicos
• Identifica proyectos que lo

componen
• Generalmente es de mediano plazo

PROYECTO:

• Es la unidad más específica
• Fija objetivos y metas
• Específicos a corto plazo
• Proporciona un detalle de las medidas

para lograr los objetivos y las metas
• Generalmente es de corto plazo
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NOMBRE

MATERIAL

OBJETIVOS

EDADES

DESARROLLO

PIENSA GLOBALMENTE, ACTÚA LOCALMENTE

–– Copias del mapa del mundo en formato DIN A4. Se adjunta mode-
lo después de explicación de técnica.

–– Ficha 1 (Contextualización) y Ficha 2 (Proyecto). Se adjuntan mo-
delos después de explicación de técnica.

–– Bolígrafos.
–– Folios.
–– Rotuladores.

–– Concretar el discurso de la ED en ámbito específico de actuación
de voluntarios o miembros de entidades.

–– Acercamiento a la planificación en ED.
–– Trabajar contenido de la Sesión 4: actuaciones en ED.

Jóvenes, personas adultas y mayores.

Para el desarrollo de esta actividad retomamos el trabajo realizado en
la técnica “El mundo en el que vivimos”, cuando se localizaron e iden-
tificaron distintas problemáticas en el planeta para destacar que re-
percutían más allá de su contexto geográfico inmediato.

Desde la visión de la ED, se sigue una dinámica parecida, y se dice
que pensemos en la globalidad del mundo y de las realidades y luga-
res que nos parecen lejanos, para proponer acciones de carácter local
en nuestro entorno inmediato, en busca del compromiso de las perso-
nas en pos de la creación y participación de estrategias de cambio
que pueden y deben ir de lo local a lo global, generando un efecto
multiplicador de movilización social y política.

El proceso de trabajo grupal sería el siguiente:

1. Se divide a los/las participantes en grupos de 3 a 5 personas (en
función al tamaño del grupo de participantes) y se les entrega un
mapa físico del mundo en tamaño DIN A4 (preferiblemente del
Mapa de Peters).

2. Se pide a cada grupo que identifique una problemática de las tra-
bajadas en la técnica “El mundo en el que vivimos” y que localice
en el mapa que se les ha entregado, los distintos lugares del mun-
do en el que, en mayor o menor medida, se da esa problemática
concreta y los efectos secundarios que pueden tener en otras re-
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giones o lugares del mundo. De esta forma identifican la globalidad
del problema. Para esta tarea dispondrán de 15 minutos.

3. A continuación se les entrega las Fichas 1 y 2, y se explica que van
a tener que articular un proyecto de ED para trabajar, desde el ám-
bito local, la realidad identificada. Para ello se les enmarca en el
seno de una organización y se les facilita los distintos planes y pro-
gramas que desarrolla la misma (Ficha 1). De esta forma, los/las
participantes deben identificar el plan y programa más adecuado
para enmarcar la realidad y la propuesta que se pretende trabajar
tomando como referencia las acciones genéricas de ED tratadas
en la técnica anterior, a partir de las consignas básicas de la plani-
ficación operativa (Ficha 2). Si no pueden contextualizar el proyec-
to que se desea desarrollar en los planes y programas existentes,
los/las participantes pueden desarrollarlo igual, indicando que ti-
pos de planes y programas se podrían incorporar en la organiza-
ción para poder trabajar propuestas de proyectos en relación a la
realidad identificada. El tiempo máximo para desarrollar esta parte
de la actividad será de 1 hora.

4. Posteriormente, cada grupo presenta la realidad identificada, em-
pezando por exponer los resultados del trabajo realizado en el
punto 2, y continuar con la contextualización (Plan y programa
identificados) para acabar por exponer el proyecto planificado. En
el momento de iniciar las presentaciones grupales, el/la formador/a
pide a todos los/las participantes que anoten todas aquellas cues-
tiones, dudas y comentarios que quieran trasladar al resto del gru-
po. De esta forma, una vez que hayan participado todos los gru-
pos, se abre un turno de preguntas y de debate grupal tomando
como punto de partida las anotaciones realizadas.

5. La idea es insertar la ED y su mundo en la planificación operativa.
En un principio, a partir de un nivel básico. Ahora bien, si el/la for-
mador/a cree conveniente incrementar el nivel técnico de la planifi-
cación puede adaptar esta ficha a ese criterio incluyendo los datos
y los elementos que se consideren necesarios.

–– Definir el contexto.  
–– Ubicar las actuaciones en el ámbito de la planificación.
–– Sacar provecho de la lógica de la planificación operativa para

nuestras intervenciones.

Dinámica elaborada para el material del Módulo de Educación para el
Desarrollo de la Guía de formador/a en EDUCACIÓN PARA EL DES-
ARROLLO de Cruz Roja Juventud, Madrid, 2006.
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FICHA 1: CONTEXTUALIZACIÓN

Nombre de la organización:
EDUC-ANDO1

Descripción:

EDUC-ANDO es una ONG integrada por profesionales de la educación formal y no formal y otras
personas interesadas en conseguir que la educación y la cultura sean instrumentos para el de-
sarrollo e integración de las personas del Norte y del Sur, en el seno de una sociedad basada en
la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad de oportunidades. 

EDUC-ANDO trabaja con infancia, juventud y adultos en los ámbitos de la educación formal y no
formal; intentando transformar las ideas en proyectos educativos destinados a mejorar el des-
arrollo y la calidad de vida de las personas, en especial de aquellas que cuentan con menos
oportunidades para ello.

EDUC-ANDO trabaja especialmente a la infancia y juventud, a sus familias y a sus comunidades
sociales de referencia. Para ello desarrolla proyectos en España y Latinoamérica. También se
están empezando a desarrollar acciones en el África Subsahariana y Asia. Las sedes de la orga-
nización están es Madrid y Buenos Aires. En España tiene oficinas en Galicia, País Vasco,
Cataluña, Castilla León, Comunidad Valenciana y Andalucía.

PLANES PROGRAMAS

COOPERACIÓN

- Niños y niñas de la calle
- Infancia afectada por conflictos armados
- Educación infantil
- Mujeres emprendedoras
- Salud maternal
- VIH-SIDA y ETS
- Cooperación Institucional
- Trabajo en red con la Educación Formal

EDUCACIÓN PARA 
EL DESARROLLO

- Derechos Humanos
- Derechos de la Infancia
- Los caminos de las migraciones
- Objetivos de desarrollo del milenio
- La otra cara de la calle: la realidad de los niños y niñas de la

calle
- Consumo responsable
- Género y coeducación
- Ludotecas de la paz
- Las imágenes del Sur: otra forma de ver el mundo

FORMACIÓN Y
VOLUNTARIADO

- Formación del voluntariado
- Formación de agentes socioeducativos
- Formación del profesorado
- Formación de familias

91
1 EDUC-ANDO es una organización ficticia creada para el desarrollo de la actividad grupal.
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FICHA 2: PROYECTO

Queremos elaborar el esbozo de un proyecto de educación para el desarrollo aprovechando todo
lo aprendido a lo largo de esta formación. Para ello vamos a partir de un supuesto práctico desde
una problemática identificada, que debes desarrollar con la ayuda de un cuadro-guía que te pro-
ponemos, y que pretende seguir los pasos establecidos para la planificación operativa de pro-
yectos. Así te proponemos una serie de preguntas a las que debes contestar y que después se
materializarán en un proyecto. Así pues, para la realización de este trabajo nos centraremos en
las fases de Identificación y Formulación de un proyecto.

IDENTIFICACIÓN: 
Análisis de la realidad

PROBLEMA

¿QUÉ VAMOS A HACER? Naturaleza del proyecto (Será el resultado de lo que se realizará tras
el análisis de la realidad. Dará origen al nombre del proyecto). Deberemos enmarcar el proyecto
en su correspondiente programa y plan.

PLAN:

PROGRAMA:

PROYECTO:

¿POR QUÉ LO VAMOS A HACER? Fundamentación (Descripción de las necesidades o proble-
mas detectados. Reflexión sobre la importancia del proyecto como medida de cambio de la rea-
lidad analizada. Conocer porque se interviene con una actividad y no con otra. Aspectos rele-
vantes de vuestra entidad a la hora de realizar la intervención: justificación de la acción por parte
de la organización).
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FORMULACIÓN: 
Establecer objetivos concretos y pasos a seguir, recursos y organización necesaria para
alcanzar los objetivos de una forma rentable

¿PARA QUÉ LO VAMOS A HACER? Objetivos (Metas a alcanzar: Objetivo general al que se con-
tribuirá con el proyecto. Objetivos específicos que se conseguirán con los resultados de las acti-
vidades).

¿DÓNDE LO VAMOS A HACER? Localización (El entorno y espacios de desarrollo del proyecto).

¿CUÁNDO LO VAMOS A HACER? Temporalización (Duración del proyecto. Tiempos de realiza-
ción de tareas y actividades. Cronograma general).

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? Destinatarios (Personas a las que se dirige la acción. Descripción de
sus características, intereses....)

¿QUÉ ACTIVIDADES VAMOS A HACER PARA CONSEGUIR LOS OBJETIVOS? (Descripción  de
sus características concretas)

¿CON QUIÉN CONTAMOS? Recursos Humanos (Las personas que participarán en la organiza-
ción del trabajo, tanto del equipo de voluntarios, como externas a él)

¿CON QUÉ CONTAMOS? Recursos materiales y económicos (Los materiales necesarios. Los
espacios a utilizar). 
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Cuando hemos dado respuesta a estas preguntas, estamos muy cerca de poder planificar el pro-
yecto y de plasmarlo formalmente en el documento técnico. Este documento, por regla general,
seguirá una estructura determinada que te presentamos. Así pues, tras la fase de reflexión, es el
momento de que elaboréis el documento de presentación formal de vuestro proyecto de
Educación para el Desarrollo. Este documento es vuestra carta de presentación. Y... no has de
olvidar que debe existir una relación causal que nos conduzca de los recursos a las actividades,
de las actividades a los resultados, de los resultados a objetivo/s específico, y del objetivo/s
específico al objetivo general.

TÍTULO DEL PROYECTO

FUNDAMENTACIÓN:

OBJETIVO GENERAL:

OBJETIVO/S ESPECIFICO/S:

FECHAS GENERALES DE EJECUCIÓN:

DESTINATARIOS/BENEFICIARIOS DEL PROYECTO:
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ACTIVIDADES Y RESULTADOS ESPERADOS:

ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN:

CALENDARIO DE ACTIVIDADES:

RECURSOS HUMANOS:

RECURSOS MATERIALES:



derechos humanos
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PRESENTÁNDOTE A TI

No se requiere ningún material específico para esta actividad.

–– Conocer las personas que componen el grupo con la finalidad de
establecer lazos más próximos que faciliten el trabajo en equipo y el
desarrollo de las sesiones formativas.

–– Dar importancia a la cohesión del grupo.

Puede ser utilizada para cualquier edad.

Puesto que entre nosotros no nos conocemos, damos el mensaje que
tenemos un minuto para descubrir a cada persona. Para ello, nos distri-
buimos por la sala de pie y por parejas. Tenemos un minuto para cono-
cer a nuestra pareja y otro para que ella nos conozca a nosotros.
Pasado ese tiempo, el/la formador/a pide cambio de pareja. En este
momento, empieza el tiempo para conocer a otra persona.

Se va cambiando de parejas sucesivamente hasta que todo el mundo
haya podido presentarse una vez al resto de personas.

Al finalizar el tiempo y todas las rotaciones, sentados de forma que nos
veamos todos  las caras, es la hora de ver si nos acordamos de lo que
cada persona ha contado de sí misma...

Empezando por uno de los extremos (en caso de estar en semicírculo),
toca que el resto de personas presente a cada uno, es decir, si se em-
pieza, por ejemplo, por María, ella es la única que no puede hablar; los
demás deben hablar para presentarla, y así con cada uno de los/las
participantes.

–– Observar las habilidades y actitudes de los/las participantes a la
hora de establecer relaciones interpersonales.

–– Descubrir lo que destaca cada participante de los/las restantes.

Sin datos.
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NUESTRA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES

–– Folios de papel para cada participante.
–– Papel continuo o hoja grande de rotafolio.
–– Rotuladores.

–– Experimentar la posibilidad de redactar derechos y deberes con-
sensuados por las personas de una misma comunidad.

–– Reconocer la importancia de establecer derechos y deberes en dis-
tintas situaciones. 

Puede ser utilizada a cualquier edad adaptando el lenguaje y el contenido.

Con la finalidad de hacer propio el contenido de los módulos siguientes
y conocer la importancia que estos aspectos representan en la socie-
dad y las relaciones personales, se plantea dicha actividad, en la que
los/as propios/as participantes son los/las  responsables de establecer
los derechos y deberes que como colectivo (participantes y forma-
dor/a) se deben respetar y cumplir.

Se empieza planteando que somos una comunidad (educativa) que du-
rante un tiempo debemos compartir muchos momentos y espacios.
Por tanto, proponemos que para ser una comunidad estable acorda-
mos desde el primer momento nuestra CARTA DE DERECHOS Y DE-
BERES. Esa carta se ha de elaborar y aprobar por todas las personas
de la comunidad.

–– El trabajo de elaboración se realiza en grupos aproximados de 4
personas que deben redactar cada uno de los derechos y deberes
que propongan.

–– Al finalizar todos los grupos se deben poner de acuerdo, estable-
ciendo una única carta que se ha de aprobar, si es posible, por una-
nimidad, y exponer finalmente en un lugar visible del aula.

Se debe dar importancia al hecho y resultado obtenido. Se pueden
consensuar medidas y procedimientos a tomar en el caso de incumpli-
miento o violación de los derechos aprobados. 

–– Observar las habilidades y actitudes a la hora de adoptar derechos
y deberes.

Dinámica realizada para el material del Módulo Paz y Desarrollo de la
Guía de formador/a en EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO, Cruz
Roja Juventud, Madrid, 2006.
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LOS DERECHOS HUMANOS POR GENERACIONES

–– Papel y bolígrafos.
–– Carta de los derechos Humanos. 

Se obtiene de http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm

–– Conocer los derechos humanos y la clasificación que de ellos se
puede establecer.

Jóvenes. 

Una de las formas de clasificar en la actualidad los Derechos Huma-
nos es la relativa a la primera, segunda y tercera generación, tal como
hemos visto en la presentación “Derechos Humanos”. Para ello, te
proponemos que partas de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm 

–– En grupos reducidos, analizar los artículos de la declaración clasificán-
dolos por generaciones (se debe destacar el contenido del derecho). 

–– Se hace la puesta en común escogiendo un representante de cada
grupo.

–– Los miembros de los otros grupos pueden hacer aportaciones para
completar cada una de las clasificaciones.

Los resultados de los grupos pueden quedar en un sitio visible del aula.
Este es un buen momento para trabajar la declaración (leerla con ma-
yor detenimiento). 

–– Incidir en el empeño que constituye la declaración.
–– Valorar la importancia en un contexto.
–– Descubrir las dimensiones del contenido de la Declaración.

Sin datos.
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ANÁLISIS DE NOTICIAS

–– Folios y bolígrafos.
–– Periódicos, semanarios y revistas de actualidad.

–– Conocer situaciones de violación de los Derechos Humanos y los
mecanismos para hacer justicia.

Jóvenes. 

El/la formador/a aporta diferentes periódicos (o revistas de actuali-
dad) y en grupos  se solicita a los/las participantes que seleccionen
noticias o informaciones que vulneren los Derechos Humanos. 
Tras la recopilación, cada grupo ha de escoger una noticia para reali-
zar un análisis de la situación, debiendo responder a preguntas y
analizando aspectos como:

–– qué derecho fundamental ha sido violado, por parte de quién
–– quién debía ofrecer protección y garantizar el cumplimiento de di-

cho derecho
–– qué mecanismos y organismos existen para hacer justicia
–– dónde se ha acudido o se debe acudir...

Ante más preguntas y respuestas, más en profundidad puede ser su
análisis y mayor conocimiento pueden sacar de la actividad.

ORIENTACIÓN PARA EL/LA FORMADOR/A: es muy importante com-
partir pequeños ratos con cada grupo mientras éstos realizan el tra-
bajo oportuno, ya que podemos encaminar sus reflexiones por medio
de alguna pregunta concreta a cada situación. También es interesan-
te poder realizar esta actividad con conexión a Internet para comple-
mentar, enriquecer u orientar la información.

Al finalizar el análisis y la reflexión de cada grupo, se realiza una pe-
queña puesta en común con las conclusiones obtenidas del trabajo
realizado.

–– Captar las reflexiones y los análisis de las noticias que cada grupo
realiza. 

–– Observar las habilidades y las actitudes a la hora de consensuar
acuerdos, expresar impresiones y aportar reflexiones.

Sin datos.
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN Y LOS DERECHOS DE LA INFANCIA

–– Folios y bolígrafos

–– Analizar las situaciones y las características que pueden hacer de
los niños personas vulnerables.

–– Conocer la Convención sobre los Derechos del Niño.
–– Analizar las necesidades detectadas para la protección de la infan-

cia con el alcance de la Convención.

Niños y niñas, jóvenes o adultos.

En pequeños grupos, se trata de analizar-detectar distintos aspectos
sobre la situación de la infancia y las necesidades de protección espe-
cífica.

Pequeños grupos han de analizar aspectos como:

–– la vulnerabilidad de la infancia en distintas situaciones
–– la necesidad de una protección y unos derechos específicos
–– los aspectos sobre los que debiera incidir tal protección
–– la vinculación con otros derechos 
....

Estas preguntas y otras deben servir para obtener reflexiones y crite-
rios sobre la necesidad de adoptar unos derechos específicos para la
Infancia. Así como orientaciones concretas sobre tipo de protección
específica que requieren.

Una vez los grupos de trabajo han debatido y reflexionado acerca de di-
chas cuestiones, debe realizarse la puesta en común en plenaria. Espacio
donde se presenta la oportunidad de aportar y completar las reflexiones de
los diferentes grupos hasta consolidar un único discurso.

–– Observar las aportaciones, formas de trabajo y de negociación de
cada grupo.

–– Apreciar y hacer énfasis en todas aquellas aportaciones que hagan
los/las participantes. Aportaciones que posteriormente vamos a
trabajar con la Convención de los Derechos de la Infancia.

Sin datos.
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LLUVIA DE IDEAS SOBRE DIH

–– Papel de rotafolios y rotuladores.

–– Expresar (por parte de los/las participantes) los conocimientos previos
sobre tema.

Niños y niñas, jóvenes o adultos.

Dado que la finalidad de la lluvia de ideas es saber lo que los/las  partici-
pantes conocen, piensan, creen… sobre  la temática, lo mejor es empe-
zar lanzando una pregunta abierta para que todos/as, de forma ordenada,
puedan expresar sus conocimientos.

Se puede empezar lanzando alguna pregunta como:
“… que os sugieren las palabras DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO…” 

En función del camino que vayan tomando los comentarios, son conve-
nientes otras preguntas generales que puedan ir ofreciendo y encauzan-
do las aportaciones del grupo. 

Aspectos a tener en cuenta:

–– En un primer momento de la lluvia de ideas, se deben ir anotando to-
das y cada unas de las aportaciones que se realizan, dando la misma
importancia a cada una de ellas.

–– Posteriormente, al comentar las distintas aportaciones anotadas, se
pueden clasificar…

–– Se pueden utilizar preguntas que motiven y encaucen las aportaciones
de las personas del grupo. 

–– Observar las aportaciones, formas de trabajo y de negociación de
cada grupo.

–– Descubrir nociones, percepciones y visiones del DIH. 

Sin datos.
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INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES

–– Imágenes violaciones del Derecho Internacional Humanitario. Se ad-
junta al final de presentación de esta técnica.

–– Folios y bolígrafos.

–– Conocer las consecuencias de los conflictos armados. 
–– Conocer las normas del Derecho Internacional Humanitario.
–– Reconocer la importancia de respetar las normas para proteger las

personas, su dignidad humana, así como los bienes materiales y cul-
turales.

Niños y niñas, jóvenes o adultos.

Una vez puestos en contexto y hecha la introducción sobre el Derecho
Internacional Humanitario, la actividad se realiza en grupos pequeños de
3 personas.

–– Se entrega una imagen por grupo y deben disponer de hojas para,
posteriormente, poder anotar las conclusiones del grupo.

–– Tras tener la imagen, cada grupo debe analizar la situación que repre-
senta. 

Podemos fomentar las argumentaciones de los/las participantes con pre-
guntas como….

“… ¿Qué situación refleja el dibujo…? ¿…qué cosas o personas apare-
cen, en qué situación,…? ¿… qué crees que ha podido suceder…?
¿… quién y cómo se debe actuar…? Preguntas que sin duda puedan
encaminar las reflexiones del grupo.

–– Una vez el grupo ha trabajado y comentado su imagen, debe traspa-
sar las conclusiones al folio. 

–– Cada grupo debe presentar su imagen al resto (dado que cada uno ha
trabajado con imágenes distintas) y las conclusiones que ha extraído
de ellas.

–– Es el momento para que el resto de participantes o  formador/a pueda
incluir alguna aportación o comentario. 
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Es interesante finalizar la actividad haciendo un breve resumen de algu-
no de los aspectos y las conclusiones que han ido apareciendo a lo lar-
go de la actividad. 

Las imágenes que presentamos pueden ser sustituidas por otras que
consideréis más oportunas.

–– Analizar impresiones, ópticas e información a partir de las imágenes.

Sin datos.
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DISEÑO Y PALABRAS EN DERECHOS

–– Folios, tijeras, rotuladores, bolígrafos, pegamento, cartulinas, perió-
dicos o revistas. 

–– Conocer el grado de asimilación de los contenidos trabajados por
parte de los/las participantes.

–– Estructurar y elaborar actividades divulgativas para la difusión de
los Derechos Humanos, los Derechos de la Infancia y el Derecho
Internacional Humanitario.

Niños y niñas, jóvenes o adultos.

Una parte importante en el desarrollo de éste módulo es la capacidad
de aplicación de los contenidos en distintas situaciones y actividades.
Por ello, la propuesta es que los/las participantes sean capaces de di-
señar actividades de sensibilización sobre los Derechos Humanos, los
Derechos de la Infancia y el Derecho Internacional Humanitario.

–– En grupos pequeños (aproximadamente de 3 ó 4 personas) plante-
ar la importancia no únicamente de conocer la temática, sino tam-
bién las formas de transmitirla.

–– Se da a escoger a cada grupo una temática entre las trabajadas an-
teriormente para que puedan diseñar una actividad de difusión en
base a ese tema.

–– Cada grupo debe elaborar un material expresivo, práctico, sencillo
y plástico (un tríptico, un folletín, un póster, etc.).  Además, después
se debe convertir en anuncio radiofónico a partir de las ideas clave
que se hayan trabajado.

–– Se debe recordar a cada grupo puntos clave de la planificación,
como: qué queremos hacer, por qué lo queremos hacer, qué quere-
mos conseguir, para qué lo hacemos, cómo lo vamos a hacer, a
quién va dirigido, sobre qué beneficiario diana.

–– Después cada grupo expone su material y “publicita” su anuncio de
radio en plenario.

–– Aplicar una puesta en común sobre la experiencia de planificar y de
ponerlo en práctica entre todos/as de una manera tangible en una
actividad de difusión. 

–– Detectar impresiones sobre el aprendizaje y las percepciones que
ofrece.

http://www.pangea.org/unescopau/castellano/programas/dinamicas.htm
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PRISMA DE PONENTES

–– 1 Folio y 1 Bolígrafo por persona.

Con relación a la presentación:
–– Presentarnos al grupo. 
–– Potenciar espacios que faciliten la comunicación dentro del grupo.
Con relación a los contenidos de la formación:
–– Presentar la participación y el grupo como parte de la metodología

que marca el curso.
–– Presentar aspectos sobre diversidad cultural  (procedencia, residen-

cia, idioma,...) a través de información que ofrece el grupo, introdu-
ciendo así contenidos de la Sesión 4.

Jóvenes, personas adultas y mayores. 
Adaptando los objetivos también se puede trabajar con niñas y niños.

1. Reparto del material, 1 folio y 1 bolígrafo por persona:
Se explica que cada participante tiene que elaborar un prisma de po-
nentes; es decir, configurar esa pieza que se coloca en la mesa delante
de, por ejemplo, un/a conferenciante para que su público lo/la pueda
identificar. Previamente, si el espacio lo permite, todo el grupo se sienta
en círculo evitando obstáculos que dificulten la comunicación durante la
presentación del grupo de participantes así como del/la formador/a.

2. Confección del prisma de Ponentes:
Se dobla el folio en tres partes iguales y se forma una figura de tres
lados iguales.

3. Contenido del prisma:
Por el lado del prisma que da al resto de los/las participantes, cada uno
escribe su nombre en grande. Por el lado contrario, se pone su proce-
dencia y lugar de residencia y el idioma habitual de comunicación y si
habla otros idiomas y cuáles. El tercer lado es la base que sostiene el
prisma del ponente. Por tanto, no la utilizamos de manera escrita.

4. Terminados todos los prismas de ponentes:
Cada participante se presenta diciendo su nombre y comentando lo
escrito en la otra cara del prisma. Al terminar, deposita el prisma de-
lante de si para que durante el resto de la formación todo el mundo
pueda dirigirse a cada participante por su nombre.

–– Valorar la importancia de poder dirigirse a cada persona por su nombre.
–– Analizar si los nombres que escribimos son como nos gustan que

nos llamen o tenemos otro que queremos que sea el que utilice el
grupo para dirigirse a nosotras/os.

–– Reflexionar sobre cómo nos sentimos hablando de nosotros/as ante
un grupo. 

Dinámica realizada en las Primeras Jornadas Mujer y Gitana organiza-
das por el Ayuntamiento de A Coruña, 14 de junio de 2001.
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MURAL CLAVE

–– Folios, bolígrafos, listado de conceptos clave.
–– Fotocopias de viñetas y tiras cómicas, historietas, etc. relacionadas con

los conceptos a trabajar y recogidas previamente por formador/a.
–– Tijeras, pegamento, papel continuo, ...
–– Listado del Glosario de Conceptos Clave propuesto para el módulo.

Se adjunta después de explicación de técnica.

Con relación al glosario de conceptos clave del módulo:
–– Presentar conceptos que van a ser útiles para trabajar los conteni-

dos del módulo. 
–– Analizar de que punto partimos y cuantos conceptos tenemos poco

claros.
–– Reflexionar sobre la importancia de hacer un uso correcto del len-

guaje.

Con relación a los contenidos de la formación:
–– Trabajar los conceptos que van a ser claves en los contenidos  del

módulo.
–– Trabajar, a través del humor y el cómic,  utilizados como recurso di-

dáctico y de análisis, los distintos conceptos y elaborar un mural que
vamos completando a medida que avance el curso y que recoge po-
sibles modificaciones o definiciones complementarias a las presen-
tadas inicialmente.

Jóvenes, personas adultas y mayores. 
Adaptando los objetivos también se puede trabajar con niñas y niños.

1° PARTE. TRABAJANDO CONCEPTOS
Se organizan pequeños grupos. A cada grupo se le entrega varios con-
ceptos extraídos del glosario que viene en esta ficha  para que los inten-
ten definir. Para ello,  cada persona del grupo elabora sus definiciones.
Una vez terminadas todas, se realiza una puesta en común para presen-
tar una única definición al resto de los grupos.

2° PARTE. ELABORANDO EL MURAL DE CONCEPTOS CLAVES
Se elabora un mural en gran grupo que recoge las propuestas de defini-
ciones  Estas definiciones se relacionan con las distintas viñetas y tiras
cómicas previamente seleccionadas por formador/a
Al terminar el mural se entrega a cada participante el Glosario de
Conceptos Clave propuesto para el módulo y se lee en alto. 

NOTA IMPORTANTE: No se incluye en esta guía ninguna viñeta o tira
cómica. El/la formador/a puede extraer fácilmente de los periódicos y
de Internet material para trabajar los conceptos.
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–– Valorar el lenguaje como código de comunicación y proceso en evo-
lución. 

–– Analizar las imprecisiones a la hora de definir conceptos que maneja-
mos a diario.

–– Reflexionar la importancia de definir que “entendemos cuando ha-
blamos de ...”

Dinámica elaborada para el material del Módulo Interculturalidad de la
Guía de formador/a en EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO, Cruz Roja
Juventud, Madrid, 2006.

GLOSARIO DE CONCEPTOS CLAVES

Análisis por género
Estudio de las diferencias de condiciones, necesidades, índices de participación, acceso
a los recursos y desarrollo, control de activos, poder de toma de decisiones, etc. entre
hombres y mujeres debidas a los roles que tradicionalmente se les han asignado.
Guía Europa perspectiva de género. Carrefour Europeo

Androcentrismo
Visión del mundo y de las cosas, desde el punto de vista teórico y del conocimiento, en la que
los hombres son el centro y la medida de todas ellas, ocultando y haciendo invisible todo lo
demás, entre ellas las aportaciones y contribuciones de las mujeres a la sociedad. Una visión
androcéntrica presupone que la experiencia masculina sería “la universal”, la principal, la refe-
rencia o representación de la humanidad, obviando la experiencia femenina. 
Palabras para la Igualdad. Biblioteca Básica Vecinal

Asimilación
Proceso sociocultural por el cual se tiende a homogeneizar las distintas culturas minorita-
rias con la cultura mayoritaria. Este proceso suele venir impuesto por la presión de la so-
ciedad  mayoritaria o por la voluntad de algunas personas de renunciar a su cultura de ori-
gen y adoptar la  lengua, valores, normas y señas de identidad de la cultura mayoritaria,
con objeto de buscar una mayor integración.
Formación en Educación Intercultural para asociaciones juveniles

Cultura
Sistema de creencias, valores, costumbres, conductas y artefactos compartidos, que los
miembros de una sociedad usan en interacción entre ellos mismos y que son transmitidos
de generación en generación a través del aprendizaje.
Diccionario de Carlos Jiménez y Graciela Malgesini, seleccionamos la definición de Plog y
Bates (1980)

Discriminación
Actitud que concede un trato de inferioridad a personas o colectivos por motivos políti-
cos, económicos, culturales, ideológicos, sociales o individuales. Llevado a su último ex-
tremo, la práctica de la discriminación institucional llevó al apartheid en Sudáfrica y a las
políticas racistas practicadas hasta los años sesenta en los EE. UU.
Formación en Educación Intercultural para asociaciones juveniles

Educación intercultural
Un modelo educativo que propicia el enriquecimiento cultural de los ciudadanos, partien-
do del reconocimiento y respeto a la diversidad, a través del  intercambio y el diálogo, en
la participación activa y crítica para el desarrollo de una sociedad democrática basada en
la igualdad, la tolerancia y la solidaridad. 
Auxiliadora Aales y Rafaela García (1997:46)
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Emigrar
Acto que consiste en dejar el propio país, en general con proyecto a medio o largo plazo,
motivado por razones económicas, culturales o estrictamente personales.
Formación en Educación Intercultural para asociaciones juveniles.

Empoderamiento de las mujeres - Empowerment
Término acuñado en la Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijing (Pekín) para referir-
se al aumento de la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y
acceso al poder. Actualmente esta expresión conlleva también otra dimensión: la toma de
conciencia del poder que individual y colectivamente ostentan las mujeres y que tiene que
ver con la recuperación de la propia dignidad de las mujeres como personas. 
Palabras para la Igualdad. Biblioteca Básica Vecinal

Estereotipos
Conjunto de características que se atribuyen a un grupo humano (su aspecto, su cultura,
sus costumbres), que sirve de factor generalizador para categorizar a las personas, ne-
gando su identidad individual.
Formación en Educación Intercultural para asociaciones juveniles

Etnicidad
Conjunto de rasgos físicos y culturales que poseen los miembros de un grupo que, volun-
tariamente o no, les diferencian de otros grupos humanos.
Formación en Educación Intercultural para asociaciones juveniles

Etnocentrismo
Es el punto de vista que considera que el grupo propio es el centro de todas las cosas y
que los demás han de ser medidos, clasificados y entendidos con relación a la forma de
pensar y actuar propia.
Formación en Educación Intercultural para asociaciones juveniles

Evaluación del impacto en función del género
Examen de las propuestas políticas para analizar si afectarán a las mujeres de forma dife-
rente que a los hombres, al objeto de adaptarlas para neutralizar los efectos discriminato-
rios y fomentar la igualdad entre hombres y mujeres.
Guía Europa perspectiva de género. Carrefour Europeo 

Feminización de la pobreza
Fenómeno que da nombre a una situación generalizada en la mayoría de los países y que
visibiliza a las mujeres como colectivo que constituye la mayoría de la población pobre del
planeta. La pobreza y las políticas de ajuste de los países impactan de manera directa en
la participación de las mujeres en el mercado laboral y en su acceso a los recursos econó-
micos y sociales que ofrece el Estado de bienestar, promoviendo leyes y prácticas admi-
nistrativas que limitan el acceso de las mujeres a los recursos económicos. Así pues, las
personas que habitan el Cuarto Mundo (bolsas de pobreza en los países desarrollados) y
los lugares de exclusión social son prioritariamente mujeres. 
Palabras para la Igualdad. Biblioteca Básica Vecinal

Género
Las investigaciones feministas de los años setenta muestran que el concepto de sexo no es
válido para explicar las diferencias de actividades entre hombres y mujeres en las distintas
culturas a lo largo de la historia. Se elabora e introduce entonces el concepto de género como
categoría de análisis que permite diferenciar y separar lo biológico, atribuido al sexo, de lo
cultural, determinado por el género. Gerda Lerner señala que el género “es la definición cultu-
ral de la conducta considera apropiada a los sexos en una sociedad y en un momento deter-
minados”. Carole Pateman afirma que: “La posición de la mujer no está dictada por la natura-
leza, por la biología o por el sexo, sino que es una cuestión que depende de un artificio
político y social”. Alicia Puleo sostiene que el género “es el carácter construido culturalmente,
de lo que cada sociedad considera masculino o femenino”. Joan W. Scott subraya que: “El
género se concreta en las diversas prácticas que contribuyen a estructurar y dar forma a la
experiencia. El género es una construcción discursiva y cultural de los sexos biológicos”. En
definitiva, el género y, en consecuencia, las relaciones de género son “construcciones socia-
les” que varían de unas sociedades a otras y de unos tiempos a otros, y por lo tanto, como ta-
les, susceptibles de modificación, de reinterpretación y de reconstrucción. 
Palabras para la Igualdad. Biblioteca Básica Vecinal
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Habilidades sociales
Aquellas conductas que nos permiten, conseguir nuestros objetivos con un coste emocio-
nal bajo, es decir, sintiéndonos bien con nosotras/os mismos y manteniendo una buena
relación con las demás personas.

Homofobia
Rechazo a las orientaciones sexuales distintas a las mayoritarias. Es una forma de discri-
minación y se muestra como miedo, temor y rechazo hacia las personas que tienen una
orientación del deseo distinta de la heterosexual.

Igualdad
Aspecto relativo a la equiparación de derechos, en cualquier situación. 
Guía Europa perspectiva de género.  Carrefour Europeo

Igualdad de derecho
Igualdad formal ante la ley. Equiparación de hombres y mujeres mediante medidas legisla-
tivas. En los países europeos de regímenes democráticos, es después de la primera
Guerra Mundial cuando se restaura el principio de igualdad ante la ley y se reconoce a las
mujeres el derecho a la educación, al trabajo retribuido y al voto. En España, el principio
de igualdad legal no se consagra establemente hasta la Constitución de 1978. 
Formación en Educación Intercultural para asociaciones juveniles

Igualdad de género
La igualdad de género se entiende como una relación de equivalencia en el sentido de que
las personas tienen el mismo valor, independientemente de su sexo, y por ello son iguales.
Según CELIA AMORÓS: “La igualdad de género es el concepto normativo regulador de un
proyecto feminista de transformación social”. 
El principio de igualdad entre hombres y mujeres es uno de los que menos ha evoluciona-
do en cuanto a lo que significa el reconocimiento de los derechos y libertades fundamen-
tales. Los derechos humanos se siguen vulnerando y con especial impunidad los de las
mujeres. En ningún lugar del mundo el tratamiento de las mujeres se ha equiparado real-
mente al de los hombres. 
Formación en Educación Intercultural para asociaciones juveniles

Igualdad de hecho
Paridad entre hombres y mujeres real y efectiva. La sola promulgación de la igualdad legal
no basta para cambiar las costumbres y estructuras de la desigualdad. El mecanismo de
acción positiva tiene como fin trabajar activamente y contrarrestar las desigualdades de
partida para que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres sea una realidad. 
Formación en Educación Intercultural para asociaciones juveniles

Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
Fundamentado en el principio de igualdad, se refiere a la necesidad de corregir las desigual-
dades que existen entre hombres y mujeres en la sociedad. Constituye la garantía de que mu-
jeres y hombres puedan participar en diferentes esferas (económicas, política, participación
social, de toma de decisiones) y actividades (educación, formación, empleo) sobre bases de
igualdad. 
Palabras para la Igualdad. Biblioteca Básica Vecinal

Indicadores de género
Variables de análisis que describen la situación de las mujeres y hombres en la sociedad.
El conocimiento de la realidad social, laboral, formativa, económica desde una perspecti-
va de género, requiere la utilización de estos indicadores que facilitan la comparación en-
tre la presencia de mujeres y hombres e identifica diferencias que pueden alimentar este-
reotipos. Su utilización supone una aproximación a la situación o presencia de mujeres y
hombres, así como a la incidencia de determinados factores que implican diferencias de
comportamientos entre unas y otros. La desagregación de los datos por sexo es un indi-
cador básico que da paso a otros indicadores explicativos de la realidad 
Palabras para la Igualdad. Biblioteca Básica Vecinal

Inmigrar
Es el acto de entrar o residir temporalmente o permanentemente en un país distinto al de
origen. Formación en Educación Intercultural para asociaciones juveniles
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Interculturalidad
Término amplio que abarca conceptos que por su novedad no quedan perfectamente de-
limitados. Se trata, en todo caso, de un proyecto de sociedad participativa, un nuevo mo-
delo de organización sociopolítica dinámico y solidario en el que todos los grupos sociales
trabajan en interacción e interrelación con las minorías culturalmente diferenciadas.
Formación en Educación Intercultural para asociaciones juveniles.

Mestizaje 
Supone que reconozcamos al otro como ser cultural. No se trata de ejercer una simple to-
lerancia, ni de absorber las culturas y menos aun de practicar el “juntos pero no revuel-
tos”. A través del mestizaje, valoramos el potencial creativo de la diversidad dinámica, del
disenso. La adaptación progresiva de las distintas culturas tiene distintas fórmulas: en lu-
gar de considerar a las minorías étnicas potencialmente peligrosas, podemos revalorizar-
les en su diversidad. Uno de nuestros objetivos será, por lo tanto, salvaguardar esta diver-
sidad y nos permitirá facilitar la interrelación y el diálogo necesario para abrir nuestros
programas a los logros de las distintas culturas en contacto, desde una perspectiva de
igualdad.
Formación en Educación Intercultural para asociaciones juveniles

Multiculturalidad
Describe, sencillamente, la realidad de las sociedades en las que coexisten distintas cul-
turas. El hecho de que coexistan no presupone que convivan, ya que, en muchos casos,
permanecen invisibles por asimilación en la cultura mayoritaria.
Formación en Educación Intercultural para asociaciones juveniles

Perspectiva de género
Tomar en consideración y prestar atención a las diferencias entre mujeres y hombres en
cualquier actividad o ámbito dados en una política.
Guía Europa perspectiva de género. Carrefour Europeo

Prejuicio
Idea preconcebida respecto a algo o alguien basada en los estereotipos.
Formación en Educación Intercultural para asociaciones juveniles

Racismo 
Desarrollo de ciertas ideologías, creencias y procesos de socialización que discriminan a
las personas por su supuesta pertenencia a un grupo. Se trata, por tanto, de un conjunto
de declaraciones que afirman la superioridad de unos grupos humanos sobre otros y que
legitiman “unas prácticas sociales que refuerzan la distribución del poder entre grupos di-
ferenciados por características físicas o culturas seleccionadas”. 
Troyna y Carrington (1990)
Las investigaciones recientes prueban que la raza es un concepto inventado. La noción de
“raza” no tiene ningún fundamento biológico. La biología no identifica más que una única
raza: la raza humana.

Relativismo cultural
Expresa la idea de que las creencias y prácticas de los otros se conocen mejor a la luz de
las culturas particulares donde se desenvuelven.
Se presenta también el argumento de que, dado que todas las culturas presentes son
adaptaciones viables igualmente merecedoras de respeto, no debieran ser objeto de jui-
cios de valor por quienes les son ajenos.  
Algunos sostienen que dado que todas las normas son específicas de la cultura en que
son formuladas, no caben patrones de medida universales.
Diccionario de Antropología Thomas Barfield

Xenofobia
Odio a las personas extranjeras sin que intente justificarse por las características indivi-
duales de cada una de las personas extranjeras. 
Se alimenta de estereotipos y prejuicios. Tiene su origen en la inseguridad y el miedo que
produce esa persona diferente, en la mayoría de los casos es producto del desconoci-
miento, a veces voluntario, de las realidades culturales diferentes a las propias.
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LA CONSTRUCCIÓN DEL ENEMIGO

–– Bolígrafos.
–– Cuadro para el vaciado de prensa. El modelo se recoge al final de

explicación de técnica.

Con relación a las noticias:
–– Presentar distintos enfoques de una misma noticia. 
–– Analizar la construcción de la noticia y la presentación de las/los pro-

tagonistas. 
–– Reflexionar como se actúa en función de nuestra manera de enten-

der las cosas y el mundo.
Con relación a los contenidos de la formación:
–– Trabajar los contenidos  de la Sesión 3: prejuicios e estereotipos /mi-

graciones. Racismo y xenofobia a través de la prensa escrita utiliza-
da como recurso didáctico y de análisis.

Jóvenes, personas adultas y mayores. 
Adaptando los objetivos también se puede trabajar con niñas y niños.

Presentación de la ficha modelo para el vaciado de prensa.
Selección de las noticias con las que se va a trabajar:
–– Se selecciona una noticia de distintas secciones: sucesos, nacional,

internacional y deportes, por ejemplo. Se busca la misma noticia en
distintos periódicos y se pasa a realizar el vaciado de la misma cu-
briendo la ficha que proponemos como modelo. 

–– Esta parte del trabajo se realiza en pequeños grupos. Cada grupo
puede trabajar vaciando todas las noticias seleccionadas de un pe-
riódico o bien la noticia seleccionada en los distintos periódicos.

Presentación y análisis del vaciado:
–– Cada grupo presenta el resultado del vaciado y se establece una

comparación con el trabajo de los demás grupos. Esta parte del tra-
bajo se realiza en plenario.

Reflexión final en grupo:
–– Se analiza la influencia de los medios de comunicación: su objetivi-

dad o no, los posibles intereses corporativos de los medios, la ideo-
logía de periodistas y periódicos, ... y como afecta a la construcción
de la información.

Valorar el grado de información/desinformación que hay en cada noticia.
Analizar las distorsiones a través de la creación de imágenes aplicadas
a colectivos humanos.
Reflexionar sobre con que poca información emitimos juicios y opiniones.

Dinámica incluida en el material de formación continua Módulo Medios
de Comunicación del  grupo de EDUCACIÓN PARA LA PAZ de Cruz
Vermella Xuventude - A Coruña, 1 de junio de 2001.
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Tema:

Autor/a:

Titular de la noticia:

Citas textuales a destacar:

Lenguaje utilizado:

– Utiliza o no lenguaje sexista. Ejemplos:

– Utiliza o no adjetivos con connotaciones peyorativas. Ejemplos:

– Utiliza o no otros elementos que potencian la discriminación. Ejemplos:

Imágenes de la noticia:

– Utiliza imágenes positivas, negativas o neutras

– En color o en blanco y negro

– Tamaño de las mismas

– Relación de la imagen con el texto

Sugerencias de otros aspectos a tener en cuenta:

LA CONSTRUCCIÓN DEL ENEMIGO
FICHA PARA EL VACIADO DE PRENSA

Resumen de la noticia:

Publicación periódica:
Fecha:
Página/s:
Número de columnas:



MATERIALES DIDÁCTICOS
Educación para el Desarrollo  Derechos Humanos Interculturalidad Paz y Desarrollo

123

MATERIALES DIDÁCTICOS

4

SESIÓN

Té
cn

ic
a

VOCES ANTE LA DIVERSIDAD CULTURAL

–– Bolígrafos.
–– Cuadro para la preparación del debate: La diversidad en el Estado

español. Se adjunta modelo después de explicación de técnica.

Con relación a la preparación y realización del debate:
–– Potenciar la empatía, la escucha activa y demás habilidades sociales

como básicas para trabajar desde el diálogo y la comunicación aser-
tiva. 

–– Potenciar el análisis y la reflexión como herramientas que posibilitan
el entendimiento y mejorar el conocimiento.

Con relación a los contenidos de la formación:
–– Analizar las aportaciones positivas de la diversidad y establecer

puentes de solución para las posibles aportaciones mejorables. 
–– Trabajar desde el respeto, la crítica constructiva y la igualdad.

Jóvenes, personas adultas y mayores. 
Adaptando los objetivos también se puede trabajar con niñas y niños.

1° PARTE. PREPARANDO EL DEBATE
Se organizan 3 grupos que tienen 1/2 hora para la preparación del debate: 
–– El grupo 1 defiende la postura que refuerza las aportaciones negati-

vas o mejorables de la diversidad. 
–– El grupo 2 defiende la postura que refuerza las aportaciones positi-

vas de la diversidad. 
–– El grupo 3 se comporta como público y  puede realizar preguntas al

final del debate.

2° PARTE. EL DEBATE
El/la formador/a modera el debate. Se dispone de 20 minutos para el deba-
te y 10 minutos para realizar la evaluación de todo el proceso.

Valorar como nos afecta el analizar temas muy cercanos.  
Analizar las diferentes posturas y el modo de exponerlas.
Reflexionar sobre la importancia de trabajar desde el respecto, la crítica
constructiva y la igualdad.

Dinámica elaborada para el material del Módulo Interculturalidad de la
Guía de formador/a en EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO, Cruz Roja
Juventud, Madrid, 2006.
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LA DIVERSIDAD EN EL ESTADO ESPAÑOL

Factores internos a tener en cuenta:

Factores externos a tener en cuenta:

DEBATE: VOCES ANTE LA DIVERSIDAD CULTURAL
FICHA PARA LA PREPARACIÓN DEL DEBATE

Distintas lenguas. ¿Cuáles? Aportaciones Positivas Aportaciones Mejorables

Distintas etnias. ¿Cuáles? Aportaciones Positivas Aportaciones Mejorables

La emigración parte de
nuestro pasado/presente.

Aportaciones Positivas Aportaciones Mejorables

Otros factores internos... Aportaciones Positivas Aportaciones Mejorables

Llegada de inmigrantes.
Tipos

Aportaciones Positivas Aportaciones Mejorables

Nuestra situación en el
“mapa”

Aportaciones Positivas Aportaciones Mejorables

Otros factores externos... Aportaciones Positivas Aportaciones Mejorables
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EL LOBO FEROZ

–– Fotocopias del cuento de Caperucita Roja según la versión del Lobo
Feroz. Se adjunta texto después de explicación de técnica.

Con relación al cuento:
–– Presentar distintos puntos de vista que se pueden dar en un mismo

hecho.
–– Analizar las posturas de los personajes protagonistas. 
–– Reflexionar cómo se actúa en función de nuestra manera de enten-

der las cosas y el mundo.
Con relación a los contenidos de la formación:
–– Trabajar en la Sesión 5 de manera lúdica los conceptos etnocentris-

mo y relativismo cultural, ya tratados en la Sesión 2 en conceptos
clave.

Jóvenes, personas adultas y mayores. 
Adaptando los objetivos también se puede trabajar con niñas y niños.

1. Presentación del grupo  “cuentacuentos”.
Se colocan en círculo los/las participantes. En este círculo se incluye
el/la formadora.           
2. Relato tradicional en grupo.
El/la formador/a señala que en grupo se narra el cuento de la Caperucita
Roja. Es decir, un/a participante  inicia el cuento y cada uno/a de los/as
demás participantes continúa con la narración donde la deje la persona
anterior. Se trata de ajustarse a la versión tradicional del cuento tal y
como la recordamos de pequeñas/os.
3. Lectura de la versión del Lobo Feroz.
Al finalizar en cuento el/la formador/a comenta que ha recibido una carta del
Lobo y que este quiere que sea leída en alto para dar a conocer su versión
de los hechos. Se solicita una persona voluntaria para leerla en alto.
4. Reflexión en grupo.
Al final de la lectura se comentarán y analizan las dos versiones. 

–– Valorar la diferencia de conocer  distintas versiones a solo nuestra
versión.

–– Analizar las distorsiones de los cuentos y relatos transmitidos oral-
mente.

–– Reflexionar sobre con que poca información emitimos juicios y opi-
niones.

Dinámica incluida en el material del  curso de AXENTES DINAMIZADO-
RES/AS da VIDA MUNICIPAL. Deputación de A  Coruña, Agost-Nov.,
2000.
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EL LOBO FEROZ

El bosque era mi hogar. Yo vivía allí y me gustaba mucho. Siempre trataba de mantenerlo or-
denado y limpio. Cuando…

... Un día soleado, mientras estaba cogiendo un desperdicio dejado por unos excursionistas,
sentí pasos. Me escondí detrás de un árbol y vi venir una niña vestida de una manera muy di-
vertida – toda de color rojo y con la cabeza cubierta, como si no quisiera que la vieran -.
Naturalmente me puse a investigar. Le pregunté quién era, de dónde venía, a dónde iba… Ella
me dijo, cantando y bailando, que iba a casa de su abuelita con una canasta para el almuerzo.
Me pareció una persona honesta, pero estaba en mi bosque y ciertamente me parecía sospe-
chosa con aquella vestimenta tan rara. Así que decidí darle una lección y enseñarle lo serio
que es meterse en el bosque sin anunciarse y vestida de esa manera. La deje seguir su cami-
no, pero corrí a casa de su abuela. Cuando llegué vi a una mujer mayor, amable y le expliqué
la situación y ella estuvo de acuerdo en que su nieta merecía una lección. La mujer se escon-
dió debajo de la cama, esperando a que yo la llamara.

Cuando llegó la niña, la invité a entrar en el dormitorio donde yo estaba acostado, vestido con
ropa de su abuela. La niña llegó sonrosada y me dijo algo desagradable sobre mis orejas. Ya
me habían insultado antes, así que traté de ser amable y le dije que mis orejas grandes eran
para oírla mejor.

Ahora bien, me gustaba la niña y trataba de prestarle atención; pero ella hizo otra observación
insultante sobre mis ojos saltones. Ahora vosotras y vosotros comprenderéis que empezara a
sentirme mal; la niña tenía una bonita apariencia pero era muy antipática. Sin embargo, seguí
la política de no discutir y le dije que mis ojos me ayudaban a verla mejor. Su próximo insulto
si que me encolerizó, siempre tuve problemas con mis dientes demasiado grandes, y esa niña
hizo un comentario muy desagradable. Se que debí controlarme, pero salté de la cama y le
gruñí enseñándole mis dientes diciéndole que eran para comerla mejor.

Seamos serios, ningún lobo puede comerse a una niña. Todo el mundo lo sabe. Pero esa niña
alocada comenzó a correr alrededor de la habitación gritando, yo corría detrás de ella tratan-
do de calmarla.

Como tenía puesta la ropa de la abuela, me la saqué para moverme mejor. Pero eso solo em-
peoró la situación. De repente, se abrió la puerta y apareció un leñador con una enorme ha-
cha. Lo miré y comprendí que corría peligro, así que salté por la ventana y me escapé.

Me gustaría que este fuera el final de la historia. Desgraciadamente no es así, pues la abuela
nunca jamás contó mi parte de la historia. No pasó mucho tiempo en extenderse la voz de
que yo era malo; todo el mundo empezó a evitarme. No sé lo que le pasaría a esa niña antipá-
tica y vestida de esa manera tan rara, pero yo nunca más pude ser feliz…

... Colorín colorado.
Texto de Carlos Martín Beristain
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CONCURSO HACER VISIBLE LO INVISIBLE

Folios y bolígrafo. 

Con relación al juego:
–– Potenciar la cooperación y el trabajo en equipo a través del juego.
–– Potenciar la cohesión grupal.
Con relación a los contenidos de la formación:
–– Analizar los distintos campos en los que solo es visible un determi-

nado tipo de información, restringida por la cultura dominante.  
–– Presentar otras realidades potenciando una visión integral. 

Jóvenes, personas adultas y mayores. 
Adaptando los objetivos también se puede trabajar con niñas y niños.

El/la formador/a propone una pregunta que el grupo, colocado en círcu-
lo, va contestando de 1 en 1. 
Cuantas más respuestas más puntos alcanza el grupo.
Se penalizarán los errores y las personas que no contesten y “pasen-
palabra”.

Algunos ejemplos  de preguntas posibles:
–– Nombres de mujeres científicas
–– Nombres de productos de comercio justo
–– Nombres de deportistas asiáticos
–– Monedas oficiales de países africanos
–– Representantes de la cultura gitana en España
–– Nombres de películas realizadas en India
–– Nombres de políticas y políticos de la II República en España
–– ...

Valorar el grado de conocimiento  y visualización de la información que
no forma parte de los contenidos de la cultura dominante. 
Reflexionar sobre porqué esa invisibilidad.

Dinámica elaborada para el material del Módulo Interculturalidad de la
Guía de formador/a en EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO, Cruz Roja
Juventud, Madrid, 2006.
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PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

–– Ficha de Programación de proyectos, campañas y acciones de
Interculturalidad. Se expone  después de explicación de técnica.

–– Ficha de Evaluación de proyectos, campañas y acciones de
Interculturalidad. Se expone después de explicación de técnica.

Con relación a las fichas:
–– Protocolizar las actuaciones y establecer un registro que favorezca

la evaluación. 
–– Dotar de coherencia y rigor nuestras acciones a través de la planifi-

cación.  
–– Establecer la dinámica de preparación previa de las sesiones como

algo básico. 
Con relación a los contenidos de la formación:
–– Potenciar la reflexión, el debate y la puesta en común de las accio-

nes a realizar.
–– Reforzar los contenidos propuestos a través de la interacción en el

equipo.

Jóvenes, personas adultas y mayores. 
Adaptando los objetivos también se puede trabajar con niñas y niños.

–– Presentación de las fichas de programación y evaluación. 
–– Se propone la realización de distintas programaciones en grupo:
Se tratará de trabajar con proyectos, campañas y acciones reales, pero
en el caso que esto no sea posible se proponen supuestos prácticos.
Se tiene presente el tiempo que disponen para la realización de las mis-
mas. Por lo que se sugiere ejemplos asequibles.
–– Presentación por grupos al plenario las programaciones diseñadas.
–– Reflexión en grupo.
Al final de cada programación presentada  se comenta y analiza la misma. 
Si es posible se presentan memorias de proyectos, campañas y accio-
nes para que el grupo valore la importancia de programar y posterior-
mente evaluar de cara a la realización de memorias finales y del diseño
de posteriores proyectos.

Valorar la importancia de planificar incluso en acciones puntuales.
Analizar las herramientas que disponemos para realizar programaciones. 
Reflexionar sobre la necesidad de evaluar el proceso desde el inicio has-
ta el fin.

Dinámica adaptada del material de Programación y Evaluación del
Proyecto de Prevención de Conductas Violentas de Cruz Vermella
Xuventude - A Coruña.
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Nombre del Proyecto, Campaña o Acción:

Equipo que realiza la acción:

Lugar: Fecha:
Sesiones previstas: Sesión número:

ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA SESIÓN

MATERIALES NECESARIOS

FICHA PROGRAMACIÓN INTERCULTURALIDAD
Área de Educación para el Desarrollo y Cooperación Internacional

OBJETIVOS A TRABAJAR EN LA SESIÓN

CONTENIDOS A TRABAJAR EN LA SESIÓN

METODOLOGÍA PROPUESTA
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Nombre del Proyecto, Campaña o Acción:

Equipo que realizó la acción:

Lugar: Fecha:
N° de personas participantes en la sesión: Sesión número:

EVALUACIÓN DE LA SESIÓN:

Consecución de objetivos programados:

EVALUACIÓN DE LA ADECUACIÓN O NO DE LA METODOLOGÍA UTILIZADA: 

VALORACIÓN DE LOS MATERIALES UTILIZADOS:

Suficientes:
Adecuados:
Respetuosos con el medio:
Adecuados a la edad y formación:
Fomentan la igualdad y la coeducación:
Potencian el trabajo en equipo:

OBSERVACIONES, SUGERENCIAS Y ALTERNATIVAS PARA FUTURAS SESIONES:

FICHA EVALUACIÓN INTERCULTURALIDAD
Área de Educación para el Desarrollo y Cooperación Internacional

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA SESIÓN:



paz y desarrollo
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PEGADAS DE MANOS

–– 1 Folio por persona.
–– Papel continuo color blanco.
–– Rotuladores.

Con relación a la técnica:
–– Buscar el compromiso de todo los/las participantes de la formación. 
–– Potenciar  el sentido de cooperación para la consecución de los ob-

jetivos de la formación.
Con relación a los contenidos de la formación:
–– Evaluar las expectativas del grupo respecto a las sesiones, partici-

pantes y formador/a.
–– Crear un instrumento del cual poder basarnos para una evaluación.

Jóvenes, personas adultas y mayores. 
Adaptando los objetivos también se puede trabajar con niñas y niños.

Cada participante dibuja su mano en un folio.
Repartido en cada uno de los dedos, se escribe lo siguiente:
–– Dedo pulgar: lo que espero de la formación.
–– Dedo índice: lo que espero de formador/a.
–– Dedo corazón: a que me comprometo.
–– Dedo anular: que estoy dispuesto a dar.
–– Dedo meñique: lo que espero de mis compañeros/as participantes.
Una vez realizada esta parte, se procede a dibujar una mano gigante en
el papel continuo, donde se escriben las distintas expectativas genera-
das por el grupo.
Una vez escritas, se firma por todos/as y se cuelga la mano en la clase.

Valorar las expectativas de todo el grupo respecto a la formación, parti-
cipantes y contenidos.
Valorar el compromiso creado por todo el grupo respecto la formación.
Establecer la posibilidad de protesta ante el incumplimiento del com-
promiso.

Adaptación de otras técnicas de Maria del Mar Rodríguez Rodríguez,
Psicóloga y Sexóloga. 
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LLUVIA EN TORNO A CONFLICTO

–– Bolígrafo.
–– Post- it.
–– Una cartulina.
–– Rotuladores.
–– Algunas definiciones según la Real Academia de la Lengua Española.

Se adjunta al final de la explicación de esta técnica.
–– Texto sobre el concepto de conflicto y sus diferentes significados. Se

adjunta al final de la explicación de esta técnica.

Con relación a la presentación:
–– Motivar la participación del grupo.
–– Desinhibición de grupo.
Con relación a los contenidos de la formación:
–– Introducir el concepto de Conflicto.
–– Evaluación y puesta en común de las distintas posturas y opiniones

existentes en torno a lo que es un conflicto, su naturaleza, etc.

Jóvenes, personas adultas y mayores. 
Adaptando los objetivos también se puede trabajar con niñas y niños.

1. Reparto del material, 1 folio y 1 post- it por persona.
2. Se pega la cartulina en la pared y en ella se hace un dibujo alusivo al

conflicto. Encima se escribe ¿Qué es un conflicto?
3. Durante 5 minutos, cada persona reflexiona sobre el conflicto, qué

piensa de éste y cuál sería su definición. 
4. Pasados estos 5 minutos, se pide a cada persona que lea su defini-

ción, que se va pegando en el dibujo realizado.
5. Una vez concluida la ronda de pensamientos y conceptos, se procede

a la evaluación de los resultados para llegar a un consenso sobre el
conflicto.

6. Se pueden introducir algunas preguntas como las siguientes:
–– ¿Es igual conflicto a guerra?
–– ¿En que se diferencia?
–– ¿Qué situaciones deben darse para que ocurra un conflicto?

Valorar la importancia de las diversas posturas existentes en cuanto al
concepto.
Enfatizar la diferencia entre guerra y conflicto. No todos los conflictos tie-
nen por que ser malos.
Hacer un pequeño resumen sobre lo que se va a trabajar desde lo ex-
puesto.

Dinámica elaborada para el material del Módulo Paz y Desarrollo de la
Guía de formador/a en EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO, Cruz Roja
Juventud, Madrid, 2006.

NOMBRE

MATERIAL

OBJETIVOS

EDADES

DESARROLLO

EVALUACIÓN
CONCLUSIONES

FUENTE

2

SESIÓN

Té
cn

ic
a

138



MATERIALES DIDÁCTICOS
Educación para el Desarrollo  Derechos Humanos  Interculturalidad  Paz y Desarrollo

139

MATERIALES DIDÁCTICOS

2

SESIÓN

Té
cn

ic
a

Proceso que se inicia cuando una parte percibe que otra la ha afectado de mane-
ra negativa, o está a punto de afectar de manera negativa, alguno de sus intere-
ses. Se puede afirmar que es obligado que las o una de las partes deben percibir
el conflicto, si no ocurre, entonces en conflicto no existe

Se mencionan algunos tipos de conflictos que se pueden presentar en las perso-
nas y en las organizaciones como son: 

– son la incompatibilidad de metas 
– las diferencias en la interpretación de los hechos 
– los desacuerdos a causa de expectativas conductuales 

Transiciones en el pensamiento acerca del conflicto:

Existen tres transiciones en el pensamiento acerca del conflicto que nos ayudan a
tener una perspectiva más amplia sobre el mismo. 

a.  Posición tradicional: 
Afirma que los conflictos son malos y se deben evitar.

b. Posición de relaciones humanas: 
Es la idea que los conflictos son un resultado natural e inevitable de cualquier gru-
po, además de que no siempre son negativos, a veces son positivos.

c. Posición interactiva: 
Propone que los conflictos pueden ser una fuerza positiva en un grupo, y que para
un grupo es imprescindible que exista cierto grado de conflicto para un desempe-
ño efectivo, viable, autocrático y creativo.

CONCEPTO DE CONFLICTO SEGÚN LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA

CONCEPTO DE CONFLICTO
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SOBRE EL CONFLICTO SOCIAL1

Cuando nos disponemos a hablar de conflicto, en la mayoría de las ocasiones, sobre todo en
situaciones cotidianas, solemos referirnos a este como un hecho indeseable no propio de
personas civilizadas. Solemos hablar de una persona conflictiva refiriéndonos a una persona
agresiva o que busca la confrontación. 

Pero lejos de esta percepción, no debemos olvidar que el conflicto aparece en prácticamen-
te todos los campos de la vida social, y no siempre con unas connotaciones negativas. Los
conflictos conviven en todos los entornos de nuestra vida, tanto a nivel individual como gru-
pal, presentándose también en todo tipo de situaciones y contextos. Muchas veces, estos
son necesarios para la búsqueda de alternativa y en definitiva para el progreso. Por lo tanto,
no se debe tener tanto miedo al conflicto sino a sus repercusiones, dependiendo de la forma
de solucionarlo.

Todos los conflictos, independientemente de su situación, contexto o naturaleza, tienen unas
características parecidas, lo que ha propiciado la creación de teorías explicativas al respecto.
Pero además, cada conflicto, posee una parte “adjetival” o específica (sea laboral, político o reli-
gioso) que le introduce unas especificidades que le dan un cariz propio, que requiere la contem-
plación de dimensiones distintas  tanto para su evaluación como para su tratamiento.

¿Cuáles son entonces los fenómenos básicos que aparecen en la mayor parte de los conflictos?

En primer lugar la existencia de condiciones antecedentes que desencadenan en conflic-
to. Se trata de la raíz objetiva del mismo. Las fuentes son múltiples y pueden darse combina-
damente: la necesidad de recursos económicos, el territorio, el poder, la defensa de valores,
etc. 2A estas “motivaciones” que conducen al conflicto, se suman multitud de percepciones
distorsionadas del grupo contrario: estereotipos, prejuicios, imágenes etnocéntricas. Estas
imágenes distorsionadas y simplificadas del “contrario” son las que condicionan esa su-
puesta y previa imposibilidad de arreglo. Toda esta situación inicial fomenta la percepción de
incompatibilidad, que en numerosas ocasiones es más subjetiva que otra cosa.  El resultado
exitoso de muchas negociaciones en conflicto apoya esta subjetividad de las incompatibili-
dades.

En segundo lugar, en todo conflicto existe una activación emocional que despierta en las
partes, expresada por un sentimiento que puede calificarse de hostilidad.  Y aquí radica uno
de los elementos que más dificulta un tratamiento “racional del conflicto”. En esta dimen-
sión, se trata de legitimizar el conflicto y la agresión, utilizando todas las herramientas posi-
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1 Basado en  SERRANO Gonzalo (1996) Discurso. Servicio de Publicaciones e intercambio científico. Campus Sur. Universidad de Santiago de
Compostela.
2 Para que el conflicto surja, es imprescindible que las partes enfrentadas perciban incompatibilidad entre sus objetivos y, además, que exis-
tan tales lazos de interdependencia (funcional, estructural o meramente histórica) que impida que cada parte pueda acceder a los mismos sin
el concurso de la otra.



bles para ello. La presencia de este tipo de pensamiento posibilita a su vez la manipulación
de las actitudes sociales, de la opinión pública y de las conductas colectivas. Esta dimen-
sión es la mayor responsable del “escalamiento del conflicto”.

Por último, el conflicto se expresa visiblemente mediante conductas, verbales y no verba-
les, comúnmente agresivas. Si en situaciones normales la inhibición agresiva es la regla, la
inmersión en el conflicto desinhibe, propicia y justifica socialmente la agresión.  

Hasta aquí, los rasgos generales que caracterizan a los conflictos. Pero como es obvio, el
análisis del conflicto no puede acabarse en estos rasgos generales. Son muchas las varia-
bles que deben contemplarse para examinar un conflicto y entenderlo para abordar poste-
riormente estrategias de resolución. Existen multitud de enfoques y modelos sobre la nego-
ciación y la resolución de conflictos. Dotarse de un modelo que recogiera los factores
fundamentales presentes en los conflictos ha sido una de las preocupaciones de los estudio-
sos del tema. Por supuesto, no han sido poco los generados. 

Sin embargo, aquí nos limitaremos a dar unas pinceladas a un modelo denominado Modelo
Ecléctico del Conflicto Intergrupal Fisher (1990), que nos ayudará a conocer mejor el con-
flicto y orientar las posibles vías de solución.

En primer lugar, establece un análisis a tres niveles (individual, grupal e intergrupal), con ob-
jeto de examinar el conflicto en su globalidad.

Por otra parte, se trata de ordenar las variables según la secuencia temporal en que normal-
mente aparecen a lo largo del proceso del conflicto.

Finalmente establece los principios de interacción, describiendo de este modo las relaciones
entre ellas dentro del sistema. 

Factores como autoestima, identidad social, autoritarismo, diferencias culturales, etnocen-
trismo, estilo de liderazgo o patrones de comunicación son ordenados y puestos en relación,
dando lugar a un esquema útil, expresivo y riguroso.

EL ESCALAMIENTO DEL CONFLICTO

En numerosas ocasiones, un conflicto no concluye exitosamente, sino que se ve envuelto en
un escalonamiento, que suele llevarlo a un callejón sin salida. Este es el resultado de un cír-
culo vicioso de acción reacción, en la que cada parte en litigio responde al otro, lo que a su
vez sirve de estímulo al primero. Y este proceso va creando unas circunstancias que favore-
cen el enfrentamiento y hacen disminuir el esfuerzo de resolución. El resultado es la apari-
ción de “cambios estructurales” de diverso signo, que a la postre establecen un estado de
cosas muy diferente y mucho más grave que el inicial. En muchas ocasiones, el conflicto,
tras el paso del tiempo, se distorsiona de tal forma que parece irreconocible.
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Estos cambios estructurales que conlleva el escalamiento del conflicto son muy variados.
Nos centraremos en aquellos más estudiados.

– Cambios de tipo psicológico, que se producen entre las partes. El más primario consiste
en la desinhibición de la agresión; las reglas culturales normales se rompen y se legitima,
bajo justificaciones diversas, la aparición de conductas agresivas.

– Aparición de imágenes especulares, en la que cada una de las partes, reprocha a la otra
exactamente lo mismo. Este fenómeno es frecuente, incluso cotidiano, a todos los nive-
les, incluso entre individuos.

– La percepción se vuelve “selectiva”, por lo que la información que reportan las acciones
del otro son interpretadas indefectiblemente de manera negativa.

Otros cambios son de carácter colectivo, cuya instalación contribuye también de manera re-
levante al escalamiento del conflicto:

– Polarización grupal. En esta, el grupo adopta posiciones más extremas que aquellas sus-
tentadas por los miembros tomadas individualmente. Y es que las relaciones grupales
propician procesos de interinfluencia, de forma que queda sobredimensionado el punto
de vista dominante.  Esta implica activación y movilización. 

– “Groupthink” o pensamiento grupal. Esta es una situación caracterizada en el modo de
pensar del grupo, que busca ante todo la concurrencia o el consenso, suprimiendo la
evaluación objetiva de otras formas posibles de acción, con lo cual, las decisiones sue-
len resultar defectuosas. Dentro de este pensamiento grupal, podemos encontrar no po-
cas situaciones que nos faciliten su detección:
- Sobreestimación del propio grupo, de su poder, de sus capacidades y de su moralidad. 
- Negación y destrucción de todo cuestionamiento de decisiones pasadas, dedicándo-

se colectivamente a su permanente justificación. 

Como vemos, la complejidad del conflicto puede generar situaciones críticas que dificulten
de manera extrema su resolución. Pero también cabe la posibilidad de que no se llegue tan
lejos, que la razón se imponga y que los litigantes intenten evitar males mayores negocian-
do. Pero no con poca frecuencia, el proceso de escalamiento perdura sin vislumbrar una fá-
cil salida.

Es en estos casos, cuando el escalamiento del conflicto lleva a una distorsión en el que los cos-
tes están muy por encima de los beneficios, en el que el retorno parece imposible y en el que no
se cede ante las pérdidas. Ya que prevalece la necesidad de ganar, el honor, la autoestima y la
“absoluta certeza” de tener razón más allá de los resultados. A esto es lo que llamamos “atra-
pamiento” del conflicto. Fenómeno que viene dado por una ausencia en los límites de implica-
ción y en el coste del conflicto, por una ausencia de criterios en función de los cuales abando-
nar la situación, y finalmente, por una excesiva necesidad de salvar la propia imagen.

Hasta aquí, un breve reseña de las características tanto comunes, como específicas de los
conflictos. Probablemente durante la lectura de estas líneas, el lector haya localizado nume-
rosos conflictos, tanto internacionales como entre grupos o individuales, en cada una de es-
tas características. 

3

SESIÓN

Te
xt

o

146



Existirían muchas formas de afrontar una resolución del conflicto, pero lo que si es cierto es
que el requisito previo es el conocimiento de la situación y de sus variables para afrontar
cualquier forma de resolución o negociación.

Lejos de entrar en teorías sobre la naturaleza del conflicto en el ser humano, de justificar si
forma parte de su naturaleza o de su estructura social, lo que si es cierto es que existen for-
mas de paliar los efectos y de buscar alternativas pacíficas.  

No cabe duda de que el contexto es importantísimo, así como el acceso a los recursos y la
estima. La dignidad humana es por tanto un precursor decidido hacia la paz.  Aunque quizá
la cooperación internacional no sea la panacea hacia la paz, si estamos seguros de que
contribuye de manera decisiva a la consecución de esta. ¿o es que la falta de recursos, el
subdesarrollo, la falta de derechos y la discriminación no están en la base de muchos de los
conflictos que azotan nuestro planeta?

La cooperación internacional apuesta de forma decisiva hacia la paz bajo cada una de sus
manifestaciones. Contribuye al trabajo cooperativo, al empoderamiento y a la participación
colectiva. La cooperación al desarrollo forma nuevos lazos de dependencia basados en el
respeto a la dignidad y al derecho consuetudinario. Por su parte, la Educación al Desarrollo
difunde principios encaminados a la búsqueda de la paz mediante la aplicación de los
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Su aplicación, difusión y educa-
ción contribuyen al fortalecimiento de los valores humanos necesarios para esa paz. 

Desde el movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, se trabaja con
este fin como imperativo humanitario. Nuestra misión no es otra que la búsqueda de esa
paz, basándonos en la sociedad participativa como formula ideal para nuestro objetivo.3
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LA ISLA BONITA

–– 1 Folio y 1 Bolígrafo por persona.
–– Cartulinas. 
–– Rotuladores.
–– Tarjetas de roles que se exponen al final de explicación de esta técnica.

–– Conocer la relación existente entre las carencias o las necesidades
(falta de derechos)  y la aparición del conflicto. 

–– Relacionar la posición del grupo en torno a sus derechos, y la forma-
ción de atribuciones hacia los demás. El sentimiento de hostilidad. 

Jóvenes, personas adultas y mayores. 

–– Existen cinco fichas por grupo. Se trata de cinco personas represen-
tativas de colectivos que llegan a una isla desierta después de un
naufragio y tienen que organizarse socialmente. 

–– Se ha de enfatizar a cada grupo-persona que debe de asumir bien su
rol para que la técnica funcione. 

–– Cada grupo-persona ha de leer su personaje. Extrae una lista con
aquellas necesidades que cree que su personaje tiene. Una vez ela-
borada, junto a cada necesidad, se coloca el tipo de derecho que es-
tima que le corresponde.

–– Una vez concluida esta parte, se juntan los diferentes grupos-perso-
nas y negocian aquellos diez derechos que se consideran claves
para esta nueva sociedad. Alternando cada dos grupos, se les dará
una instrucción distinta para negociar:
Opción A: Debéis respetar al máximo los intereses de todos, ya que
ellos van a ser la base de las relaciones sociales. Una vez pactados
estos, vuestra nueva sociedad se va a regir por ellos. Al final, si se re-
flejan todos los intereses recibiréis una recompensa.
Opción B: Tan solo indicar que aquel o aquella que logre representar
más sus intereses alcanza un nivel mayor de persuasión y por tanto
recibe una recompensa.

–– Una vez transcurrido un tiempo respetable, se debe explicar las dife-
rencias existentes entre los grupos y valorar como se han sentido.

¿Existió competencia, hostilidad en los grupos de la opción A?
¿Vieron respetados sus intereses?
¿Cómo influyo en su estima?
¿Influye su estima en la aparición del conflicto?
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–– Trasladar estas preguntas al plano real para cerrar el tema: ¿Creéis
que la falta de Derechos y la ambigüedad en la aplicación de trata-
dos y sanciones repercuten en la aparición de conflictos y en el au-
mento de hostilidad? 

Valorar la relación existente entre los derechos fundamentales y la apari-
ción de conflictos.
Ver como la limitación de la actuación, la falta de estima y la discrimina-
ción por condición social o de creencia aumentan el sentimiento de
hostilidad. 

Dinámica adaptada para el material del Módulo Paz y Desarrollo de la
Guía de formador/a en EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO, Cruz Roja
Juventud, Madrid, 2006.
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TARJETA Nº 1

Eres una mujer viuda y madre de 4 niños. Tus hijos no saben leer y no tienes suficiente di-
nero para alimentarlos y a veces pasan hambre. En la isla nadie te ha ayudado y crees
que como no sabes hacer el trabajo pesado de los hombres, que son los únicos a quie-
nes dejan acceder a los alimentos, te será muy difícil alimentar y proteger a tu familia.
Eres de las pocas mujeres del grupo que no tiene pareja. Desearías que tus hijos estudia-
ran, que tuvieran con que alimentarse y que te dejaran acceder a los alimentos en las
mismas condiciones que los hombres.

– En relación a tu personaje, extrae una lista con aquellas necesidades que crees que
tu personaje tiene. Una vez elaborada, junto a cada necesidad, coloca el tipo de
derecho que estimas que te corresponde.

– Una vez concluida esta sesión, júntate con el resto del grupo y negocia con ellos los
10 derechos que consideréis claves en vuestra nueva sociedad. Para ello, deberéis
respetar al máximo los intereses de todos, ya que estos van a ser la base de vuestras
relaciones sociales. Una vez pactados estos, vuestra nueva sociedad se va a regir por
ellos.

– Poner un nombre a vuestra isla.
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TARJETA Nº 2

Eres un hombre de negocios. Estás mirando las posibilidades que tienes de organizar a un
grupo de hombres para la construcción de viviendas, a fin de montar una empresa de
construcción de casas y que los nuevos habitantes de la isla te paguen con agua y alimen-
tos, porque definitivamente no eres bueno ni en la caza ni en la pesca. Crees que con unas
15 horas de trabajo por empleado lograrás, en tres meses, construir 25 casas. Las joyas que
tienes y algunas de las prendas de ropa fina que traes en tu equipaje te pueden ayudar
para iniciar los preparativos de la construcción de casas, porque algunos hombres están in-
teresados en ellas. Sin embargo, has notado que hay miembros de la comunidad que es-
tán dispuestos a despojarte de tus bienes sin tu consentimiento y a evitar a toda costa que
generes cualquier tipo de iniciativa empresarial.

– En relación a tu personaje, extrae una lista con aquellas necesidades que crees que
tu personaje tiene. Una vez elaborada, junto a cada necesidad, coloca el tipo de
derecho que estimas que te corresponde.

– Una vez concluida esta sesión, júntate con el resto del grupo y negocia con ellos los
10 derechos que consideréis claves en vuestra nueva sociedad. Para ello, deberéis
respetar al máximo los intereses de todos, ya que estos van a ser la base de vuestras
relaciones sociales. Una vez pactados estos, vuestra nueva sociedad se va a regir por
ellos.

– Poner un nombre a vuestra isla.

TARJETA Nº 3

Trabajabas como obrero con anterioridad. Estás en la isla con tus dos hijos, tu esposa, tu
madre y tu suegra. Perteneces desde hace 10 años a un sindicato de trabajadores, co-
laborando en muchas actividades sociales. Siempre te has preocupado por asegurar el
mayor bienestar a los demás, por lo que crees que es importante juntarte con otros. La
comunidad no quiere grupos de “anarquistas” y se está pensando en la posibilidad de
prohibir las reuniones que quieres fomentar. Además, tu madre está enferma. Los únicos
10 médicos que hay  han estado muy ocupados con otras personas y apenas la han
atendido. Consideras que los temas de salud, vivienda, trabajo y vida son prioritarios y
que la comunidad debe protegerlos especialmente.

– En relación a tu personaje, extrae una lista con aquellas necesidades que crees que
tu personaje tiene. Una vez elaborada, junto a cada necesidad, coloca el tipo de
derecho que estimas que te corresponde.

– Una vez concluida esta sesión, júntate con el resto del grupo y negocia con ellos los 10
derechos que consideréis claves en vuestra nueva sociedad. Para ello, deberéis respetar
al máximo los intereses de todos, ya que estos van a ser la base de vuestras relaciones so-
ciales. Una vez pactados estos, vuestra nueva sociedad se va a regir por ellos.

– Poner un nombre a vuestra isla.
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TARJETA Nº 4

Perteneces a una comunidad religiosa diferente a la de la mayoría. Tu forma de practi-
car tu culto exige la construcción de una “vivienda” en la que se deben hacer quemas
de vegetación y animales. Insistes que esta “vivienda” debe ser construida primero que
la gran iglesia “Motus” que se pretende hacer, o por lo menos al mismo tiempo, porque
deseas practicar tu culto en estos momentos difíciles. Señalas que, como no puedes
construirla solo, requieres del apoyo del grupo. Nadie te está prestando atención hasta
el momento. De hecho, muchos desean aclararte que la única religión posible en la isla
es la “Motus”.

– En relación a tu personaje, extrae una lista con aquellas necesidades que crees que
tu personaje tiene. Una vez elaborada, junto a cada necesidad, coloca el tipo de
derecho que estimas que te corresponde.

– Una vez concluida esta sesión, júntate con el resto del grupo y negocia con ellos los
10 derechos que consideréis claves en vuestra nueva sociedad. Para ello, deberéis
respetar al máximo los intereses de todos, ya que estos van a ser la base de vuestras
relaciones sociales. Una vez pactados estos, vuestra nueva sociedad se va a regir por
ellos.

– Poner un nombre a vuestra isla.

TARJETA Nº 5

Eres joven comprometido con el medio ambiente. Antes de llegar a la isla, trabajabas
con Greenpace y ahora te sientes en el paraíso. Algunos de los miembros del grupo, te
han indicado que piensan arrojar todos los restos del buque hundido, incluyendo la pól-
vora mojada, los cadáveres en descomposición y los desechos, a un agujero que al pa-
recer tiene como fondo una laguna de aguas cristalinas. Insistes en que lo que ellos lla-
man “agujero” es solo un conducto de aguas subterráneas y que tarde o temprano esas
aguas serán las que utilizará la comunidad para beber. Te opones totalmente a este
acto y todos te tildan de loco. Reiteras  que el agua para beber es absolutamente ne-
cesaria. Los demás del grupo no lo creen y te han ordenado callarte y quedarte quieto,
so pena de ser condenado a muerte.

– En relación a tu personaje, extrae una lista con aquellas necesidades que crees que
tu personaje tiene. Una vez elaborada, junto a cada necesidad, coloca el tipo de
derecho que estimas que te corresponde.

– Una vez concluida esta sesión, júntate con el resto del grupo y negocia con ellos los
10 derechos que consideréis claves en vuestra nueva sociedad. Para ello, deberéis
respetar al máximo los intereses de todos, ya que estos van a ser la base de vuestras
relaciones sociales. Una vez pactados estos, vuestra nueva sociedad se va a regir por
ellos.

– Poner un nombre a vuestra isla.
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CASOS SOBRE CONFLICTOS SOCIALES

–– Folios y bolígrafos.
–– Cartulinas o papel continuo.
–– Rotuladores.
–– Cuadro  de síntesis de conflicto. Se adjunta al final de explicación

técnica.
–– Mapa de Peters. Ya expuesto en el Módulo de Educación para el

Desarrollo.
–– Documentos sobre conflictos, para su estudio y análisis. Aparecen

después de cuadro de síntesis.
–– Conflicto en Sierra leona.
–– Conflicto de El Ejido.
–– Ordenadores y conexión a Internet (material optativo).
–– Paginas Web donde se puede recopilar información sobre otros con-

flictos:
http://www.fuhem.es/portal/areas/paz/observatorio/observatorio.htm 
www.icrc.org 
http://www.nodo50.org/observatorio/ 

Con relación a la presentación:
–– Fortalecer la participación grupal en la realización de trabajo de for-

ma cooperativa.
–– Potenciar espacios que faciliten la comunicación dentro del grupo.
Con relación a los contenidos de la formación:
–– Capacitar a los y las participantes en el análisis de conflictos, extra-

yendo las variables que influyen en ellos, tanto genéricas como parti-
culares.

–– Generar ideas, propuestas de resolución y acciones a través de la
Cooperación y la Educación al Desarrollo. 

Jóvenes, personas adultas y mayores. 

–– Se reparten a los y las participantes en grupos de 4 o 5 personas.
–– Se les reparten las fichas de identificación y los textos sobre conflictos.
–– El grupo trabaja sobre el texto y rellena la ficha de identificación. 
–– Una vez rellena ficha, se hace un mural, donde se expone la situa-

ción de conflicto.
–– Un representante del grupo explica al resto de participantes los re-

sultados obtenidos, señalando el lugar en el mapa, donde este se
desarrolla.

NOMBRE

MATERIAL

OBJETIVOS

EDADES

DESARROLLO

5

SESIÓN

Té
cn

ic
a

152



MATERIALES DIDÁCTICOS
Educación para el Desarrollo  Derechos Humanos  Interculturalidad  Paz y Desarrollo

153

MATERIALES DIDÁCTICOS

–– Una vez expuestos todos los análisis, se hace un debate sobre las
similitudes y las diferencias, así como la utilidad de las diferentes
propuestas de resolución, cooperación y búsqueda de la paz.

Ver las similitudes y diferencias existentes entre los distintos conflictos
expuestos. 
Extraer las verdaderas raíces, antecedentes y otras variables que influ-
yen en estos. 
Valorar la importancia de las acciones dentro de la Cooperación
Internacional de cara a la resolución de los conflictos.
Valorar la importancia de las acciones que desde aquí se realizan de
cara a la resolución de los conflictos en todas sus facetas.

Dinámica elaborada para el material del Módulo Paz y Desarrollo de la
Guía de formador/a en EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO, Cruz Roja
Juventud, Madrid, 2006.

Conflicto de Sierra leona. De Maria del Mar Fumero García.
Conflicto de El Ejido. Javier Herraiz Soriano. Extraído de Navas Luque,
M. Y Col. La Inmigración de Almería en su contexto. En Estrategias y ac-
titudes de aculturación: la perspectiva de los inmigrantes y de los autóc-
tonos en Almería. Universidad de Almería. 2004.

EVALUACIÓN
CONCLUSIONES

FUENTE
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LUGAR DONDE SE
DESARROLLA EL
CONFLICTO:

RAIZ OBJETIVA DEL CONFLICTO

¿QUÉ LO HA MOTIVADO?

ANTECEDENTES
SIGNITICATIVOS:

ACTORES IMPLICADOS:

¿LO ACOMPAÑA ALGUN TIPO DE PERCEPCIÓN DE
UN GRUPO HACIA OTRO?: PREJUICIOS,
ESTEREOTIPOS

ACCIONES QUE FACILITARÍAN LA SOLUCIÓN

¿QUÉ PUEDES HACER TÚ DESDE AQUÍ?

OTRAS VARIABLES, FACTORES QUE CONSIDERES IMPORTANTES

ACTIVACIÓN DE LAS EMOCIONES
CAMBIOS ESTRUCTURALES
(distorsión de las razones, pensamiento 
grupal...)

CUADRO DE CONFLICTOS
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CONFLICTO EN SIERRA LEONA

La República de Sierra Leona, que debe su nombre al colonialista portugués Pedro de cinta
que así la bautizó en 1462, estuvo bajo el dominio británico hasta 1960, año de la descoloni-
zación y año en que empiezan a germinar los conflictos ya latentes que desembocaron en
una de las guerras civiles más largas y crueles que se han dado en el siglo XX y para que ya
en el siglo XXI no se ve una clara finalización. A los enfrentamientos entre los criollos, los
conservadores neocolonialistas y los líderes tradicionales con los políticos democráticamen-
te elegidos por el pueblo, les suceden a partir de 1971, año en que el país rompe definitiva-
mente todos los lazos con Gran Bretaña, una serie de golpes de estado y enfrentamientos
entre diferentes partidos políticos.

En 1991, Charles Taylor, uno de los señores liberianos de la guerra que sueña con una repú-
blica islámica en el Golfo de Guinea, arma una guerrilla en Sierra Leona que rápidamente ex-
tiende su radio de acción a las zonas más ricas del país: Este y Sur.

Es éste el origen del Frente Unido Revolucionario, dirigido por Foday Sankoh y formado en
su mayoría por adolescentes arrancados de sus familias, que, una vez adoctrinados, droga-
dos y alcoholizados y con un arma en la mano, llegan a sentirse dueños del país. Las niñas
no corren mejor suerte: secuestradas y arrancadas también de sus tribus y hogares, son uti-
lizadas como esclavas sexuales al servicio de los rebeldes.

Los enfrentamientos entre la guerrilla y los seguidores del Partido del Pueblo, cuyo líder,
Ahmed Tejan Kabbah, fue democráticamente elegido presidente de Sierra Leona en 1996, se
hacen constantes. La paz se vislumbra en 1999: en Lomé (capital de Togo) se firma el espe-
rado acuerdo de paz que ponía fin a ocho años de una atroz y sanguinaria guerra que habían
destrozado, mermado, mutilado y enloquecido a la población civil. Sin embargo, las escara-
muzas, los asaltos y la barbarie continuaron porque, a pesar del acuerdo, la guerrilla no en-
tregó las armas y la violencia siguió. Muchos niños fueron liberados, marcados para toda la
vida, pero otros mucho siguen en poder de los rebeldes, en zonas de muy difícil acceso.

La guerra se ha aplacado y las últimas noticias dicen que la calma reina en el país y en
Freetown, la capital, el estado de sitio se ha reducido de las 3 a las 5 de la mañana. La única
incertidumbre está en la zona de extracción de diamantes, donde los rebeldes y las milicias
gubernamentales aseguran haber entregado las armas habiendo llegado a un acuerdo para
repartirse las minas de diamantes.

Sierra Leona, con 71.740 km2, acoge a una población de 4.717.000 habitantes principalmen-
te de las etnias Temne (31.6%) y Mende (34.6%), el resto pertenece a las otras trece etnias
minoritarias que existen en el país. El 25% de la población es musulmana sunita y el 70% es
creyente en tradiciones religiosas africanas.

La población es mayoritariamente joven porque la esperanza de vida en Sierra Leona es, se-
gún el informe del PNUD, de 37.3 años. Este bajo índice se debe a que desde que nacen la
mayor parte de los habitantes de este país africano no conocen nada más que la guerra. Un
conflicto en el que los bandos contendientes se emplean con inusitada violencia y crueldad.
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Sierra Leona, donde hay que recordar que los niños no van al colegio, van a la guerra, ocupa
según el informe anual de PNUD, el último puesto, el 162, en el índice de países con bajo
desarrollo humano, además de ser el país con los menores ingresos por persona. El ingreso
por persona en Sierra Leona es de 600 dólares ANUALES.

El índice de alfabetización era en 1995 del 31% y sólo el 28% de la población tiene acceso a
servicios de saneamiento adecuados; al bajísimo  índice de esperanza de vida hay que su-
mar que la mortalidad infantil era en 1998 de 182 muertes por cada mil niños y que aquellos
que consiguen ganarle la batalla a la muerte han de enfrentarse a una vida que no alcanza
los más elementales niveles de dignidad. El 66% de la población carece de agua potable. 

Todo esto permite asegurar que Sierra Leona es en la actualidad uno de los países más po-
bres del mundo, a lo que hay que sumar que la deuda externa acumulada (1243 millones de
dólares) supone un 122% de la producción anual del país, y no estamos hablando de un país
carente de recursos propios, es más, Sierra Leona es un país rico en recursos forestales y
agrícolas. En la región de bosque tropical cultivan café, cacao y aceite de palma, en la franja
costera se dedican a la pesca y la meseta oriental produce minerales como el ORO, LA
BAUXITA y los conflictivos DIAMANTES.

El gran número de conflictos tiene origen, en su mayoría, en intereses económicos y son la
causa de la devastación de un país cuya población ya sólo tiene una esperanza: la firma de
una paz duradera que le permita salir adelante y olvidar, con ayuda externa, un conflicto
cruel como pocos se conocen.

El panorama es bastante desolador, todo destruido y todo por hacer, quizá lo más destruido
sean las personas, los niños secuestrados y utilizados por los rebeldes como soldados en la
guerra; pueden ser considerados verdugos y víctimas. Han cometido las mayores atrocida-
des imaginables y al recuperar la libertad sufren el rechazo de sus propias familias y de la
sociedad en general. Víctimas de la violencia, no se les puede abandonar, son el futuro del
país y sin su reintegración no habrá paz en Sierra Leona.

Manos Unidas ha apoyado un proyecto en el que se intenta reeducar a los niños soldados
en la localidad de Lakka a 30 km de Freetown, la capital. Alrededor de 200 niños en edades
comprendidas entre los 6 y los 18 años viven en él. La experiencia se extendió a otros pun-
tos del país pero con la vuelta de las hostilidades, en el 2000, tuvieron que ser evacuados.

Freetown intenta recuperar la normalidad que perdió ahogada en sangre. La ciudad sigue
prácticamente en ruinas, pero entre los escombros los residentes de la capital han consegui-
do establecer una precaria economía de  trueque.

Desde mi punto de vista, el problema de Sierra de Leona reside en el control de los diaman-
tes; no podemos olvidar que es el segundo país productor de diamantes del mundo. Los
diamantes que extraen los rebeldes sirven para comprar armas y alimentan el conflicto. Los
sacan de forma ilegal a través de Liberia y desde allí van a Bélgica, Israel o Nueva York, des-
de donde se distribuyen por todo el mundo.
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Como en todas las guerras que hay en África la clave es el control de las riquezas. Y si que-
remos resumirlo un poco para comprender el conflicto, por un lado está Reino Unido apo-
yando al Gobierno, mientras que los soportes de la guerrilla están en Liberia y Libia, que es-
tán apoyadas por Francia. El que controla un territorio es el que consigue las concesiones
mineras.

Hay importantes intereses económicos detrás de este negocio que está potenciando las
guerras de África; recordemos que España es el cuarto país exportador de armas y participa
activamente en el mercado negro africano de armas ligeras. Estas guerras sirven para dar
salida a los stocks de la industria de armamento, persiguen controlar los recursos minerales
de los países más pobres, fomentan los enfrentamientos civiles, involucran a toda la pobla-
ción, incluyendo a los más jóvenes y generan un alto grado de violencia.

Es urgente: 
Que Sierra Leona reciba más ayuda internacional, que se fortalezcan los programas de la
ONU para Sierra Leona.
Se ofrezca un programa de asistencia militar y de observadores para garantizar que la actua-
ción de las fuerzas armadas de Nigeria y otros países respetan los derechos humanos.
Se coopere con el gobierno para fortalecer sus instituciones democráticas.
Se apoye económicamente y se ofrezca más protección a las ONG que actúan en el país.
Se pongan más proyectos en marcha de rehabilitación para los niños soldados y las niñas
esclavas.
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CONFLICTO EN EL EJIDO

LA INMIGRACIÓN EXTRANJERA EN ALMERÍA Y  SU CONTEXTO.
ANÁLISIS DE LA REALIDAD

Cuando nos proponemos el estudio de un proceso migratorio y sus consecuencias en un deter-
minado contexto, hemos de tener en cuenta que este no se desarrolla en el vacío, sino que tie-
ne lugar en un contexto  geográfico, histórico y socioeconómico que influye de manera decisiva
sobre la situación de los grupos que van a interactuar en dicho contexto. Para hablar de inmi-
gración en Almería, bajo nuestro punto de vista se deben tener en cuenta al menos cuatro ele-
mentos que nos permitan encuadrar las actitudes y procesos de aculturación:

– Los tremendos movimientos migratorios, de entrada y salida, a los que ha estado someti-
da la provincia a lo largo de los últimos cien años. 

– El elevado número de extranjeros no comunitarios que han llegado en un plazo muy bre-
ve y que viven en unas condiciones residenciales y laborales muy precarias.

– La fuerte presencia de contratación ilegal, que junto a la gran dispersión agrícola y la per-
misividad en este tipo de contratación, hacen de Almería un lugar de paso de muchos in-
migrantes hasta conseguir su regularización, con la consecuente falta de asimilación o in-
tegración.

– La dependencia de estos extranjeros por parte del sector agrícola almeriense, un sector
vital para la provincia y sometido recientemente a fuertes tensiones que repercuten sobre
el clima social y la relación con los trabajadores inmigrantes.

1. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS EN ALMERÍA: UNA SOCIEDAD 
EN CONSTANTE REFUNDACIÓN

Desde finales del siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX, Almería ha sido una provincia so-
metida a fuertes movimientos migratorios, que con características muy diversas y en direc-
ciones diferentes, se han convertido en un elemento fundamental a la hora de entender a la
sociedad almeriense y su respuesta a la inmigración extracomunitaria que se está produ-
ciendo en los últimos años; una sociedad formada de idas y venidas, de poblaciones que se
van y poblaciones que vienen, permanentemente sometida a la búsqueda de una identidad
propia.  Por otro lado, estos flujos han sido de un tejido productivo poco diversificado, muy
dependiente de factores exógenos, especializado en actividades que podían experimentar
una fuerte expansión en un momento dado para posteriormente caer en crisis, sin que el
crecimiento producido por ellas hubiera sido capaz de generar una base económica más só-
lida para la provincia.

El balance general de estos movimientos migratorios ha sido negativo, ya que durante los
primeros 80 años del siglo XX se experimento una perdida neta de 350000 habitantes, o lo
que es lo mismo, una población similar a la existente a comienzos del periodo, a lo que ha-
bría que añadir los hijos que éstos no tuvieron en Almería. La economía almeriense, que ha-
bía experimentado un crecimiento importante gracias al fuerte desarrollo de las explotacio-
nes mineras y de las exportaciones de esparto y uva de embarque, no supo recuperarse o
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encontrar nuevas alternativas cuando estos sectores decayeron después de la primera
Guerra Mundial. La población, siguiendo el paso de la economía, sufrió una brutal sangría,
especialmente aguda entre 1910 y 1930 (hacia Latinoamérica) y entre 1940 y 1970 (hacia
Europa Occidental y Barcelona).

Pero sin embargo, superada esta etapa, a partir de los años 80 se produce un auge de los
movimientos migratorios que se incrementa aún más en la década de los noventa de la
mano de la expansión de los tres principales sectores económicos actuales de la provincia:

– La agricultura intensiva.
– El turismo.
– El mármol.

En un principio, la inmigración provenía de provincias próximas, como Granada, o retorna-
dos  que ven empeorada la situación con la crisis por la que atraviesan las áreas industriales
europeas y del resto de España, al tiempo que vuelven a ver nuevas oportunidades en
Almería. Pero a partir de finales de los ochenta, los extranjeros no comunitarios van a tener
una participación cada vez más importante en el flujo inmigratorio, convirtiéndose en el vec-
tor dominante desde mediados de los noventa. 

Es en esta etapa cuando se hace más patente la diferente evolución demográfica del territo-
rio almeriense en el que son sólo unos cuantos municipios litorales los que experimentan
esta fuerte expansión demográfica mientras el resto sigue perdiendo población. Así, los mu-
nicipios de Vicar, Roquetas de Mar, El Ejido y la Mojonera (todos ellos del poniente almerien-
se), más los de la comarca del mármol, son los que experimentan el mayor crecimiento.
Estos, entre 1950 y 2001 han multiplicado su población por 7.5 y han pasado de suponer el
5% de la población provincial a constituir la cuarta parte del total. La gran mayoría de sus
habitantes no han nacido en el mismo municipio en el que residen y más del 40% nacieron
fuera de la provincia de Almería.

El resultado final de todos estos movimientos migratorios es el proceso de conformación de
una sociedad nueva, en constante evolución y con necesidad de asentarse y adaptarse a los
bruscos cambios que han supuesto estos enormes flujos migratorios y la llegada de pobla-
ciones de muy diferentes lugares, costumbres y medios. 

2. LA POBLACIÓN EXTRACOMUNITARIA EN ALMERÍA

La inmigración extranjera en Almería ha adquirido un volumen y una importancia que la han
convertido en uno de los rasgos clave de la provincia, imprescindible para entender muchos
de los procesos sociales y económicos que tienen lugar en ella. 

– Por un lado se encuentra a la cabeza de las provincias españolas en varios indicadores rela-
cionados con la inmigración (ritmo de crecimiento, porcentaje de población extranjera, por-
centaje de trabajadores extranjeros, porcentaje de residentes extranjeros hombres).
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– Por otro lado, en ninguna otra provincia se observa una dependencia tan grande de un
sector económico estratégico (la agricultura intensiva) con respecto a la mano de obra
extranjera.

– Por último, habría que señalar que una gran parte de esta población extracomunitaria se
encuentra en unas condiciones de gran precariedad legal, laboral y residencial, lo que
contribuye a crear una situación en cierto modo extrema dentro del contexto español.

La población extranjera en Almería se ha visto incrementada de manera vertiginosa a lo largo
del último decenio, hasta alcanzar un volumen de 42.061 extranjeros con permiso de resi-
dencia en vigor a finales de 2001. Este incremento ha afectado de manera mucho más evi-
dente a los extracomunitarios, que han superado los 36.000, cuando diez años atrás no su-
peraban el millar. Por este motivo, Almería ha pasado a ostentar las tasas más altas de
España en porcentaje de extranjeros residentes en relación al total de habitantes censados
(7,9% frente al 2.7% de media española). La diferencia resulta todavía más acentuada si se
considera únicamente a los extracomunitarios (un 6,9%, frente al 1,9% en España).

La composición por orígenes de esta población ha variado sustancialmente en los últimos
tres años debido principalmente a dos factores que se produjeron en el año 2000: el efecto
provocado por el conflicto de El Ejido, agudizando las diferencias con los inmigrantes marro-
quíes, y el afloramiento producido por el proceso de regularización. Tradicionalmente, duran-
te los años noventa, la inmensa mayoría de la población  extranjera en Almería era de origen
comunitario o africano. Sin embargo, a partir de 2001, estos quedan estancados en número,
mientras asistimos a una eclosión de europeos del Este y sudamericanos, que pasan de ser
el 5% de los residentes en 1999 a suponer el 23.7% en 2001. En concreto, ecuatorianos, ru-
manos, lituanos y colombianos pasan de 270 personas a 7157 en el mismo periodo. Esto su-
pone un cambio de tendencia tan brusco que resulta difícil de entender si no es porque, a
consecuencia del conflicto de El Ejido, se originó una línea de discurso que promovía la sus-
titución de trabajadores marroquíes favoreciendo la llegada de otros, de procedencias aje-
nas a lo que había sido habitual en la provincia.

La estructura demográfica de la población extranjera de Almería se caracteriza por ser joven
y muy masculinizada con escasez de núcleos familiares y casi ausencia de personas mayo-
res de 65 años entre los extracomunitarios. Esto es un fiel reflejo de una población que en
buena parte ha llegado recientemente por razones económicas, buscando trabajo. A medida
que el asentamiento progresivo de estas personas da lugar a matrimonios entre los solteros
y a reagrupaciones familiares entre los casados, es de esperar que el número de niños tien-
da a aumentar considerablemente. Este proceso empieza a reflejarse en los datos del
Censo, pero todavía está a cierta distancia de la media nacional. 

Descendiendo a la escala local, destaca la desigual distribución de la población extranjera
en Almería, con una concentración muy marcada en el litoral de la provincia. Según el Censo
de 2001, en quince municipios costeros o muy próximos a la costa se concentran mas del
90% de los extranjeros y sólo El Ejido, Roquetas y Almería reúnen al 52%. En siete de estos
municipios la población extranjera supera el 15% de la población censada en el municipio,
lo que supone una proporción muy elevada.
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El poniente almeriense constituye la principal aglomeración de extranjeros de la provincia,
especialmente el conjunto formado por los municipios de El Ejido, Roquetas de Mar, Vícar y
la Mojonera, donde están censados 20.000, la mitad de los extranjeros de la provincia. Este
dato es todavía más significativo si se considera que la mayoría son extracomunitarios, los
cuales alcanzan casi un 14% de la población de los municipios, algo más que en Níjar, don-
de rondan el 12%. De hecho, una de las características que todavía se mantiene, a pesar de
la llegada reciente de ecuatorianos y colombianos, ha sido el predominio de inmigrantes afri-
canos: marroquíes y subsaharianos. Sólo los marroquíes suponen cerca del 11% de la po-
blación censada en El Ejido y La Mojonera, lo que explica parcialmente porque se ha identifi-
cado tanto con ellos la imagen de la inmigración en la comarca. 

En Almería capital, que actúa de divisoria entre el Poniente y el Levante, el volumen de ex-
tranjeros es considerable (algo más de 5000, un 12% de los extranjeros de la provincia) y de
procedencias muy diversas. Sin embargo, en términos relativos a la población total, resulta
discreto, moviéndose en porcentajes ligeramente inferiores a los de la media española. 

En el Levante hay que distinguir el municipio de Níjar del resto, a los que nos referiremos
como Levante Norte. Níjar es un municipio muy extenso pero poco poblado y con múltiples
pedanías. En algunas de éstas (p. e., Campohermoso, San Isidro), con una gran cantidad de
superficie invernada y bastantes características similares a las del Poniente, es donde se
concentran los inmigrantes extracomunitarios. El municipio tiene un elevado porcentaje de
población extranjera (13,3%) y la mayoría son marroquíes (el 60%). El Levante Norte está
constituido por municipios, también poco poblados, en los que la población extranjera llega
a alcanzar gran importancia en términos relativos. En esta zona se combina la existencia de
colonias de británicos (Mojácar y Vedar, especialmente, donde suponen la cuarta parte de la
población total), con la presencia de trabajadores extracomunitarios que se va intensificando
a medida que nos aproximamos a Murcia (en Pulpí, los extranjeros son un 22% de la pobla-
ción, y en Cuevas de Almanzora, un 10,3%). En este caso, también están ligados al trabajo
en explotaciones agrarias, aunque estas tienen un carácter distinto a las de los invernaderos
del Poniente o de Níjar. Aquí la nacionalidad mayoritaria es la ecuatoriana, que supone más
de la mitad de la población extranjera tanto en Pulpí como en Cuevas de Almanzora. 

En resumen, todos los municipios mencionados alcanzan cifras proporcionales entre las más
elevadas de toda España. La intensidad y velocidad del fenómeno inmigratorio les ha supuesto
un enorme esfuerzo de adecuación y de encaje de estos nuevos grupos de población dentro de
la sociedad local, un encaje que no siempre se ha logrado de manera satisfactoria. Con todo, el
crecimiento de la población extranjera en Almería que se ha venido señalando no se ha produci-
do en el vacío, sino que ha estado íntimamente ligado al crecimiento de la producción hortícola
de la provincia y al incremento de las necesidades de mano de obra en los invernaderos. Dos fe-
nómenos que se han ido acelerando desde finales de los ochenta hasta finales de los noventa,
momento en el que parecen haberse estabilizado. La gran mayoría de los trabajadores extranje-
ros  se encuentran empleados en el sector agrario, a pesar de que este porcentaje se ha empe-
zado a reducir recientemente gracias a que comienzan tímidamente a introducirse en otros sec-
tores. La práctica totalidad del peonaje asalariado en los invernaderos es llevado a cabo por
extracomunitarios. En ninguna otra provincia existe una dependencia tan grande de la mano de
obra extranjera por parte de uno de sus sectores estratégicos. Por otro lado, las posibilidades
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de encontrar trabajo sumergido han convertido a Almería en una provincia especialmente atrac-
tiva para  los inmigrantes sin permiso de residencia, como lo demuestran las altas cifras de soli-
citudes realizadas en la provincia a los contingentes de la segunda mitad de los noventa y a los
procesos de regularización siguientes1.

Esta última  relación  de los trabajadores extranjeros en Almería con la agricultura intensiva
lleva a centrar la atención en los aspectos cualitativos de la inmigración relacionados con
las condiciones de vida, que no son menos importantes que los de carácter cuantitativo. La
prolongada campaña agrícola almeriense permite dar una cierta estabilidad a una parte im-
portante de estos trabajadores, que pueden conseguir de esta manera una mínima estabili-
dad laboral. Sin embargo, la campaña no está exenta de altibajos en las necesidades de tra-
bajo, y esto hace que otra parte sustancial de los trabajadores extranjeros carezca de
continuidad y se vea abocada a la búsqueda casi diaria de trabajo, lo que se traduce en una
gran precariedad, grandes dificultades para el acceso a un alojamiento digno y en la práctica
imposibilidad de acceder a, o mantener, una situación de legalidad.  Es decir, se trata de una
población con pocas oportunidades de integración y que genera una percepción de margi-
nalidad e inseguridad en la sociedad receptora. La necesidad de esta mano de obra ocasio-
nal fomenta que se mantenga un “stock” de inmigrantes con estas características, al tiempo
que las poco atractivas condiciones del sector favorecen una salida continua de trabajado-
res hacia otras provincias donde esperan conseguir mejores oportunidades.

La situación de la vivienda de los extranjeros extracomunitarios se ha convertido en un proble-
ma social serio con graves repercusiones. Por un lado, existe una notable dificultad de acceso a
una vivienda digna ante la conjunción de diversos factores, que van desde los prejuicios y el re-
chazo social hasta las dificultades de los propios inmigrantes para lograr los  recursos necesa-
rios para afrontar  un alquiler mensual. El resultado predominante ha sido la segregación resi-
dencial, especialmente aguda en algunas áreas de la provincia (que deja a los africanos en
particular fuera de los núcleos urbanos) y la extensión de la infravivienda, que contribuye a la
imagen de marginalidad e inseguridad señalada anteriormente. Ambos procesos inciden negati-
vamente en el ámbito de las relaciones sociales entre los distintos grupos. 

3. EL SECTOR AGRARIO: IMPORTANCIA, RETOS Y SU DIFÍCIL RELACIÓN 
CON LA INMIGRACIÓN

El sector agrario en Almería es, junto con el turismo y la industria del mármol, uno de los
principales motores económicos de la provincia y ha sido esencial en el salto adelante que
se dio en la década de los setenta, convirtiéndose en un gran sector exportador y contribu-
yendo a que Almería se encuentre entre las provincias andaluzas con mayor porcentaje de
exportación frente a producción. 
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Lo más importante, sin embargo, ha sido su contribución al desarrollo económico de gran
parte de la sociedad almeriense. Este crecimiento económico ha revertido directamente so-
bre muchos hogares, produciendo un efecto difusor de la riqueza que es percibido como tal,
no sólo por los más directamente beneficiados, sino por el conjunto de la sociedad. La inmi-
gración extranjera ha jugado un doble papel: como solución a la necesidad de mano de obra
agrícola, y como desafío al hecho de lograr unas condiciones laborales que compatibilicen la
competitividad con la posibilidad de una vida digna de los trabajadores. Sin embargo, el mo-
delo agrícola almeriense se encuentra en una tesitura delicada, sometido a fuertes tensiones
que lo ponen en cuestión y que, en parte, se vuelven contra la mano de obra extranjera, en
particular marroquí. A mi juicio, este clima debe tenerse muy en cuenta a la hora de entender
como se producen las relaciones entre autóctonos e inmigrantes, atendiendo a una serie de
factores:

La Expansión agrícola y la necesidad de mano de obra extranjera

Desde finales de los ochenta, la reducción progresiva de la mano de obra local, el aumento
de la producción e incluso la rotación provocada por las malas condiciones laborales, han
hecho necesaria la llegada de inmigrantes extranjeros, hasta el punto de que los cultivos
bajo plástico dependen actualmente, en gran medida, del trabajo foráneo para mantenerse.

La pérdida de mano de obra local

El cambio más sustancial viene dado por el descenso de la aportación de trabajo familiar a la
exportación. La considerable mejora en el nivel de vida de los agricultores  ha provocado un
progresivo abandono de las tareas agrícolas por parte de los miembros de la familia. Si bien
es cierto que el bajo rendimiento escolar es uno de los problemas de la zona de invernade-
ros, no es menos cierto que la mayoría de los agricultores ha apostado porque sus hijos es-
tudien, terminen la secundaria e incluso realicen estudios universitarios. Esto ha supuesto
que sus posibilidades (y sus deseos) de ayudar en el trabajo agrario se hayan visto muy re-
ducidas. Por su parte, las mujeres de los empresarios también se han ido retirando del traba-
jo en la explotación, bien para disponer de un tiempo de ocio que antes les estaba vedado,
bien para trabajar determinados meses del año clasificando y empaquetando los productos
hortofrutícolas en las Sociedades Agrarias de Transformación. En consecuencia, la mano de
obra tradicional se reduce precisamente en un momento en el que la expansión de los inver-
naderos se acelera. 

Aumento de la producción y la exportación 

La generalización del riego por goteo en los ochenta y la apertura de nuevos mercados han
posibilitado un aumento prácticamente continuo de la producción hortícola provincial. La
conquista de mercados extranjeros resulta crucial. A lo largo de los años ochenta las expor-
taciones ganan peso a pasos agigantados, pasando del 10% de la producción a suponer la
mitad, y cuadruplicándose entre 1989 y 1998. El ritmo de crecimiento se acelera precisa-
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mente entre 1993 y 1998, periodo en el que la producción se dobla. Esta fuerte expansión
viene dada, de un lado, por la apuesta por incrementar y mejorar la superficie cultivada y
aprovechar las economías de escala que pueden derivarse de explotaciones mayores. Y de
otro lado, ha atraído inversiones procedentes de otros sectores. Esta misma lógica lleva a su
vez a muchos agricultores a encaminar a sus hijos hacia el sector, ampliando sus áreas de
explotación como forma de asegurarles un medio de vida para el futuro. Por otra a parte, la
reducción de beneficios  por hectárea ha provocado una necesidad constante de incremen-
tar la superficie cultivada  para poder mantener los beneficios. Todo este crecimiento incide
en un incremento de las necesidades de fuerza de trabajo que exceden las posibilidades de
la unidad familiar. 

La rotación

Las condiciones laborales poco satisfactorias que ofrece la agricultura almeriense han origi-
nado recientemente un nuevo problema: se están dando casos de trabajadores extranjeros
que, una vez regularizada su situación, optan por cambiar de provincia, pues se ha extendi-
do la idea de que en otras partes  de España se pagan mejores salarios. La partida de estos
trabajadores, ya con la documentación en regla, va generando huecos de manera continua
para nuevos inmigrantes, convirtiéndose en otro factor que incide en el incremento de la ne-
cesidad de trabajadores extranjeros. Desde el punto de vista social significa la sustitución
continua de inmigrantes regularizados por otros recién llegados, sin los “papeles” en regla,
sin arraigo, con una situación más precaria y a los que queda un largo camino para su inte-
gración. Asimismo, entre los agricultores se ha extendido la sensación de haber sido utiliza-
dos por los inmigrantes para obtener la documentación y además tienen que afrontar el pro-
blema que supone tener que incorporar a nuevos trabajadores y volver a enseñarles. Sin
embargo, este hecho, que indica hasta qué punto la dureza de las condiciones laborales, no
se ve compensada en salario, dado que ni siquiera para los inmigrantes extranjeros merece
la pena, pone en entredicho la viabilidad económica del modelo agrario almeriense.

4. EL ESTANCAMIENTO DE FINALES DE LOS NOVENTA 
Y EL CUESTIONAMIENTO DEL MODELO

Desde finales de los noventa, la expansión del decenio anterior se ve frenada por tres cosechas
titubeantes que hacen aflorar los problemas del sector y los múltiples retos que deben afrontar
en los próximos años. La trascendencia social que esto tiene favorece un ambiente social tenso
que se manifiesta en la presión que se produce sobre cinco puntos fundamentales.

– La carencia de agua en el Levante generó una “huida hacia delante” continuando la ex-
pansión de la superficie invernada hasta conseguir dos plantas desaladoras y la partici-
pación en el trasvase del Ebro. 

– Las importaciones de países terceros por parte de la Unión Europea afectan a un sector
que necesita seguir incrementando sus exportaciones (ya exporta más de la mitad de su
producción). Marruecos se ha convertido en un serio competidor en tomate y eso encona
más las relaciones con este país. 

5

SESIÓN

Te
xt

o

164



MATERIALES DIDÁCTICOS
Educación para el Desarrollo  Derechos Humanos  Interculturalidad  Paz y Desarrollo

165

MATERIALES DIDÁCTICOS

– Las fuertes deudas contraídas a lo largo de este periodo de expansión productiva y mejo-
ra tecnológica han dado origen a movilizaciones para conseguir la refinanciación.

– Las grandes distribuidoras de alimentación controlan el mercado e imponen los precios, a
pesar de la enorme producción almeriense, ganando importantes márgenes de beneficios
a costa de los agricultores.

– La mano de obra tiene un peso elevado en la estructura de costes de producción y se ha
intentado mantener bajo mínimos los salarios y conservar tanto la flexibilidad como la
productividad que antes ofrecía la mano de obra familiar. Esto se ha podido lograr gracias
a la presencia de trabajadores extracomunitarios. La actitud del sector hacia la mejora de
las condiciones de vida de estos inmigrantes, en particular el alojamiento, es poco favo-
rable si repercute sobre los costes de producción. La opción que le queda es presionar
sobre el único ámbito sobre el que tiene control, el precio de los jornales.

La sociedad actual del Poniente y el Levante almerienses se ha construido sobre el éxito
económico de un modelo productivo sostenido sobre el enorme trabajo (autoexplotación) de
las familias de agricultores, la inversión audaz y la aplicación sistemática de continuas mejo-
ras tecnológicas al proceso de producción agraria. El premio ha sido el desarrollo de estas
comarcas y la riqueza o buen nivel de renta, según los casos, de las unidades domésticas de
campesinos (muchos sin estudios) que hace cincuenta años, en su tierra, no tenían ninguna
expectativa. Sin embargo, se ve con preocupación que los retos que tiene que afrontar el
modelo son cada vez mayores: una mayor competencia internacional, un mayor poder de las
grandes distribuidoras, la presión constante para seguir creciendo e incrementando la pro-
ducción, los problemas medioambientales, la necesidad de mano de obra ultra flexible, las
dificultades de encaje de esta mano de obra en la sociedad, etc. Además, planea el fantas-
ma de los fracasos anteriores de la provincia, la casi tradición de apostar por éxitos efíme-
ros, por actividades de rápido crecimiento, pero también de drástica caída, que no se apro-
vecharon para establecer las bases de un desarrollo más sólido, más estable y sostenible. 

Esta situación de tensión e incertidumbre de lo que se considera un sector estratégico exa-
cerba la sensibilidad de la sociedad almeriense en general, y del Poniente y el Levante en
particular, hacia cualquier aspecto que tenga que ver con la agricultura. Los inmigrantes ex-
tranjeros se ven especialmente afectados desde varios puntos de vista: porque se depende
de ellos para mantener la competitividad del sector, porque son el factor de producción so-
bre el que tienen más control, y porque la competencia marroquí se percibe como una ame-
naza creciente. Las precarias condiciones en las que viven, las diferencias de costumbres y
el sentimiento de inseguridad conforman un panorama poco halagüeño para favorecer las
buenas relaciones entre la población española y los inmigrantes extranjeros y no estimulan
unas actitudes positivas hacia éstos.

Este clima fue indudablemente decisivo para que los asesinatos de tres personas, en el pla-
zo de dos semanas en enero- febrero de 2000, degeneraran a continuación en el grave con-
flicto que estalló en El Ejido. La población almeriense  se sintió agredida por el tratamiento
que los medios de comunicación nacionales dieron a estos acontecimientos y se ha vuelto

5

SESIÓN

Te
xt

o



MATERIALES DIDÁCTICOS
Educación para el Desarrollo  Derechos Humanos  Interculturalidad  Paz y Desarrollo

MATERIALES DIDÁCTICOS

más cauta y más reacia a hablar de este tema, al tiempo que ha cerrado filas y culpabiliza a
los inmigrantes. Estos, a su vez, se han sentido desprotegidos. La distancia entre autócto-
nos y magrebíes aumentó, dando comienzo a un proceso de sustitución de trabajadores
africanos por otros procedentes de América o Europa del Este. También se incrementaron
las medidas de seguridad y el control policial en el Poniente. Sin embargo, poco más se ha
hecho. En concreto, todas las iniciativas relacionadas con posibles intervenciones en mate-
ria de vivienda padecen una situación de bloqueo por parte de la mayoría de los ayunta-
mientos de la provincia, y ni siquiera han tenido buena acogida los programas de alojamien-
to para temporeros agrarios que COAG-UAGA ha implantado en otras provincias. La herida
social que dejó el conflicto de El Ejido hace que sea difícil pensar que se va a producir algo
semejante a corto plazo. No obstante, la mayoría de las condiciones que lo posibilitaron
continúan, e incluso se agravan, como es el caso de la situación del modelo agrario alme-
riense. Se trata, por tanto, de un contexto difícil para que se de con éxito la integración de
una población inmigrante muy numerosa, con continuos nuevos aportes, cuya incorporación
al conjunto de la sociedad queda como un asunto sin resolver.

5. EL NUEVO PROCESO DE NORMALIZACION

Con la llegada del 2005 y el nuevo proceso de normalización, se abrió una vía a la esperanza
para todas aquellas personas que no tenían regularizada su situación en la provincia. Sin
embargo, este nuevo panorama, en el que se han normalizado más de 20000 personas de
las más de 26000 solicitudes presentadas2, no ha cambiado casi nada la situación de preca-
riedad en la que viven la mayoría de los inmigrantes en Almería, fundamentalmente por los
siguientes factores:

– La normalización no ha llevado a una mejora de la situación laboral, ya que los contratos
que se ofrecen son a jornada (en el caso del empleo rural) y a tiempo parcial aquellos que
están suscritos al régimen general. Esto significa una mayor precariedad en el empleo,
así como a una dependencia de este y de continuidad en la cotización, a fin de mantener
el permiso de trabajo. 

– Las condiciones de acceso a vivienda y de acceso a los servicios no ha sufrido ninguna
mejora, con el consiguiente deterioro que esto conlleva respecto a la situación de los in-
migrantes en la provincia y su grado de integración o asimilación en nuestra cultura. 
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EL CORTO CAMINO HACIA EL PREJUICIO

–– Diez láminas de rostros de hombres y mujeres (personas adultas)
enumeradas del uno al diez. Las láminas deben ser elaboradas o se-
leccionadas (pueden ser fotos) por formador/a.

–– Papel y lápiz, o bolígrafos para el trabajo individual y grupal.
–– Las preguntas para la reflexión de grupos que aparecen  en la ficha

en el apartado de Desarrollo.  

Con relación a la técnica:
–– Conocer la forma como las personas catalogamos y generamos pre-

juicios.
–– Comprender la formación de prejuicios.
–– Analizar el comportamiento individual y grupal.
Con relación a los contenidos de la formación:
–– Fortalecer conceptos aparecidos en las técnicas anteriores.
–– Comprender como los prejuicios y los estereotipos están en la base

de la aparición del conflicto social.

Jóvenes, personas adultas y mayores. 

PRIMER PASO
–– El/la formador/a muestra las diez láminas debidamente enumeradas.

Se trata que los/las  participantes, de la manera más rápida posible,
escojan los rostros de las tres personas a quienes se les señala
como autores del secuestro de un niño que posteriormente murió
víctima del impacto nervioso. Se les indica que los autores del se-
cuestro están entre esas 10 personas en forma de láminas.

–– Cada participante debe anotar los números de las personas a quie-
nes identifica como posibles autores del secuestro.

–– El/la formador/a debe observar los números anotados por cada uno
de los/las participantes. Después debe mandar nuevamente obser-
var los rostros y números anotados. Si algún/a participante quiere
corregir la primera anotación, puede hacerlo pero explicando por
qué quiere hacer la(s) corrección(es).

–– Después, el/la formador/a debe apreciar cuáles son los más escogi-
dos por un mayor número de participantes y en virtud de qué razo-
nes o motivos han sido elegidos.

SEGUNDO PASO
Organizados/as en pequeños grupos se reflexiona sobre el presente
ejercicio partiendo de estas preguntas:

NOMBRE

MATERIAL

OBJETIVOS

EDADES

DESARROLLO6
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–– Durante el primer paso, al señalar en forma rápida las tres personas
a quienes se considera autores del secuestro, ¿Qué razones  te lle-
van a hacerlo? 

–– Cuando en el momento siguiente se dio oportunidad de revisar la
identificación realizada, ¿Haces alguna corrección? ¿Y en virtud de
qué razón la llevas a cabo? 

–– Hubo algún acuerdo o unanimidad entre vosotros/as al identificar
determinada persona? ¿Qué razones alega cada uno? 

–– ¿Cuáles son los detalles más significativos que os llevan a  determi-
nar que tal persona podría ser uno de los autores del secuestro? 

Cuando cada grupo ha terminado de responder a estos interrogantes,
el/la formador/a puede entregar, en hoja aparte, esta segunda serie de
preguntas: 
–– Si os digo que ninguno de los culpables corresponde con las 10  fo-

tografías ¿qué decís ahora? 
–– ¿Por qué aceptáis tan fácilmente la acusación que el/la formador/a

lanza sobre estas diez personas? 
–– ¿Qué se os ocurre pensar en este momento? 
–– ¿Sucede esto mismo con frecuencia en nuestra sociedad? Relatar

algunos casos que conozcáis... 
–– ¿Qué mensaje te deja este ejercicio? 
–– ¿Qué conclusiones deduces de la presente dinámica? 
–– El/la formador/a al final refuerza los razonamientos surgidos con

ejemplos y conclusiones.

TERCER PASO
El/la formador/a pide a cada uno de los/las participantes que, en parti-
cular, piense en el tema de una película conocida, o el título y argumen-
to de una novela que hayan leído, o que recuerde una historia verdadera
en la que se reproduzca un hecho similar al tratado. Por fuerza de unos
prejuicios sociales discriminatorios hemos atribuido sin fundamento ra-
zonable y con falsedad un crimen a personas inocentes.
Se presentan en plenario los argumentos de las películas, novelas o his-
torias. Entre todos se descubren qué criterios discriminatorios son los
más frecuentes en nuestra sociedad; y se dialoga espontáneamente so-
bre el tema con la debida coordinación.

Verificar si los conceptos han sido debidamente comprendidos.
Ver si existen similitudes con los conflictos anteriormente tratados.
Comprobar si las experiencias vividas son acordes a la realidad. 

http://www.infancia-misionera.com/dinreflex.htm 
http://www.ub.es/geocrit/sn-44.htm

EVALUACIÓN
CONCLUSIONES

FUENTE
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SUBDESARROLLO Y CONFLICTO

–– Folios y bolígrafos.
–– Cartulinas.
–– Rotuladores.
–– Papel continuo.
–– Dos esquemas ejemplos de síntesis. Se acompaña al final de expli-

cación técnica.
–– Texto: “Origen de la explotación económica contemporánea. El

Nacimiento del 3er mundo”·
En http://www.caum.es/CARPETAS/cuadernos/cuadernospdf/li-
bro4/explotacion.pdf 

Con relación a la presentación:
–– Madurar la capacidad de síntesis grupal.
–– Reforzar la capacidad de consenso.
Con relación a los contenidos de la formación:
–– Establecer las conexiones existentes entre los orígenes del subdesa-

rrollo, las carencias existentes dentro de los colectivos, las  vulnera-
bilidades, y los conflictos, tanto internacionales como de otra índole.

–– Profundiza en la utilidad de la Cooperación, como parte indispensa-
ble en la resolución de conflictos.

Jóvenes, personas adultas y mayores. 
Adaptando los objetivos también se puede trabajar con niñas y niños.

–– A través del texto presentado, los y las participantes, divididos en
grupos de entre 3 y 5 personas, analizan la evolución histórica del
subdesarrollo, sus orígenes y consecuencias y las principales vulne-
rabilidades generadas.

–– Al final, el grupo establece la relación entre ese subdesarrollo y todos
los conceptos estudiados hasta ahora. Se trata de expresar la cone-
xión real entre el conflicto y el subdesarrollo.

–– Las ideas del grupo se plasman en un mural elaborado libremente
(aunque se pueden basar en los dos esquemas de ejemplo).

–– Se discuten en plenaria.
–– Se obtienen conclusiones de cómo la cooperación internacional,

desde la ayuda humanitaria a la Educación al Desarrollo, es una he-
rramienta fundamental para la búsqueda de la paz. 

Comprender la interrelación entre subdesarrollo  y conflicto.
Entender la existencia de recursos para su solución.
Evaluar la motivación generada en el grupo en cuanto a participación.

Material Didáctico Formación Básica en Cooperación Internacional de
curso virtual de CRE.

NOMBRE

MATERIAL

OBJETIVOS

EDADES

DESARROLLO

EVALUACIÓN

FUENTE
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ESQUEMA 1

Causas raíces

Causa/efecto

Consecuencia/problema

Problema focal

Vulnerabilidades

SUBDESARROLLO

Sujetos personas



Efecto/
causa

Causa raíz

Efecto/causa

Problema focal

Consecuencia
/problema

Vulnerabilidad

Vulnerabilidad

Sujetos Sujetos

Carencias

Consecuencia/problema
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ACERCAMIENTO A CODESARROLLO

–– Folios y bolígrafos.
–– Información web sobre Codesarrollo. Esta información corresponde

dentro de la página web http://www.codesarrollo-cideal.org/ambi-
tos_formacion.php a los aportados: Qué es Codesarrollo, Origen y
evolución,  y los proyectos de Codesarrollo. 

–– Ficha. Aparece al final de explicación de técnica. 

Con relación a la presentación:
–– Generar espacios de debate.
–– Clarificar puntos de vista.
Con relación a los contenidos de la formación:
–– Conocer otras formas de cooperación y de cómo estas pueden in-

fluir en la resolución de conflictos y la búsqueda de la Paz.
–– Dar perspectivas de acciones concretas a llevar a cabo.

Jóvenes, personas adultas y mayores. 
Adaptando los objetivos también se puede trabajar con niñas y niños.

1ª PARTE
El/la formador/a elabora un texto con los apartados Qué es Codesarro-
llo, Origen y evolución, y los proyectos de Codesarrollo que aparecen en
la página web 
http://www.codesarrollo-cideal.org/ambitos_formacion.php
y lo entrega a los/las participantes.

Puede el/la formador/a como documentación complementaria sobre
Codesarrollo enriquecer este texto o aportar más datos expositivos con:
–– http://sirio.ua.es/documentos/pdf/teorias_enfoques/codesarrollo.pdf 
–– http://www.iemed.org/cd1/documents/Documents%20a%20linkar/A

ubarell/AUBARELL%20Pol%C3%ADticas%20europeas%20%20y
%20espacio%20euro%20mediterraneo.doc

2ª PARTE
–– Dividir a los y las participantes en grupos de 3 a 5 personas.
–– Dejar un espacio de tiempo para la lectura del material y la visita de

páginas web (si fuese factible).
–– Cada grupo rellena las fichas sobre Codesarrollo a través de las dis-

tintas opiniones y el consenso.
–– Se sintetizan las aportaciones de los grupos llegando a un concepto

sobre la definición, orígenes, actores y  ámbitos de actuación. 
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3ª PARTE
Se establece un diálogo desde a las fichas rellenadas y la reflexión en
torno a las preguntas que aparecen en la ficha.

IMPORTANTE: Realizar esta técnica con acceso a Internet puede facili-
tar bastante el logro de objetivos.

Valorar la importancia que puede tener el Codesarrollo en un futuro
como medio para reducir vulnerabilidades.
Establecer pautas de actuación y conexiones entre el Codesarrollo y
otras prácticas tales como la Educación para el Desarrollo.
Valorar los actores implicados en el proceso.

http://www.cideal.org/
Dinámica elaborada para el material del Módulo Paz y Desarrollo de la
Guía de formador/a en EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO, Cruz Roja
Juventud, Madrid, 2006.

EVALUACIÓN

FUENTE

8
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FICHA CODESARROLLO

DEFINICION

ORÍGENES ACTORES

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

PREGUNTAS PARA EL DEBATE:

¿Crees que el Codesarrollo puede ser una herramienta para la resolución de conflictos?
¿Cómo se puede dar esa solución?
¿Crees que el Desarrollo puede fomentar la confianza cultural?
¿Cómo puedes participar tú en ese proceso?
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ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

AECI Agencia Española de Cooperación Internacional

CICR Comité Internacional de la Cruz Roja

CRE Cruz Roja Española

CRJ Cruz Roja Juventud

COAG-UAGA Coordinadora de Organizaciones de Agricultores 
y Ganaderos-Unión de Agricultores y Ganaderos de Andalucía

CONGDE Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España

ED Educación para el Desarrollo

DAFO Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades

DUDH Declaración Universal de los Derechos Humanos

DDHH Derechos Humanos

DIH Derecho Internacional Humanitario

EEUU Estados Unidos

NNUU Naciones Unidas o ONU: Organización de Naciones Unidas

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

OACDH Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Los Derechos Humanos

ONGD Organización No Gubernamental para el Desarrollo

UE Unión Europea

UNED Universidad Nacional de Educación a Distancia

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

UOC Universitat Oberta de Catalunya

VIH-SIDA Virus de la Inmunodeficiencia Humana- Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirido
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Orientaciones para el formador y la formadora

Libros

–– Calvo , M., Formador Ocupacional, Formador de Formadores, Editorial MAD, Sevilla 2005.

–– Towssend J., El formador Excelente, Editorial Grinker Orgemer, 2003. 

–– Pulgar JL., Evaluación del aprendizaje en educación no formal,  Ediciones Narcea, 2005.

–– Fabra, Ml., Técnicas de grupo para la cooperación, Ediciones CEAC,  Barcelona, 1994.

–– Leyva ,B., Análisis y evaluación del grupo formativo, Cuadernos de formación, Escuela Publica de

animación y educación en tiempo libre infantil y juvenil, Conserjería de Educación de la Comunidad de

Madrid, Madrid, 2001.

–– Bustillo,G. y Vargas, L., Técnicas Participativas de Educación Popular. Editorial IMDEC, AC México,

1990. 

–– Grapin, JP., Claves para la formación en la Empresa. Ediciones CEAC, Barcelona, 1990. 

Webs

–– Ministerio de Educación y Ciencia http://www.mec.es/educa/index.html

–– Educación y Cines http://www.uhu.es/cine.educacion/

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Libros

–– ACSUR-Las Segovias, Guía Didáctica de educación para el desarrollo. Y tú ... ¿cómo lo ves?, Los

libros de la Catarata, Madrid, 1993 

–– Camacho, P., Castellanos, E. y Mayordomo, P., La Educación para el, Desarrollo…Una vía hacia la

transformación. Guía de Orientación, CRJ y AECI, Madrid, 2003.

–– Guía del Formador/a en Formación Básica en Cooperación Internacional, CRE, Madrid, 2002.

–– Guía de Sesiones Complementarias para la formación básica en Cooperación Internacional, CRE,

Madrid, 2002.

–– Peters, Atlas del Mundo, Vicens Vives, Barcelona, 2002.

Documentos

–– Educación para el desarrollo: estrategia imprescindible para el desarrollo.  Propuestas para el Plan

Director 2005 – 2008, Julio 2004, Coordinadora de ONG para el Desarrollo España (CONGDE).

–– Fonseca J (Cáritas – CONGDE): La educación para el Desarrollo. Un nuevo enfoque de la Cooperación

Internacional. Material entregado en las I Jornadas sobre Educación para el Desarrollo de Cruz Roja

Juventud. Marzo 2004.

–– Pino E., de la Fuente Ch., Ferrándiz JL.,  Gago A., Una mirada hacia el futuro. Panorama actual y

desafíos de la Educación para e Desarrollo en las ONGD de la Coordinadora, Temas de Cooperación

Núm. 12, Coordinadora de ONG para el Desarrollo – España, 2000, Madrid.



ANEXO  BIBLIOGRAFÍA  |  WEBERÍA

179

Webs

–– Batanba, Recursos para el desarrollo humano y  la educación global y  la participación ciudadana,

http://www.bantaba.ehu.es/bantaba/index_es

–– Hegoa, Instituto de Estudio sobre Desarrollo y Cooperación Internacional,

http://www.hegoa.ehu.es/hegoa/publ/list?type_id=6

–– Red Internacional de Educación para el Desarrollo y Educación Popular, 

http://www.webpolygone.net/

–– Laboratorio de Educación para el desarrollo y la transversalidad,

http://www.ehu.es/mundilab/pag/cas/home.html

–– Centro de Investigación para la Paz (CEIP-FUHEM)

http://www.fuhem.es/portal/areas/paz/index.asp

–– Educa en la Red, Recursos de Educación para el Desarrollo en Internet,

http://www.fuhem.es/portal/areas/paz/EDUCA/

–– Red para la Educación, 

http://www.educared.net

–– Directorio de la CONGDE y Guía de recursos de Educación para el Desarrollo, 

http://directorio-guia.congde.org/

–– Guía del Mundo 2005-2006, 

http://www.guiadelmundo.org.uy/cd/index.html

–– Material didáctico: cine y Desarrollo, 

http://www.sodepaz.org/prismadelsur/material_didactico.htm

–– Diccionario sobre temas de Cooperación y Educación para el Desarrollo,

http://www.gloobal.info/iepala/gloobal/fichas/fichero.php?colNombre=Terminos&colMaximo=5&colActu

al=0&colTrozeaTextos=1&colAnd=1&

–– Informe del PNUD sobre Desarrollo Humano 2005,

http://hdr.undp.org/reports/global/2005/espanol/

–– Recursos didácticos de CRJ,

http://www.cruzrojajuventud.org/portal/page?_pageid=94,53079&_dad=portal30&_schema=PORTAL30

–– La Infancia amenazada, Estado Mundial de la Infancia 2005,

http://www.unicef.org/spanish/sowc05/press.html

–– Instituto sobre Conflictos y la Acción Humanitaria,

www.iecah.org/

–– Explicación proyección Peters, 

http://club.telepolis.com/geografo/general/pcilindrica.htm
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Derechos Humanos

Libros

–– CRE, Manual Básico de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, CRE, Madrid, 2003.

–– Hernández S., El niño en los conflictos armados. Marco Jurídico para su protección internacional,

CRE, Valencia, 2001.

–– Seminario de Educación para la Paz-Asociación Pro Derechos Humanos, Educar en y para los

Derechos Humanos, CRJ-Los libros de la Catarata, Madrid, 1999.

Webs

–– Educación en Derechos Humanos,

http://www.amnistiacatalunya.org/educadors/es/

–– Derechos Humanos y Naciones Unidas,

http://www.un.org/spanish/hr/

–– Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,

http://www.acnur.org/

–– Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Los Derechos Humanos,

http://www.ohchr.org/spanish/index.htm

–– Asociación mundial de la escuela como instrumento de paz,

www.eip-cifedhop.org

–– Instituto Interamericano de Derechos Humanos,

www.iidh.ed.er,

–– Sobre los derechos de los niños y las niñas,

http://www.rayuela.org/sp/default.htm

–– Comité Internacional de la Cruz Roja y el Derecho Internacional Humanitario,

http://www.icrc.org/spa
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Interculturalidad

Material sonoro

–– Agruparte producciones, Colección de cuentos musicales La Mota de Polvo, Cuento musical “János, el

niño que soñaba despierto”, Vitoria-Gasteiz, 2000.

Libros

–– Guía para la promoción de la participación social de la juventud gitana, Fundación para el Secretariado

Gitano e Instituto de la Juventud, Madrid, 2003.

–– Sétimo Foro Galego de Educación para a Igualdade. Xénero e Multiculturalidade. Xunta de Galicia,

Servizo Galego de Igualdade; Xuño 2005.

–– Manual del alumno/a, Formación Básica en Cooperación Internacional, CRE, Madrid, 2000.

–– Manual Básico  de Cooperación Internacional, Cruz Vermella, A Coruña, 2001.

Webs

–– Educación Intercultural,

http://www.aulaintercultural.org

–– Red de Recursos en Educación para la Paz,  el Desarrollo y la Interculturalidad,

http://www.edualter.org/

–– La interculturalidad a través de los medios audiovisuales,

http://www.edualter.org/material/intcine/introduccioe.htm

–– Recursos para una educación intercultural,

http://www.educa.aragob.es/cpamanza/intercultural/inter.html

–– Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid, Manual Digital de Interculturalidad,

http://www.fongdcam.org/paginas/recursos/proyectos.asp?g=3&p=5&r=7

–– Derechos Humanos, mujer e inmigración. Hacia una educación intercultural en el aula,

http://www.nodo50.org/ddhhmujeres/dossier/web/indice.htm

–– INJUVE , Formación en Educación Intercultural para asociaciones juveniles,

http://www.cje.org/PublicacionesCJE/educacioninterculturalparaasociacionesjuveniles.pdf

–– Comité Español de la Campaña Europea de la Juventud contra el Racismo, la Xenofobia, el

Antisemitismo y la Intolerancia, Instituto de la Juventud, Ministerio de Asuntos Sociales: Guía de

recursos documentales somos diferentes, somos iguales,

http://www.eurosur.org/RACIS/portada.htm

–– INJUVE, “El viaje de Ana. Historias de inmigrantes contadas por jóvenes”,

http://www.adeps.org/adeps/html/documentacion/biblio/materialesAreaInmigracion/viajeAna/viajeAna.pdf

–– CRJ, La diversidad, nuestra mejor opción,

http://www.cruzroja.es/crj/docs/diversidad/menu.html

–– CRJ, “Educación para la Paz”: Manual para la no violencia,

http://www.cruzroja.es/cre_web/croja/intro.html
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Paz y Desarrollo

Libros

–– CRJ y Gobierno del Principado de Asturias, Manual para el Mediador, Campaña de sensibilización

sobre la Infancia afectada por los conflictos armados, CRE, Oviedo, 2004.

–– Xesús R. Jares, Educación para la Paz. Su teoría y su práctica, Editorial Popular, Madrid, 1991.

Webs

–– CRJ, Educación para la Paz y la no violencia,

http://www.cruzroja.es/cre_web/croja/intro.html

–– Movimiento pacífista, materiales y enlaces,

http://www.noviolencia.org/

–– Juegos para cooperación y la paz,

http://www.ctv.es/USERS/avicent/Juegos_paz/#Juegos%20de%20presentación

–– Obsevatorios de Conflictos,

http://www.fuhem.es/portal/areas/paz/observatorio/observatorio.htm

–– Escola de cultura de pau (catalán y castellano),

http://www.pangea.org/unescopau/index.htm

–– Asociación Española de Investigación para la Paz,

http://www.ua.es/es/cultura/aipaz/

–– Codesarrollo,

http://www.codesarrollo-cideal.org/ambitos_formacion.php
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