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PRÓLOGO

El Plan Integral de Formación es el resultado del análisis institucional de las 
herramientas y programas existentes, así como de un diagnóstico de las 
necesidades de capacitación, realizado a los voluntarios (as) comunitarios (as) en 
Santo Domingo de los Tsáchilas y Cotopaxi, provincias del Ecuador. El objetivo del 
plan es ofrecer a los actores sociales, a las entidades y al gobierno estrategias y 
metodologías educativas de formación en seguridad alimentaria para los grupos 
poblacionales. El plan consta de metodologías, sesiones educativas y técnicas de 
enseñanza. Adicionalmente, se detallan dos mallas de formación: la general y la 
malla en nutrición, seguridad alimentaria e higiene. 

En el diagnóstico de las necesidades de capacitación se utilizaron herramientas 
como encuestas, entrevistas, grupos focales y la observación de las realidades en 
las comunidades. Todos estos instrumentos ayudaron a comprender el entorno y 
el contexto en el que se desenvuelven los grupos participantes, pudiendo de esta 
manera basar los temas y técnicas metodológicas en las propias características y 

necesidades locales. Como ejes transversales de la propuesta se han tomado en 
cuenta los derechos, la interculturalidad y el género. Estas temáticas se consideraron 
en cada módulo. 

La estructuración del plan se diseñó en base a la realidad regional y local. Este 
esfuerzo ha sido posible gracias a un intenso trabajo multisectorial entre las 
entidades nacionales, gubernamentales e internacionales. Es importante recalcar 
que para la ejecución del Plan Integral de Formación se espera la interacción de 
las instituciones nacionales en los ámbitos cantonal y provincial, así como de las 
entidades del gobierno y las organizaciones no gubernamentales.

Agradecemos tanto a los autores como a las autoridades de las diversas entidades 
que apoyaron el desarrollo del Plan Integral de Formación con sus experiencias y 
materiales. Todos tuvieron un papel fundamental para asegurar una estructuración 
basada en experiencias positivas y metodologías pedagógicas aceptadas. 
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ANTECEDENTES

En el contexto nacional e internacional se han definido premisas, leyes y normativas 
para el manejo de la seguridad y soberanía alimentaria. Ecuador ha adoptado 
dichas normas para la ejecución de las políticas y programas locales que permitan 
garantizar la seguridad alimentaria de los pueblos.

En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, llevada a cabo en la cumbre de 
las Naciones Unidas, se establecieron diecisiete objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS), que fueron aprobados por los dirigentes mundiales en septiembre de 
2015. Mediante estos nuevos objetivos universales, en los próximos quince años 
los países intensificarán los esfuerzos para poner fin a la indigencia en todas 
sus formas, reducir la desigualdad y luchar contra el cambio climático. Los ODS 
aprovechan el éxito de los objetivos de desarrollo del milenio (ODM) y tratan de ir 
más allá para terminar con la pobreza en general. Los nuevos propósitos presentan 
la singularidad de instar a todos los países –ya sean ricos, pobres o de ingresos 
medianos—a adoptar medidas para promover la prosperidad al tiempo que protegen 
el planeta. Reconocen que las iniciativas para acabar con la miseria deben ir de 
la mano con estrategias que favorezcan el crecimiento económico y aborden una 
serie de necesidades sociales, entre las que cabe señalar la educación, la salud, 

la protección social y las oportunidades de empleo, a la vez que luchan contra el 
cambio climático y promueven la protección del medio ambiente.
Con estos objetivos los países han expresado firmemente que esta agenda es 
universal y profundamente transformadora y que con ella se dejan atrás los viejos 
paradigmas donde unos países donan y otros reciben ayuda condicionada. Esta 
agenda busca también expresar el principio de responsabilidades comunes, pero 
diferenciadas y construir una verdadera alianza para el desarrollo donde todos los 
países participan.

Los objetivos de desarrollo sostenible son:

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo.
2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible.
3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades.
4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos.
5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
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6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento 
para todos.
7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para 
todos.
8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
9. Construir infraestructuras “resilientes”, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación.
10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos.
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
“resilientes” y sostenibles.
12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible.
15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de la biodiversidad.
16. Promover las sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones 
eficaces e inclusivas que rindan cuentas.
17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible.

Al revisar las leyes, políticas y objetivos existentes, el Estado ecuatoriano –junto con los 
organismos no gubernamentales, según las normas nacionales e internacionales—
podrá trabajar en conjunto para garantizar el derecho a la alimentación en las 
poblaciones más necesitadas. Los ecuatorianos sin discriminación de raza, etnia 

o condición social tenemos derecho a una alimentación saludable, tal como lo 
establece la Constitución de la República del Ecuador en varios artículos, como 3, 
13, 69 y 281.

Adicionalmente, el presente Plan Integral de Formación pretende apoyar el 
cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, 2017- 
2021, que es el cuarto plan a escala nacional con una evolución de nueve objetivos, 
que expresan el compromiso de continuar con la transformación del país. Entre los 
objetivos que apalancan esta publicación podemos encontrar:
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 
personas 
Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las 
identidades diversas
Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras 
generaciones

En Ecuador se entiende la soberanía alimentaria como el derecho de los pueblos 
a definir sus propias políticas y estrategias sostenibles de producción, distribución 
y consumo de alimentos, que garanticen el derecho a la alimentación para toda 
la población, basándose en la pequeña y mediana producción, respetando sus 
propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de 
producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, 
en los cuales la mujer desempeña un papel fundamental. La soberanía alimentaria 
garantiza la seguridad alimentaria y nutricional.

El país busca proteger modelos y prácticas que contribuyan a la soberanía alimentaria. 
Por tal razón, en el 2015 varias instituciones vinculadas al sector productivo agrícola 
efectuaron el Sistema de Soberanía Alimentaria y Nutrición (SISAN). Este sistema 
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se basa en la coordinación de actores y políticas públicas alrededor del régimen 
de la soberanía alimentaria, cuyo fin es asegurar el acceso a alimentos sanos, 
culturalmente pertinentes y producidos en forma local mediante la autosuficiencia 
y las prácticas amigables con el medio ambiente y los agricultores. Entre las líneas 
de acción del SISAN se encuentran:

• Fortalecer la agricultura familiar, campesina y comunitaria.
• Fomentar la pesca artesanal y las actividades recolectoras.
• Impulsar la economía popular y solidaria.
• Fomentar la producción orgánica y agroecológica.
• Impulsar el sistema de comercialización.
• Promover el acceso a los bienes productivos: tierra, agua, semillas,   
   capitales. 
• Promocionar las investigaciones científicas.
• Fomentar el intercambio de saberes y la transferencia tecnológica.
• Trabajar en la recuperación de la agro-biodiversidad.
• Preservar las semillas.
• Fomentar la nutrición, la salud y la inocuidad de los alimentos.
• Fortalecer la educación agraria.

El SISAN involucra un trabajo multidisciplinario y multinstitucional de más de 40 
instituciones, como los ministerios de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 
del Ambiente, de Inclusión Económica y Social, de Salud Pública, la Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo, los gobiernos autónomos descentralizados 
provinciales, municipales, parroquiales, los regímenes especiales y la Conferencia 
Plurinacional e Intercultural de la Soberanía Alimentaria. Algunas iniciativas similares 
se pueden encontrar en países como Colombia, Perú, Paraguay, Uruguay, Bolivia 
y Nicaragua.

Con el fin de proveer las condiciones necesarias para que a los pueblos del Ecuador 
se les garantice la seguridad alimentaria (acceso físico y económico en todo 
momento a alimentos inocuos y nutritivos), es importante considerar que para todas 
las nacionalidades la cultura es el complemento natural de los recursos naturales 
en los sistemas productivos, sin cuyo sustento resulta inconcebible la seguridad 
alimentaria. La inseguridad alimentaria principalmente resulta de la inequidad en 
los procesos de distribución de los recursos y activos productivos, del desempleo, 
de la baja productividad y de los bloqueos institucionales que dificultan el acceso a 
la tierra, al agua, a los créditos financieros, a la información, al apoyo técnico, a las 
capacidades de autogestión y participación. Debido a sus condiciones especiales, 
el concepto de seguridad alimentaria en las poblaciones rurales hace referencia a 
la soberanía alimentaria.
El sistema alimentario se relaciona con la producción, transformación, 
comercialización, consumo de alimentos y salud. Un programa de educación 
enfocado en los componentes del sistema alimentario permitirá lograr un desarrollo 
sustentable y sostenible si se trabaja en conjunto con los actores sociales, locales 
y nacionales. Las acciones de los autores y de la comunidad deben basarse en 
el derecho de las poblaciones a producir alimentos y en el de los consumidores a 
poder decidir lo que quieren consumir.

En el Ecuador, varias instituciones internacionales y nacionales, tanto públicas como 
privadas, han establecido programas y estrategias con el objetivo de disminuir los 
problemas de salud, tales como el sobrepeso, la desnutrición y las deficiencias 
nutricionales en micronutrientes; así mismo, han creado programas para el 
empoderamiento de las comunidades en las capacidades de acción en torno a la 
seguridad alimentaria. Dichos programas, instrumentos, actividades, estrategias 
y materiales fueron evaluados para definir la formación de los voluntarios (as) 
comunitarios (as).
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Hay que considerar que la niñez representa una etapa de transición y desarrollo 
en la vida de todo ser humano. Además de los cambios físicos, se produce una 
gran variedad de modificaciones en los ámbitos psicológico y emocional. En esta 
etapa se forjan hábitos de vida y se determinan muchas de las costumbres de una 
persona. En cuanto al ámbito nutricional, esta es una época ideal para inculcar 
hábitos alimentarios saludables y prevenir el sinnúmero de enfermedades que 
puede traer consigo una alimentación inadecuada.
Según la Encuesta de Salud y Nutrición ENSANUT-ECU (2011-2013), en el 
Ecuador se observa una doble carga de malnutrición, que equivale a la presencia 
de la desnutrición crónica, el sobrepeso y la obesidad. La prevalencia en los niños 

menores de cinco años de la desnutrición crónica es del 25.3 % (cuadro N° 1) 
mientras que en los niños de cinco a once años se observa en un porcentaje del 
15.3 % y un 19 % de sobrepeso (cuadro N° 3). En el grupo étnico indígena se 
encuentra la más alta preponderancia de desnutrición crónica. Las provincias con 
mayor predominio de desnutrición crónica en los niños de cinco a once años son 
Bolívar y Chimborazo, mientras Galápagos es la provincia con más prevalencia 
de obesidad, con el 44,1 %. La preponderancia entre los adolescentes de doce a 
diecinueve años de desnutrición crónica es del 19.1 % mientras que, si analizamos 
el sobrepeso, existe una prevalencia en los adolescentes del 18.8 % (cuadro N° 4).

CUADRO 2CUADRO 1
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CUADRO 3

CUADRO 5

CUADRO 4

CUADRO 6

Las principales deficiencias nutricionales que afectan a la población ecuatoriana, 
según la Encuesta de Salud y Nutrición ENSANUT-ECU (2011-2013), se enmarcan 
en la carencia de tres nutrientes: hierro, zinc y vitamina A. La prevalencia más alta 
de anemia se encuentra en los bebés de seis a once meses de edad con el 63.9 % 

(cuadro N° 5). En cuanto a la deficiencia de zinc, la población con mayor carencia 
es la de las mujeres en edad fértil, de 30 a 39 años de edad, con el 58.8 % (cuadro 
N° 6). Se observan porcentajes altos de falta de zinc en los adolescentes de 12 a 
19 años, con el 51.4 % (cuadro N° 7).
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La deficiencia de vitamina A está marcada en mayor medida en los infantes de seis a 
once meses de edad, con el 28,2 % (cuadro N° 8). Los niños presentan deficiencias 
más altas que las niñas, en una escala del 19.1 % al 15.5 % respectivamente. 
Guayaquil, la Amazonía y la costa urbana tienen niveles más altos de deficiencia de 
vitamina A.

La alimentación de un ecuatoriano está constituida principalmente por carbohidratos 
refinados, grasa saturada (aceite de palma), leche como fuente principal de proteína 
animal y una baja ingesta de frutas y vegetales. En promedio, la dieta aporta 
aproximadamente 1879 kcal al día, distribuida de la siguiente manera: 60.9 % de 
carbohidratos, 26.5 % de grasa y 12.7 % de proteína. Al analizar la ingesta de cada 
macronutriente, podemos mencionar que en lo relativo al consumo de grasa, el 6 % 
de la población excede las recomendaciones diarias de este nutriente; otro 6 % de 
la población no cubre los requerimientos diarios de proteína y cerca del 29 % de la 
población consume más carbohidratos de los recomendados diariamente.
En cuanto a la actividad física y sedentarismo, en general, las mujeres demostraron 
ser más inactivas que los hombres y en el país se obtuvo un porcentaje del 5.4 % 
de adolescentes entre los 10 y 19 años que miran más de cuatro horas diarias de 
televisión. 

El Plan Integral de Formación se desarrolló para brindar una guía de trabajo en 
la formación de los voluntarios (as) que pueden capacitarse en beneficio de sus 
comunidades sobre nutrición y seguridad alimentaria. Para ello, se han diseñado 
seis capítulos en los cuales el lector contará con las herramientas para iniciar un 
proceso de formación de voluntarios (as) en su comunidad; encontrará también la 
metodología utilizada para la creación de los módulos de formación. Posteriormente, 
en el módulo 2 se detallan las estrategias para evaluar el cumplimiento de los objetivos 
y mantener la sostenibilidad de los voluntarios (as) formados en su comunidad. 
Para lograrlo, en los capítulos 3 y 4 se encuentran el detalle y la explicación de 
las técnicas y sesiones educativas. Los módulos 5 y 6 contienen las mallas, tanto 
la general como la de formación en seguridad y soberanía alimentaria, nutrición e 
higiene. En las mallas se desglosan los talleres, objetivos, tiempos de ejecución y 
contenidos sugeridos.

CUADRO 7

CUADRO 8
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CAPÍTULO I
METODOLOGÍA

Para la estructuración del Plan Integral de Formación se siguieron los siguientes 
pasos:

a) Análisis institucional: se investigaron proyectos similares, herramientas y 
manuales creados en el ámbito nacional (sector público y privado) e internacional.
b) Diagnóstico de necesidades de capacitación: se realizaron encuestas, 
cuestionarios de observación y grupos focales para recopilar información 
sobre el tema, así como las dificultades y necesidades de los participantes. 
La información fue procesada y analizada para la priorización de los temas de 
capacitación y las metodologías pedagógicas. 
c) Priorización de temas: se eligieron, según las necesidades, los recursos de 
la población rural ecuatoriana, las reuniones, los grupos focales y las entrevistas 
realizadas en las provincias investigadas.
d) Creación de las mallas curriculares: para cada malla se seleccionaron 
temas basados en la investigación y el conocimiento de la realidad actual, así 
como en las necesidades de salud y prevención. Posteriormente, se tomaron 
decisiones sobre los objetivos que se alcanzarán en la audiencia una vez que 
se finalice cada módulo. Para redactar los objetivos se utilizaron los verbos de 
la taxonomía de Bloom. 

e) Estructuración de estrategias, subtemas, metodologías y 
recomendaciones: según el diagnóstico de las necesidades, se pudo evidenciar 
que existen temas que deben incluirse como introducción a la formación específica, 
a manera de complemento del aprendizaje: soberanía alimentaria, derechos, 
deberes, interculturalidad, enfoque generacional y liderazgo (metodología de 
empoderamiento, gestión y proyectos).

El éxito en la ejecución de este plan depende de los formadores para cada 
uno de los ejes temáticos, del apoyo, paciencia, organización, sensibilización 
y motivación de las entidades gubernamentales y del equipo coordinador, así 
como de la participación y responsabilidad del grupo meta con las actividades y 
talleres propuestos. 
Como resultado de la investigación de los programas y proyectos de formación 
nacional e internacional, se pudo determinar que existen muy pocos proyectos 
de formación que reúnan las características que les permitan ser sostenibles en 
el tiempo, considerando los recursos y la población beneficiaria. Por tal motivo, 
en el Plan Integral de Formación se recopilaron metodologías que han dado 
resultado en otros escenarios, adaptándolas a la realidad local, lo cual hace que 
este plan sea: 
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a) Inclusivo: todas las personas, sin previo requisito de bachillerato, podrán 
ingresar al plan si cumplen con los criterios básicos de inclusión, como el 
involucramiento con la comunidad, intereses, etc.
b) Equitativo: el programa acepta a toda persona interesada en colaborar, sin 
restricciones de género o intereses. 
c) Organizado: los beneficiados deberán asistir a todos los talleres que se 
encuentran dentro de cada módulo para poder avanzar al siguiente.
d) Flexible: los beneficiarios deben completar todos los módulos de la malla. Sin 
embargo, los horarios y tiempos deberán ser flexibles, según la disponibilidad de 
tiempo de los instructores y voluntarios (as). 
e) Secuencial: los conceptos se vuelven más profundos a medida que se 
avanza en el proceso educativo dentro de un mismo módulo, teniendo en cuenta 
el grado de maduración y de adquisición de conocimientos de los beneficiarios.
f) Participativo: tiene en cuenta los aportes de los integrantes de la comunidad 
educativa. 
g) Integral: atiende a las diferentes dimensiones del ser humano y de la sociedad.
h) Práctico: la formación tendrá un componente teórico del 40 % y uno práctico 
del 60 %.

1. Metodología pedagógica

El proceso de formación es una dinámica de enseñanza-aprendizaje, en donde 
los participantes reflexionan sobre su realidad y sistematizan esa reflexión, como 
paso previo a la adquisición de compromisos que les permita transformarse en 
agentes que abogan por el bienestar de su comunidad. En este contexto, los 
participantes identifican problemas, planifican y actúan en base a sus logros de 
aprendizaje y dirigen las dificultades a los actores sociales competentes. 

Aprendizaje en adultos: a diferencia de los niños, los adultos para aprender 

deben sentir la necesidad de hacerlo; deben querer instruirse y encontrar 
sentido al nuevo conocimiento adquirido. Si la persona siente que lo que va a 
aprender es de su interés y le va a traer alguna utilidad, entonces se decide a 
hacerlo. El adulto se forma mejor cuando se le da la oportunidad de elegir lo 
que desea aprender y cuando la metodología está basada en sus necesidades, 
costumbres, experiencias y vivencias. De esta forma, se logrará una rápida 
adquisición o modificación de los comportamientos o conductas. Es importante 
tomar en cuenta las experiencias del adulto e incluirlas en la capacitación. 

El ambiente del aprendizaje: es importante que el (la) facilitador (a) genere un 
clima propicio para el aprendizaje. Para ello se debe desarrollar:

• Confianza.
• Un ambiente informal y de respeto que estimule la participación.
• Cooperación.
• Un ambiente donde los estudiantes se sientan seguros y valorados. También 
   es importante corregir los errores, pero sin herir ni ridiculizar al participante.
• Libertad intelectual.
• Aprendizaje activo.
• Retroalimentación.

2. Estructura curricular general: Enfoque por competencias (logros del 
aprendizaje)
“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”.
Benjamin Franklin

La estructura curricular del Plan Integral de Formación para cada tema ha sido 
articulada según los logros del aprendizaje. Un objetivo de aprendizaje es aquella 
característica o cualidad que se busca desarrollar en el educando mediante un 
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proceso de enseñanza-aprendizaje, donde se utilizan técnicas metodológicas 
adecuadas a las características de la población. Cada logro de aprendizaje 
descrito en el plan ha sido priorizado y razonado según el diagnóstico de las 
necesidades de capacitación. Por ende, se espera que cada estudiante alcance 
los objetivos indicados en cada módulo una vez que se cumplan las actividades 
sugeridas en el plan. 

Un enfoque de este tipo promueve el aprendizaje integral de la persona, en 
donde el principal objetivo es formar personas que conozcan, apliquen y valoren 
la información impartida a través de los módulos. Las definiciones de los logros –
clasificados por conocimientos, destrezas y actitudes para las mallas se explican 
en la sesión introductoria de la malla general.

Gráfico Nº 1: Estructura metodológica del Plan Integral de Formación

Elaboración propia
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3. Metodologías

3.1. Modelo pedagógico constructivista  
base del Plan Integral de Formación) 

El método constructivista concibe el aprendizaje de los adultos como resultado de 
un proceso de construcción personal de los nuevos conocimientos propuestos, 
a partir de los ya existentes y en cooperación con los compañeros y el (la) 
facilitador (a). En ese sentido, se opone totalmente al aprendizaje pasivo que 
considera a la persona como una pizarra en blanco, donde la principal función 
de la enseñanza es depositar nuevos conocimientos. 

La metodología de capacitación utilizada a lo largo del plan es de tipo 
constructivista, es decir, genera el proceso de aprendizaje sobre la base de 
los conocimientos previos de los participantes, de la reflexión y las lecciones 
resultantes de la confrontación entre lo que ya conoce el participante y la nueva 
información, así como en la interrelación entre el grupo y el facilitador o tutor, en 
un ambiente de aprendizaje compartido, donde además se le permita aplicarlo 
y practicarlo.

3.1.1. Tipos de metodológicas constructivistas

a) Teoría del aprendizaje significativo: la persona que aprende tiene que atribuir 
un sentido o significado a los contenidos nuevos y esto ocurre únicamente cuando 
los temas objeto del aprendizaje pueden relacionarse con los conocimientos 
previos del educando; los contenidos deben adaptarse a su etapa de desarrollo 
y adecuarse a las estrategias, ritmos o estilos de la persona en su proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

b) Aprendizaje por descubrimiento: antes de dar a los estudiantes las 
soluciones, los (as) facilitadores (as) deben explorar con ellos diferentes maneras 
de solucionar el mismo problema, pues no es pertinente enseñar cosas resueltas, 
sino los métodos para analizarlas y solucionarlas o mejorarlas.
 
c) El aprendizaje centrado en la persona: la persona interviene en el proceso de 
aprendizaje con todas sus capacidades, emociones, habilidades, sentimientos y 
motivaciones; por lo tanto, los contenidos de la enseñanza no deben limitarse al 
aprendizaje de hechos y conceptos, sino que es necesario atender en la misma 
medida a los procedimientos, las actitudes, los valores, las costumbres y las 
tradiciones.

d) Aprender imitando modelos: la persona desarrolla capacidades cuando se 
le permite la imitación, por lo general inconsciente, de las conductas y actitudes 
de quienes se convierten en modelos (facilitadores o demás participantes), 
cuyos patrones de comportamiento se aprenden en un proceso de aprendizaje 
de tres fases: atención, retención y reproducción. De ese modo, con la práctica, 
se aprenden generalizaciones más que ejemplos específicos. 

e) El aprendizaje cooperativo, dinámico o comunicativo: el aprendizaje debe 
incluir actividades que propicien la interacción con el medio, con sus pares o 
con el (la) facilitador (a), privilegiando las dinámicas que pueden ser individuales 
o en grupos, que permiten al participante la reflexión y la toma de conciencia 
(meta-cognición). 

f) La teoría de las inteligencias múltiples: existen siete diferentes tipos de 
inteligencia, que nos permiten abordar el mundo de manera diversa y en cada 
uno algunas de ellas están más o menos desarrolladas que otras. Por lo tanto, 
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el aprendizaje debe adaptarse a las inteligencias lingüística, lógico-matemática, 
visual-espacial, musical, kinestésico-corporal y a las inteligencias personales 
(intrapersonal e interpersonal). Entre estas últimas está la inteligencia emocional, 
que es la capacidad de sentir, entender y manejar eficazmente las emociones, como 
fuente de energía y de información para el desarrollo personal y del aprendizaje.
 
3.1.2. Principios didácticos de enseñanza

Los siguientes principios deben ser considerados por los facilitadores en la 
planificación y ejecución de los talleres:

a) Proximidad: considera que la educación debe estar basada en la realidad 
local del educando.
b) Marcha propia y continua: la educación debe respetar las características 
individuales de cada persona.
c) Ordenamiento: la formación debe seguir un orden para facilitar el proceso 
de aprendizaje.
d) Transparencia: todo conocimiento impartido tendrá que reproducirse en 
situaciones de la vida diaria del educando. 
e) Evaluación: se deben establecer técnicas de evaluación para identificar a 
tiempo las dificultades del aprendizaje. 
f) Responsabilidad: educar al individuo para que sea responsable de sus 
comportamientos durante todo el Plan Integral de Formación. 

3.2.  Empoderamiento

La palabra “empoderamiento” proviene del verbo inglés “empower”, asociado a la 
idea de que una persona ejerce poder. Algunos sinónimos son: auto-fortalecimiento, 
control, poder propio, autoconfianza, decisión propia, capacidad para luchar por 
los derechos, independencia, toma autónoma de decisiones, ser libre, entre otros. 

El método educativo del empoderamiento requiere la participación de los actores 
sociales en los esfuerzos colectivos para detectar y valorar críticamente sus 
problemas, fijar metas y objetivos y planificar estrategias para conseguirlos. El 
proceso se realiza en el aprendizaje mediante la práctica y la capacitación para 
la toma de decisiones propias de la comunidad que beneficien a su desarrollo.

3.3.  Desviación positiva
 
En cada comunidad existen algunos individuos o grupos de personas cuyas prácticas 
y comportamientos les permiten encontrar mejores soluciones a los problemas 
que otros que tienen acceso a los mismos recursos y que se desarrollan bajo el 
mismo sistema social y político. La desviación positiva se basa en la premisa de que 
alguien, en algún lugar, está haciendo las cosas mejor, a pesar de tener las mismas 
limitaciones que los otros, de tal modo que, basados en un problema específico, los 
miembros de la comunidad determinan soluciones que ya existen dentro de ella al 
identificar a los “desviantes positivos” (individuos o comportamientos).

3.3.1.  Las cuatro D de la desviación positiva son:

a) Definir
Definir el problema, sus causas (análisis de la situación) y cómo sería un resultado 
exitoso si se cambia el comportamiento negativo o inadecuado. 

b) Determinar
Determinar si existen personas o entidades en la comunidad que ya exhiben los 
comportamientos deseados.

c) Descubrir
Descubrir los comportamientos y prácticas que están fuera de lo común y que 
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permitan a los miembros de la comunidad poner en práctica mejores soluciones 
para los problemas de la comunidad. 

d) Diseñar
Diseñar e implementar la intervención, permitiendo a otros en la comunidad 
practicar nuevos comportamientos. 

3.4.  Diseño inverso
El proceso de diseñar una clase puede estar orientado como parte del uso del 

modelo de diseño inverso, propuesto por Wiggins & McTighe (2005). Esto implica 

que primero se debe definir el objetivo del aprendizaje que deberán alcanzar 

los participantes. Posteriormente, se determinará el método de evaluación 

que se usará para alcanzar el objetivo propuesto. Por último, se establecerá la 

actividad más idónea, mediante la cual se cumple el objetivo delimitado al inicio. 

Tradicionalmente, se ha empezado de manera opuesta. Esta metodología permite 

tener el control del aprendizaje desde su evaluación. Si se conoce qué se busca 

evaluar, se ejecutarán las actividades necesarias para alcanzar el objetivo. 

Gráfico No 2

Elaboración propia
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CAPÍTULO II
EVALUACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE FORMACIÓN

La evaluación en el Plan Integral de Formación será frecuente, es decir, al 
finalizar cada taller de formación el facilitador deberá aplicar una estrategia 
de valoración al grupo meta. La evaluación en cada taller, dentro de los 
módulos, está indicada en la respectiva malla curricular. Adicionalmente, se 
recomienda realizar valoraciones generales al finalizar cada módulo. Los 
resultados serán tomados en cuenta por el facilitador para realizar cambios 
metodológicos o retomar algunos temas. Los facilitadores deberán informar a 
los participantes sobre las evaluaciones para que estén preparados. Una vez 
que la valoración (escrita u oral) se cumpla con éxito, el beneficiario podrá 
recibir un certificado por cumplimiento del módulo. Es importante recalcar que 
el método de evaluación por módulo dependerá del facilitador y la audiencia. 
Se recomienda que este sea sencillo y objetivo. 
La evaluación del proceso implica el análisis de las actividades, materiales 
y facilitadores. La evaluación de cierre comprende el cumplimiento de los 
objetivos de aprendizaje en la audiencia y la apreciación y calificación 
de los beneficiarios de cada taller. Finalmente, la evaluación de impacto 
corresponde a los beneficios que se obtendrán a mediano y largo plazo como 
fruto del aprendizaje. Un método de evaluación de impacto puede ser aplicar 

Gráfico No 3

Elaboración propia

cuestionarios de conocimientos, actitudes y prácticas pre y pos-intervención, 
con un lapso de seis meses a uno o dos años. 
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1. Evaluación a los facilitadores

Se deberán crear formularios de evaluación de los beneficiarios hacia los 
facilitadores. Dichos formularios deben utilizar escalas o imágenes para una 
valoración objetiva. También deben incluir sugerencias y observaciones al 
taller. Esto permitirá que se reciba una retroalimentación constante y que 

se hagan sugerencias oportunas. Los facilitadores deben ser evaluados 
con escalas cuantitativas, pero también deben recibir una retroalimentación 
cualitativa de sus capacitaciones. Es importante evaluar a cada facilitador 
luego de cada taller. El formulario de evaluación puede ser diseñado por cada 
entidad ejecutora en base a sus propias necesidades.

Ejemplo de formato de evaluación a los facilitadores

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN 

Nombre del (la) facilitador (a)____________________ Tema___________________________ Fecha ________________
A continuación, usted encontrará una lista de aspectos que permitirán evaluar la capacitación presentada, con el fin de dar retroalimentación para 
mejorar los próximos talleres. Esta evaluación es anónima. 
¿Se explicaron los objetivos de la capacitación a la audiencia? Sí____  No____

Criterios de evaluación  Excelente 
4 

Bueno 
3 

Regular  
2 

Necesita 
trabajo  

1 

Observaciones  

Lenguaje verbal  

El volumen de la voz es lo 
suficientemente alto para ser 
escuchado y modula la voz para 
transmitir emociones o ideas. 

     

Fluidez.       

Velocidad.      

Claridad en las explicaciones.      
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Contenido  

Se sigue un orden adecuado en la 
presentación (lógico-secuencial). 

     

Los materiales y recursos usados 
cautivan la atención de la audiencia 
(utilidad, relevancia, calidad). 

     

 

Lenguaje corporal  

Transmitió confianza y seguridad.      

Mostró entusiasmo y buena energía.      

Contacto visual.      

Con el público  

Se dieron respuestas claras y 
oportunas. 

     

Se creó un vínculo con la audiencia.      

Amabilidad y empatía.      

Adicionalmente:  

Se hizo un uso adecuado del tiempo.      

TOTAL   
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Observaciones adicionales:

¿Cuáles son las mayores fortalezas del taller? _______________________________________________________________________________________
___________ _________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________.
¿Cuáles son los puntos que se deben trabajar y mejorar? _____________________________________________________________________________
_____________________ _______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ _______________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

2. Estrategia de sostenibilidad del plan de formación

El concepto de sostenibilidad se refiere al hecho de que una actividad o 
proyecto puede ser mantenido por sí mismo, sin ayuda exterior ni pérdida de 
recursos propios del lugar. A continuación, se presentan varios aspectos que 
deben considerarse para que el Plan Integral de Formación sea sostenible.

a) Creación de una red

En la estructuración del Plan Integral de Formación se deben establecer 
contactos con entidades privadas y gubernamentales que puedan apoyar la 
ejecución del plan, por lo que es importante que se mantengan los contactos 
y que se establezcan convenios o compromisos en donde se describan 

claramente las actividades y competencias de cada entidad para el logro de 
los objetivos, con organización, planificación y cumplimiento oportuno.

b) Promoción

Una vez que la red construida se haya establecido, mediante convenios y 
compromisos, es importante iniciar el Plan Integral de Formación con su promoción 
en la comunidad y los beneficiarios. Este impulso permite que las personas 
interesadas o que no lo conocían puedan acercarse al equipo coordinador por 
más información y, a la vez, tengan la oportunidad de conocer los beneficios de 
la formación. Se puede aprovechar la oportunidad para repartir información en 
trípticos o volantes y permitir que las personas interesadas se inscriban en el 
plan. Se recomienda el uso de trípticos, folletos, carteles y eventos.
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c) Motivación e incentivos

A medida que el Plan Integral de Formación siga su curso, los facilitadores y 
el equipo coordinador deben motivar e incentivar a los participantes para que 
continúen asistiendo a los talleres. Ejemplos de estrategias de motivación, 
con las que se han logrado efectos positivos, son el simple aprendizaje, los 
beneficios familiares y personales, así como las utilidades comunitarias o 
laborales (entrega de certificados). Muchas veces, solo el hecho de sentirse 
perteneciente a un grupo social puede ser un gran incentivo para asistir a las 
sesiones educativas. Es importante que cada taller sea interactivo, dinámico 
e interesante, de tal manera que la mera idea de estar presentes en las 
sesiones motive a los participantes. 

d) Facilitadores y metodología

Las técnicas educativas recomendadas en cada taller, así como la metodología 
sugerida como eje transversal del Plan Integral de Formación, han tenido resultados 
en varios proyectos comunitarios y sociales de formación en los ámbitos nacional 
e internacional. De este modo, se recomienda que los facilitadores se familiaricen 
con dichas técnicas y den su toque personal para que cada sesión educativa 
obtenga los resultados esperados. Aunque las metodologías y técnicas sean las 
más apropiadas para ciertos temas, siempre es importante el aporte que el (la) 
facilitador (a) da a la sesión educativa con su dinamismo, alegría, cooperación, 
empatía y calidez humana. El personal coordinador deberá supervisar a los 
facilitadores para retroalimentar su desempeño en el aula, corrigiendo errores o 
mejorando algunas situaciones a tiempo. 

e) Diversidad de técnicas

La participación y el desenvolvimiento de las sesiones educativas dependen 
de la diversidad de las técnicas que el facilitador aplique en el aula. Por tal 
razón, se han propuesto varias alternativas. Sin embargo, con la debida 
aceptación del equipo coordinador, el (la) facilitador (a) podrá incorporar 
métodos con los que haya tenido buenas experiencias en el pasado.

f) Resultados observables por parte de los participantes

Los voluntarios (as) y promotores (as) comunitarias del Plan Integral de 
Formación esperan resultados o cambios en su diario vivir. Por ese motivo, 
el (la) facilitador (a) deberá cerciorarse de que los participantes sienten un 
cambio, ya sea emocional, físico o interpersonal desde que asisten a las 
capacitaciones. Una forma adecuada de demostrar beneficios es la práctica o 
aplicación de lo aprendido en su vida diaria, de tal manera que las necesidades 
de los participantes se vean abordadas. Al mostrar resultados tangibles 
del proceso, se refuerza su continuidad y se incide sobre la motivación y 
participación de los asistentes.

g) Manejo de autoridades (sostenibilidad política y social)
Las autoridades locales deben estar al tanto de las actividades del Plan Integral 
de Formación, ya que su colaboración en la ejecución de estas hará que sea 
un proyecto sostenible en el tiempo. Las autoridades tienen responsabilidades 
con su pueblo y las acciones que se ejecutan por el desarrollo de la comunidad 
entran en sus competencias. Las actividades de convocatoria comunitaria, el 
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presupuesto y la movilización, entre otros aspectos, pueden ser coordinados 
a través de las autoridades provinciales y/o parroquiales. 

h) Organización y cumplimiento de las contrapartes

El Plan Integral de Formación debe organizarse de tal forma que los 
beneficiarios estén al tanto por adelantado de las actividades, fechas y temas 
que se van a tratar en los talleres. El cumplimiento y la puntualidad en las 
sesiones educativas construirán vínculos de confianza de los grupos con el 
plan. Adicionalmente, los facilitadores provenientes de entidades privadas, 
educativas o gubernamentales deben comprometerse con la planificación en 
la formación para demostrar respeto hacia la comunidad. Algunos programas 
con enorme financiamiento han fracasado en el cumplimiento de sus metas 
solo por la pérdida de la confianza de sus grupos objetivo.
 
El equipo coordinador debe formar parte de todo el proceso educativo 
y administrativo, que comprende el inicio, la ejecución y la evaluación. La 
capacidad del equipo en la organización, planificación y coordinación con los 
beneficiarios y facilitadores se verá reflejada en el éxito del programa y en la 
participación de los beneficiarios de la formación. Se sugiere:

1) Crear convenios y compromisos.
2) Planificar las fechas de los talleres por adelantado.
3) Promocionar el Plan Integral de Formación.
4) Realizar convocatorias oportunas.
5) Mantener una actitud positiva frente a las autoridades y los beneficiarios.
i) Sostenibilidad financiera

Si bien el Plan Integral de Formación ha sido estructurado para que los 
recursos económicos para su ejecución sean los mínimos, es necesario que 
se gestione el apoyo financiero con las entidades nacionales o internacionales 
que compartan los mismos intereses y objetivos. De igual manera, las 
entidades del gobierno tienen la responsabilidad de apoyar los proyectos 
comunitarios de desarrollo social, ya sea en la parte logística, educativa o 
financiera. 

j) Evaluación del proceso

El equipo coordinador debe evaluar mensualmente:
• A los facilitadores.
• La aceptación del plan.
• La ejecución de técnicas y la aplicación de metodologías pedagógicas.
Como producto de la evaluación continua, se harán cambios, arreglos y 
mejoras al Plan Integral de Formación. 

k) Capacitación continua

La tecnología y los conceptos están en constante evolución, por lo que la 
capacitación dentro de un proyecto de desarrollo debe ser continua tanto 
para los beneficiarios (reforzando los conceptos y prácticas) como para los 
facilitadores y el equipo coordinador. Para ello:
• Es necesario que todo facilitador que se inicie en la ejecución del Plan 
Integral de Formación reciba un manual del facilitador y las instrucciones de 
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manejo del plan, así como de las metodologías sugeridas para su aplicación. 
• Cada facilitador y técnico coordinador deberá mantenerse actualizado 
sobre las prácticas o conceptos novedosos, a través de la investigación y el 
contacto permanente con entidades rectoras gubernamentales o privadas.
Los voluntarios (as) en la seguridad alimentaria deberán estar al tanto de toda 
actividad relacionada con el Plan integral de Formación; por tanto, se sugiere 
que una vez que se hayan formado, se los promocione con las entidades del 
gobierno para que puedan recibir el apoyo para las acciones coordinadas en 
beneficio de la comunidad. 

3.Pasos preliminares para ejecutar el plan de formación

La propuesta metodológica, así como los talleres de formación presentados en 
este documento, fueron elaborados tras una serie de procedimientos. Por lo 
tanto, para que este pueda replicarse en otras ciudades, e incluso países, se 
presentan los pasos que deben seguirse antes de la aplicación, permitiendo al 
interesado reorganizar los temas, aumentar o modificar los módulos y definir 
las situaciones particulares que se necesiten en el área investigada: 

a) Determinar la (as) zonas de intervención (priorizar según los datos 
estadísticos y las necesidades).
b) Contar con un equipo técnico que será el encargado de la formación en 
las zonas seleccionadas (nutricionistas, médicos y demás profesionales de la 
salud y la sociedad). 
c) El equipo técnico tendrá que preparar los instrumentos de diagnóstico y 
evaluación general para la comunidad, así como otros específicos (diagnóstico 

de la realidad local y de las necesidades de formación y capacitación). Algunas 
herramientas sugeridas de diagnóstico son la observación, la entrevista, la 
encuesta y los grupos focales.
d) El equipo técnico establecerá contacto con las autoridades de las entidades 
privadas, fundaciones y del gobierno en las áreas de salud, microempresas, 
desarrollo social, liderazgo, agronomía, agroecología, piscicultura, entre otros 
temas de interés del Plan Integral de Formación en los ámbitos provincial y 
nacional. 
e) Las autoridades locales (parroquiales y de recintos) deberán contactarse 
de igual forma.
f) Realizar un diagnóstico del apoyo que brindarán las autoridades para la 
ejecución del programa.
g) Socializar el proyecto con todas las autoridades y beneficiarios.
h) Analizar la información recolectada.
i) Priorizar los temas de formación para el grupo, según los intereses y 
necesidades.
j) Establecer contactos con los facilitadores de cada malla para definir los 
recursos, temas y metodologías.
k) Cada facilitador deberá estar familiarizado con la metodología del Plan 
Integral de Formación. 
l) Realizar un cronograma de trabajo.
m) Organizar un evento de inauguración del programa.

4. Uso efectivo de este documento
A continuación, se presentan una serie de sugerencias para optimizar el uso 
del contenido del Plan de Formación:
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a) Planificar las actividades en función de los aprendizajes que se van a lograr 
en los estudiantes.
b) Aplicar técnicas de educación acordes con la metodología pedagógica 
propuesta, de tal manera que se puedan alcanzar los objetivos de cada 
módulo.
c) Utilizar las recomendaciones y procedimientos detallados en las sesiones 
educativas, según el objetivo y el tema de la clase. 
d) Usar los recursos que se encuentren dentro de la comunidad o que sean 
accesibles fuera de ella para contextualizar las prácticas y hacerlas sostenibles.
e) Incluir actividades prácticas en cada taller y una de aplicación al finalizar 
cada módulo. 
f) Utilizar en todo momento la metodología del empoderamiento, evitando el 
paternalismo y el asistencialismo. 
g) Socializar el contenido del plan con las autoridades locales, del gobierno y 
la comunidad.
En cuanto al impacto del Plan de Formación, se espera tener una población 
mejor alimentada y niños menores de tres años con un mejor estado nutricional.

El Plan Integral de Formación contempla, en cada uno de sus módulos, 
temáticas relacionadas con los componentes de la seguridad alimentaria: 
disponibilidad, acceso, utilización y consumo. Además, como ejes transversales 
de la formación, se incluyen mensajes clave de género, interculturalidad y 
derechos. A continuación, a través del siguiente gráfico se explica el proceso 
recomendado para la ejecución del plan.

Gráfico No 4
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CAPÍTULO III
SESIONES EDUCATIVAS PARA EL FACILITADOR

1.Características generales del formador o facilitador de la malla
El contenido de la malla ayuda al facilitador a contestar las siguientes interrogantes:

• ¿Qué deben saber y saber hacer los beneficiarios? 

• ¿Cómo y con qué herramientas y metodología van a adquirir el saber y el saber 

hacer los beneficiarios? 

• ¿Cómo evaluar el conocimiento de los beneficiaros?

El (la) facilitador (a) juega un papel muy importante en el éxito de la capacitación. 

Su forma de conducir la sesión educativa es vital para el logro de los objetivos 

del aprendizaje. Debe familiarizarse con la metodología del Plan Integral de 

Formación y ejecutarla en todo sentido. Además, la persona encargada de 

formar a los grupos meta debe:

Antes de la capacitación:
• Conocer la realidad del lugar donde interviene.

• Familiarizarse con las necesidades de capacitación del grupo meta.

• Conocer la metodología de educación para adultos.

Durante la capacitación: 

• Establecer una buena comunicación con los participantes para crear un 

ambiente de familiaridad.

• Crear un vínculo de respeto y diálogo con los participantes.

• Llamar a los participantes por su nombre y hacer que ellos también lo llamen 

por su nombre y que ellos mismos se traten de esa manera.

• Ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades esenciales, necesarias para 

adoptar, practicar y mantener una conducta saludable. 

• Aplicar técnicas de educación y desarrollar materiales apropiados según la 

edad y las necesidades de los participantes.

• Escuchar con atención a los participantes, sin interrumpirlos innecesariamente.

• Desplazarse de un lado a otro, evitando permanecer en un mismo sitio.

• Evitar dar la espalda a los participantes por mucho tiempo, ya que pueden 

distraerse.

• Dar las instrucciones en forma clara y precisa.

• Usar términos sencillos, adecuados a la zona. 

• Usar una voz fuerte y clara; hablar de manera pausada, variando frecuentemente 

el volumen y la velocidad de la voz para captar mejor la atención.

• Felicitar y agradecer oportunamente a los asistentes por su participación activa.

• Promover la participación y la comunicación del grupo.

• Construir confianza y seguridad entre los participantes.
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• Calmar tensiones ante un conflicto, creando una atmósfera relajada. 

• Planificar y estructurar la capacitación y materiales.

Después del taller:
• Aplicar las estrategias de evaluación del aprendizaje.

• Obtener retroalimentación de la motivación y aplicabilidad del aprendizaje en 

su entorno, a manera de conversatorio.

2. Sesiones educativas
En el Plan Integral de Formación se ha sugerido la aplicación de tres sesiones 

educativas para que el desarrollo de los talleres logre el cumplimiento de los objetivos 

del aprendizaje en los participantes. A continuación, se describe el contenido de cada 

sesión educativa. El (la) facilitador (a) y los técnicos deben seguir las instrucciones 

aquí descritas para garantizar la efectividad de cualquier sesión. 

2.1.  Sesión educativa 1: Introducción a un nuevo tema

Gráfico No 5
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a) Apertura del taller 
¿Qué queremos conseguir? (planteamiento de los logros de aprendizaje). 

• El (la) facilitador (a) abre el taller con la presentación de los participantes y 

agradece su asistencia; debe esforzarse por memorizar los nombres de los 

participantes.

• Se comunican los objetivos (logros de aprendizajes) que el participante adquiere 

al finalizar el módulo, junto con el contenido del taller: “¿Qué esperamos de esta 

reunión?”.

• El (la) facilitador (a) escoge una técnica de apertura, especialmente al inicio de 

un módulo. 

b) Sensibilización y motivación 
• ¿Qué sucede en la actualidad? ¿Qué lo causa y qué consecuencias tiene? 

¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Dónde estamos y a dónde queremos llegar?

Es importante crear un vínculo entre el (la) facilitador (a) y los participantes 

para que estos se abran al diálogo y compartan experiencias. Del mismo modo, 

los participantes deben ser sensibilizados mediante el uso de herramientas 

que creen vínculos emocionales con el tema de la formación. El (la) facilitador 

(a) debe planificar la toma de conciencia utilizando como base el tema de la 

sesión educativa que se va a tratar, por ejemplo, si este es “la importancia de la 

alimentación en los niños”, se puede hacer la sensibilización en los temas de la 

anemia o la desnutrición, utilizando videos, problemática actual o testimonios. 

Se recomienda que cada taller tenga un mensaje clave para la concienciación; 

el mensaje se refiere al concepto o definición que deseamos que el aprendiz 

se lleve consigo después de un taller, puesto que le será útil para aplicar lo 

aprendido. Muchas veces es la respuesta al qué y al cómo de la solución de 

un problema. Un ejemplo es “Las frutas y verduras aportan vitaminas” o “cinco 

al día”. Como se puede observar en los ejemplos, el mensaje es un hecho o 

una acción que el participante recordará fácilmente y que le llevará a realizar 

cambios positivos en su vida. 

Se debe motivar a los participantes, de tal manera que comprendan la utilidad 

del tema y cómo los conocimientos nuevos serán aplicados para su beneficio y 

el de la comunidad. Al mismo tiempo, esta fase permite que los beneficiarios se 

comprometan e involucren en el trabajo y crezca en ellos el deseo de asistir y 

cumplir con la formación. Es necesario continuar la motivación durante todos los 

pasos de la sesión educativa. El (la) facilitador (a) debe usar videos, historias, 

testimonios o dinámicas para sensibilizar y motivar a la audiencia.

c) Recuperación de saberes (construcción de capacidades) 
La audiencia debe sentir que sus experiencias, costumbres y conocimientos se 

toman en cuenta y se valoran durante el taller. En esta etapa, el (la) facilitador 

(a) debe receptar todos los aportes que los participantes tengan en cuanto a 

un tema específico que permita dirigir y reforzar la capacitación, basándose en 

sus inquietudes y necesidades. Se puede aplicar la lluvia de ideas o, a modo de 

conversatorio, utilizar preguntas generadoras que abran el diálogo.

 

d) Aprendiendo juntos: contenido del taller
(el tiempo depende de la sesión y tema) 
El (la) facilitador (a) deberá estar completamente informado sobre el tema y tendrá 

que utilizar las técnicas descritas en la malla curricular para dictar cada taller de 

formación. Para ello, es importante que el dueño, gerente o director de la entidad 
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que dirige el proyecto de formación contrate a profesionales en el área de la salud 

y la nutrición y promulgue la actualización de los conocimientos y metodologías. 

Los contenidos deben actualizarse y ser adecuados a las características de los 

participantes. Además, los subtemas deben seguir una secuencia.

e) Actividades prácticas (el tiempo depende de la sesión y tema) 
En este paso, el (la) facilitador (a) utiliza actividades que permitan a la audiencia 

profundizar los temas en la práctica.

Los participantes observaran cómo él (ella) realiza paso a paso el proceso de la 

práctica. Este es un momento crucial para responder dudas, corregir técnicas y 

detectar errores para solucionarlos a tiempo.

El (la) facilitador (a) debe preparar con anticipación y organizadamente todos 

los materiales necesarios para la demostración, así como para la práctica de los 

participantes. Se recomienda realizar una demostración correcta de la práctica 

y preguntar a la audiencia sobre los pasos que se siguieron. Posteriormente, 

debe planificar una demostración incorrecta para comprobar que la técnica e 

instrucciones fueron entendidas.

Los participantes, uno a uno, deben demostrar frente al instructor el dominio de 

la técnica y de los pasos por seguir (aprender haciendo). Tanto la audiencia como 

el (la) facilitador (a) observan detenidamente la práctica de cada estudiante, para 

poder brindar la retroalimentación en forma oportuna. Otra estrategia es reunir a 

los participantes en grupo bajo la supervisión del facilitador (a).

f) Cierre: resumen del taller, evaluación, establecimiento de compromisos 
y acciones que se van a seguir (ocho minutos)
El (la) facilitador (a) resume el contenido del taller. Se debe aprovechar el espacio 

para que los asistentes formulen preguntas. Se recomienda usar las técnicas de 

evaluación descritas en la malla curricular. Es muy importante que durante la 

evaluación los participantes no se sientan juzgados o criticados porque esto 

provoca tensión y disminuye su motivación. 

Diálogo:

• ¿Qué utilidad puede tener para nuestro hogar la aplicación de lo aprendido el 

día de hoy?

• ¿Qué beneficios tendrá nuestra comunidad si aplicamos lo aprendido el día de hoy?

Finalmente, el (la) facilitador (a) recoge los compromisos de la audiencia con respecto 

a la aplicación de lo aprendido en el taller. Adicionalmente, se dan a conocer las 

próximas fechas de reunión y las acciones generales que se van a seguir.

2.2. Sesión educativa 2: problemas y soluciones (proyectos)

a) Apertura del taller 
¿Qué queremos conseguir? (planteamiento del problema y objetivos) 

• El (la) facilitador (a) da apertura al taller, presentándose con los participantes y 

agradece su asistencia; además, deberá esforzarse por memorizar los nombres 

de los participantes.

• Se comunica el problema que se va a tratar, los objetivos y el contenido del 

taller: “¿qué esperamos de esta reunión?”.

b) Sensibilización y motivación 
Es importante crear un vínculo entre el (la) facilitador (a) y los participantes para 
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Gráfico No 6

que estos se abran al diálogo y compartan experiencias. Del mismo modo, los 

participantes deben ser sensibilizados mediante el uso de herramientas que 

creen vínculos emocionales con el tema de formación. 

Se debe motivar a los participantes, de tal manera que comprendan la utilidad 

del tema y cómo los conocimientos nuevos serán aplicados para su beneficio y 

el de la comunidad. Al mismo tiempo, esta fase permite que los beneficiarios se 

comprometan e involucren con el trabajo y crezca en ellos el deseo de asistir y 

cumplir con la formación. Es necesario continuar la motivación durante todos los 

pasos de la sesión educativa. El (la) facilitador (a) debe usar videos, historias, 

testimonios o dinámicas para sensibilizar y motivar a la audiencia.

c) Discusión del problema en grupos 

El (la) facilitador (a) desarrolla y analiza el problema que se va a tratar, usando 

un árbol de problemas, debates o discusión en grupos. 

d) Diálogo para el planteamiento de soluciones 
Todo el grupo aplica la técnica de la desviación positiva para encontrar a las personas 

de su comunidad que tengan comportamientos positivos en cuanto al problema.

En grupos elaboran un árbol de soluciones (revisar capítulo 4) que luego 

comparten con los demás para priorizar aquellas alternativas que la comunidad 

puede realizar y aquellas en las que necesitará el apoyo de las autoridades.
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e) Establecimiento del plan de acción (45 minutos)
Los participantes, con dirección del (la) facilitador (a), crean su propio plan de 

acción. Un modelo de plan de acción se describe en la siguiente tabla:

f) Cierre: resumen del taller, evaluación y compromisos (10 minutos)
El (la) facilitador (a) resume el contenido del taller. Se aprovecha el espacio 

para que los asistentes formulen preguntas. Se usan las técnicas de evaluación 

descritas en la malla curricular. Es muy importante que durante la evaluación los 

participantes no se sientan juzgados o criticados porque esto provoca tensión y 

disminuye su motivación. 

Diálogo:

• ¿Qué utilidad puede tener para nuestro hogar la aplicación de lo aprendido el día de hoy?

• ¿Qué beneficios tendrá nuestra comunidad si aplicamos lo aprendido el día de hoy?

Objetivo

Finalmente, el (la) facilitador (a) recoge los compromisos de la audiencia con respecto 

a la aplicación de lo aprendido en el taller. Adicionalmente, se dan a conocer las 

próximas fechas de reunión y las acciones generales que se van a seguir.

2.3. Sesión educativa 3: preparación para la práctica
Práctica 
a) Instrucciones generales previas a la práctica 
Los participantes y el (la) facilitador (a) fijan la fecha, hora y lugar de encuentro. 

Todos deben asistir con puntualidad y con los materiales necesarios para la 

ejecución de la práctica. El (la) facilitador (a) explica detenidamente los objetivos 

de la práctica y de aprendizaje junto con la estrategia para su desarrollo. 
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b) Ejecución de la práctica 
El (la) facilitador (a) orienta la ejecución de la práctica guiando a los participantes 

paso a paso. Los participantes son responsables de la ejecución, por lo que 

deben estar conscientes de la importancia del profesionalismo en el trabajo que 

desempeñen.

c) Retroalimentación 
En este paso el (la) facilitador (a) informa a cada participante sobre su desempeño 

(felicitarlos por el trabajo) y aprovecha para resaltar (con delicadeza y prudencia, 

sin herir susceptibilidades) los errores cometidos. Si es necesario, el (la) 

facilitador (a) se reúne individualmente con aquellas personas que necesiten 

guía adicional.

d) Acuerdos y compromisos 
Los participantes reciben instrucciones del (la) facilitador (a) acerca de las 

actividades que van a desarrollar después de la práctica (por ejemplo, análisis 

de material recopilado o seguimiento). Cada participante se compromete en una 

actividad concreta. El facilitador, por su parte, recopila de manera escrita todos 

los acuerdos y compromisos.

Gráfico No 7
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CAPÍTULO IV
TÉCNICAS DE EDUCACIÓN

El Plan Integral de Formación incluye en cada taller metodologías participativas, 

que se han seleccionado con el objetivo de hacer del educando el principal 

beneficiario de la educación no solo en la adquisición de cocimientos, sino 

de destrezas, habilidades y actitudes relacionadas con el tema de estudio. La 

vivencia y la participación permiten a los individuos ser parte de un proceso 

educativo basado en la recreación del conocimiento, en donde la gente aplica 

los conocimientos según sus experiencias, condiciones de vida y lo que siente. 

Las técnicas participativas ayudan a:

• Desarrollar la reflexión y el pensamiento crítico.

• Intercambiar el conocimiento individual para enriquecer el conocimiento grupal.

• La creación colectiva de conocimientos, habilidades y soluciones.

El (la) facilitador (a) debe estar consciente, para que una técnica funcione 

como herramienta educativa, de que se la debe utilizar en función de un 

objetivo específico y estar encaminada a las potencialidades y características 

del grupo meta (conocimientos, nivel educativo, tiempo disponible y número de 

participantes). 

1. Tipos de técnicas
De manera general, este manual describe los siguientes tipos de técnicas:

a) Visuales (gráficas y escritas).

b) Audiovisuales y auditivas.

c) Técnicas con actuación.

d) Técnicas dinámicas vivenciales.

2. Técnicas de apertura
a) Conociéndonos mejor (para grupos de máximo diez personas)
Procedimiento:

• El (la) facilitador (a) recibe a todos los asistentes al taller.

• A cada persona se le entrega una tarjeta y un marcador. En la tarjeta el 

participante escribe su nombre y tres cualidades que tenga. Luego uno a uno 

explicarán sus fortalezas frente a los demás.

b) La comunidad y yo
Procedimiento:
El (la) facilitador (a) agrupa a los participantes en equipos de tres. Los 
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participantes deben tratar tres dificultades relacionadas con la seguridad 

alimentaria que vivieron en su entorno familiar, de trabajo o comunitario 

en la última semana. Posteriormente, cada grupo expone la dificultad más 

importante y los demás exponen las posibles soluciones.

c) Conociendo a mis compañeros
Procedimiento:

• El (la) facilitador (a) prepara en parejas tarjetas que contengan el mismo 

nombre de frutas o verduras.

• Reparte las tarjetas indistintamente entre los participantes.

• Posteriormente, invita a los participantes a que busquen su pareja.

• Cada pareja tiene cinco minutos para conocer acerca de su trabajo o gustos 

alimenticios.

• Finalmente, todas las parejas presentarán a sus respectivos compañeros 

con la información obtenida.

3. Técnicas educativas
A continuación, se describen las técnicas de educación que se van a utilizar para 

la ejecución de la malla curricular.

3.1. Árbol de problemas y soluciones

Objetivo: determinar las causas de un problema y las soluciones que propone 

la comunidad.

Procedimiento: 
• El (la) facilitador (a) indica a los participantes que el proceso se asemeja 

al desarrollo de un árbol. El tronco del árbol se denomina problema central 

y refleja la situación de carencia o necesidad que se quiere solucionar en la 

comunidad. Las raíces del árbol son similares a las causas del problema, 

es decir, a los hechos o factores que dan origen al problema central. Las 

ramas y las hojas del árbol representan los efectos del problema, esto es, las 

consecuencias que tiene en la vida de la gente el problema central.

• Uno a uno los participantes deben levantar su mano para aportar ideas, que 

son recogidas por el (la) facilitador (a).

3.2. Desviación positiva

Objetivo: reconocer y reproducir comportamientos y actitudes que aplican las 

demás personas en la comunidad y que les han permitido resolver problemas o 

tener una buena salud, a pesar de la situación económica o social que les rodea.

Procedimiento:
• Definir qué hace la comunidad con respecto a un problema, a sus prácticas 

actuales y causas y a los comportamientos o resultados deseados que ya 

manifiestan ciertas personas en su entorno.

• Determinar en la misma comunidad quiénes son aquellos individuos o grupos 

(desviados positivos) que actualmente muestran el estado o comportamiento deseado.

• Descubrir los comportamientos o prácticas no comunes (desviadas) que 

ayudan y permiten a los “desviados positivos” encontrar mejores soluciones 

al problema y tener un mejor desempeño que el resto del grupo o comunidad.

• Diseñar una intervención que permita a los otros miembros de la comunidad 

el acceso y la práctica de los nuevos comportamientos y las prácticas 

descubiertas. Se enfoca en aprender haciendo y no en transferir conocimiento.
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3.3.Taller hogareño 

Objetivo: transmitir conductas y prácticas adecuadas en cuanto a alimentación, 

consumo, salud, higiene y cuidado de los niños, desde personas con 

comportamientos saludables que se desenvuelvan en la misma comunidad con 

recursos económicos escasos y la misma condición social.

Procedimiento:
• Identificar a las personas de la comunidad que tengan prácticas positivas 

con respecto al tema que se va a tratar.

• Diseñar una intervención en el hogar de la (las) persona (s) que desea (n) 

adquirir conductas positivas.

• Acudir puntualmente al hogar de la (s) persona (s) seleccionadas para 

implementar el taller (generalmente el lugar será la cocina o alguna otra 

habitación).

• El objetivo final es que la mayor cantidad de hogares hayan recibido esta 

formación y que luego sea un modelo de hogar saludable. 

Ejemplos de actividades por desarrollar en un taller hogareño:

• Selección de recetas que utilicen alimentos nutritivos disponibles en la 

comunidad.

• Adecuación del lugar para preparar los alimentos.

• Aplicación de técnicas saludables de cocción.

• Preparación de alimentos saludables y de agrado para los miembros del 

hogar.

• Lavado de las manos a los niños (as).

• Alimentación a los niños (as) asistentes (mensajes y prácticas sobre 

educación en salud, nutrición y saneamiento).

3.4. Lluvia de ideas

Objetivo: recoger las ideas de los participantes con respecto a un tema o 

problema (útil para grupos de máximo veinte participantes).

Procedimiento: 
• El (la) facilitador (a) expresa la importancia de la intervención de los asistentes 

para la expresión de ideas en un tema determinado. 

• Los participantes, de manera organizada, levantan la mano y expresan sus 

ideas. Todas las ideas serán recolectadas en un paleógrafo o en el pizarrón. 

Para esto, se pueden usar marcadores y pequeños papeles autoadhesivos 

(“post it”). El moderador determina el tiempo de duración de la actividad y 

procura que todos expresen sus criterios.

• En conjunto el facilitador y los participantes analizan las ideas y crean 

consensos. 

3.5. Juego de roles 

Objetivos: practicar técnicas, aclarar comportamientos.

Procedimiento:
• El (la) facilitador (a) explica la técnica o el comportamiento utilizando a dos 

personas voluntarias; luego, designa los roles y evalúa el procedimiento. 

• Finalmente, se recoge la opinión y sugerencias de los asistentes.

3.6. Socio-drama

Objetivo: Debatir problemas en la comunidad.
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Procedimiento:
• El (la) facilitador (a) previamente escribe una situación.

• Se discute el problema con los participantes.

• El (la) facilitador (a) designa algunos personajes y explica sus roles y 

características; luego describe la situación que se va a interpretar; el (la) 

facilitador (a) tendrá como objetivo instruir a la audiencia sobre las prácticas 

correctas o incorrectas en el tema que se está tratando.

• Se realiza un ensayo de la presentación y la selección del escenario.

• Los asistentes hacen comentarios y observaciones. 

3.7. Charla

Objetivo: Transmitir conocimientos, ideas, temas nuevos, decisiones y técnicas, 

de manera sencilla y acorde al grupo meta.

Procedimiento:
• El (la) facilitador (a) fija la hora y fecha de la charla. 

• Se les notifica la hora y lugar a los asistentes.

• Se debe llegar con puntualidad y llevar los materiales necesarios para la charla.

• El (la) facilitador (a) podrá presentar el tema con diapositivas, carteles, 

gráficos, etc.

• Durante todo el tiempo, el (la) facilitador (a) deberá utilizar un lenguaje claro 

y sencillo, explicar conceptos nuevos y evaluar la comprensión del público.

3.8. Demostración práctica

Objetivo: desarrollar destrezas y habilidades en los asistentes, mediante la 

ejecución de actividades bajo la supervisión del (la) facilitador (a).

Procedimiento:
• El (la) facilitador (a) debe dominar la técnica que va a desarrollar.

• Se muestra la técnica frente a todos los asistentes.

• El (la) facilitador (a) divide a los participantes en grupos y ellos desarrollan 

la práctica entre ellos. Uno a uno deben ser evaluados.

3.9. Estudio de caso

Objetivo: permite a los asistentes entender situaciones o plantear soluciones 

frente a una situación específica.

Procedimiento:
• El (la) facilitador (a) prepara una situación o problema relacionado con el 

tema que se va a tratar.

• Se expone el caso de manera oral.

• El (la) facilitador (a) cuestiona la situación: ¿qué ha pasado?, ¿por qué?, 

¿qué está mal?, ¿qué está bien?, ¿qué se debe mejorar? y ¿cómo?

• Todas las sugerencias deben ser recogidas de forma escrita.

• Finalmente, se llega a un acuerdo respecto de la solución que se debe seguir.

 

3.10. Visitas domiciliarias

Objetivos: observar el ambiente social y familiar en que está inserta la familia; 

evaluar nutricionalmente a los niños del hogar; proporcionar información a la 

familia sobre alimentación saludable.
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Procedimiento:
• Planificar las visitas (fecha, hora y hogares seleccionados).

• El (la) facilitador (a) indica a los participantes los objetivos de la visita y las 

instrucciones.

• Organizar el material necesario para la visita.

• Se recomienda asistir a la visita en equipos de dos personas.

• Saludo y presentación con la familia: ser cordial, informar la razón de la visita 

y preguntar si se puede ingresar al domicilio y su disponibilidad de tiempo 

para la visita.

• Se debe actuar de manera confiable y con respeto a la privacidad.

• Ejecutar las preguntas de las encuestas en caso de que la visita lo amerite.

• Observar el ambiente físico y ecológico de la familia.

• Tomar las medidas antropométricas.

• Dar consejos en cuanto a alimentación e higiene únicamente si la familia lo 

solicita.

• Explicar qué se hará con los datos tomados y cuáles serán los pasos que se van a 

seguir. 

3.11. Audiovisuales

Objetivo: proyectar a los asistentes, técnicas y situaciones que llamen su 

atención y que les permitan comprender casos especiales y comportamientos, 

así como evaluar y plantear soluciones a diferentes realidades.

Procedimiento:
• El (la) facilitador (a) deberá buscar un material audiovisual de calidad, que 

pueda ser proyectado en el lugar predeterminado y en los equipos disponibles.

• El video debe ser revisado en cuanto a su contenido, idioma, formas de 

expresión e ideas que va a transmitir. 

• Una vez autorizado el uso, se lo presenta a los asistentes con una explicación 

previa del objetivo del video (el tiempo no debe exceder una hora para no 

perder la concentración de la audiencia).

• Una vez finalizado el video, el (la) facilitador (a) guiará una discusión con 

respecto al tema: ¿qué llamó su atención?, ¿qué estuvo bien?, ¿qué estuvo 

mal?, ¿qué se puede hacer para evitar o tratar el problema?, etc. 

3.12. Promoción de salud en el sub-centro de salud

Objetivos: fortalecer la destreza en la capacitación de las voluntarias en salud 

para comunicar o tratar temas de salud y prevención en la comunidad asistente 

al sub-centro de salud; ayudar a las personas, mediante una conversación, a 

mejorar su comportamiento con respecto a un tema específico en salud.

Procedimiento:
• La promoción de la salud debe ser planificada con anterioridad, incluyendo 

los materiales (obligatorios, como el apoyo visual), el lugar y el horario.

• Los participantes asistirán al sub-centro de salud de manera puntual, según 

designe el (la) facilitador (a).

• Cada participante tendrá un tema a su cargo, para lo cual deberá llegar 

preparado y listo para dar respuestas.

• Una vez en el área de espera del sub-centro de salud, se deberá proceder 

a dar consejería sobre el tema, ya sea de manera individual o grupal, 

dependiendo del número de personas.
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Recomendaciones generales:
- La persona que esté a cargo debe presentarse de manera oral o con una 

identificación.

- Se preguntará al paciente sobre su interés en recibir consejería sobre el tema.

- El encargado debe consultar y escuchar el comportamiento de la persona para 

luego proceder a dar recomendaciones.

- Durante la conversación, es importante mantener al paciente motivado e 

interesado.

- Finalmente, se negociarán las soluciones y se llegará a los compromisos. 

3.13. Pasantías de estilo rotativo (colegios, sub-centros de salud, entidades 
del gobierno, sector privado y fundaciones)

Objetivos: mejorar las técnicas y destrezas sobre los temas relacionados con la 

salud; ser un apoyo en la educación de la comunidad en diferentes de temas de 

salud y nutrición, tanto en su promoción como en la prevención. 

Procedimiento:
• El (la) facilitador (a) realiza los contactos previos con las autoridades 

pertinentes para las pasantías.

• Las pasantías se ejecutan de manera rotativa durante el periodo de 

autorización de la entidad pertinente (mínimo un mes y máximo dos).

• Los horarios de pasantía se designan de acuerdo con la entidad y la 

disponibilidad de los voluntarios (as).

• Cada voluntario (a) debe recibir instrucciones sobre su manejo dentro de la 

institución (puntualidad, respeto, honestidad, organización y cumplimiento).

• La autoridad emitirá un documento en el que indique el desempeño del 

voluntario (a) en la institución.

3.14. Intercambios para capacitaciones 
(familias, escuelas, profesores, jóvenes, etc.)

Objetivos: potencializar los saberes, destrezas y prácticas que les permitan 

realizar acciones y tomar decisiones en su comunidad; ser un apoyo en la 

educación de la comunidad en diferentes de temas de salud y nutrición, tanto en 

su promoción como en la prevención. 

Procedimiento:
• Los voluntarios (as) capacitan a un grupo seleccionado de una comunidad 

diferente a la que pertenecen. 

• Los temas como metodologías y materiales son tratados y organizados con el 

(la) facilitador (a).

• Se convoca a la capacitación con al menos dos semanas de anticipación y se 

realizan al menos dos recordatorios, ya sea de manera oral, escrita o telefónica.

• El día de la capacitación se asiste con puntualidad y con los materiales 

necesarios.

• El (la) facilitador (a) deber estar presente durante todo el proceso.

3.15. Perfil de un líder constructivo

Objetivo: elaborar, con la participación de la comunidad, un perfil de cómo son 

realmente los líderes de la comunidad y cómo desearía la población que sea 

este líder.
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Procedimiento: 
• Para elaborar el perfil real, se debe hacer una entrevista corta y preguntar en 

la comunidad al menos a veinte pobladores de diversas edades, sexo, condición 

social y ocupación su opinión respecto a sus líderes. 

• Las preguntas podrían ser:

¿Qué cualidades ves en los líderes de la comunidad?

¿Qué dificultades identificas en los líderes de la comunidad?

¿Cómo aportan los líderes al desarrollo de la comunidad?

¿Qué deberían mejorar los líderes de la comunidad en su forma de ser y de trabajar?

¿Cómo aporta la población al buen trabajo de los líderes?

• Organizar la información en cuadros, por preguntas, donde se colocan las 

opiniones de todos de la siguiente forma:

• Realizar una reunión donde se presenten las opiniones recogidas y pedir a los 

participantes que expongan todas sus ideas como si fuera una lluvia, para definir 

las características que debe tener todo líder:

• Para ello, entregarles tarjetas donde puedan escribir de forma corta, en no más 

de siete palabras, esas características; si hay personas que no saben escribir, 

estas deben trabajar en pareja con quienes saben escribir, aportando sus ideas. 

• Pedir que peguen sus tarjetas en una pared para que todos las puedan leer.

• Ordenar las tarjetas, identificando las opiniones que aparecen; en esta tarea 

puede ayudar la población asistente a la reunión, indicando qué tarjetas tienen 

ideas similares. 

• Luego, se leen las características que se agruparon y que quedaron solas.

• Pedir que formen grupos donde los pobladores acuerden formas de apoyar a 

sus líderes para que sean buenos guías, con las características que mencionaron 

en la etapa anterior y que comenten sus conclusiones cantando una canción, 

cuya letra dé a entender el compromiso que los grupos asumen para apoyar a 

los líderes a llegar hacia ese perfil.

3.16. Mejorando mi condición de líder

Objetivo: elaborar una propuesta de actividades con las que el (la) líder se 

comprometen para mejorar su rol.

Procedimiento:
• Revisa lo trabajado en la etapa “aprendiendo juntos”, respecto a la forma de 

organizar un plan de acción.

• Utiliza la matriz sugerida en este apartado u otra que se crea conveniente 

para escribir las actividades que desarrollarás para mejorar tu condición de 

líder tanto en el nivel personal como familiar y comunitario.

• Puedes tomar en cuenta esta matriz:
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3.17. La negociación en el manejo de conflictos

• El (la) facilitador (a) explica la dinámica “dibujando el concepto” al grupo, que 

deberá dibujar qué entiende por negociación. Cada grupo presentará su dibujo y 

observará las presentaciones de los demás. El (la) facilitador (a) presentará sus 

conclusiones.

Uno de los principios básicos de la negociación es que para que esta sea efectiva 

las partes deben:

- Actuar de buena fe con la otra parte y buscar un resultado que lo ponga lejos 

de una situación desfavorable.

- Respetar a la otra parte, tener una actitud justa, equilibrada y sin violencia.

- Plantear las contradicciones que la otra parte señala para que se dé cuenta y 

reflexione sobre su propia lógica.

- Descubrir la manera de aprovechar las debilidades y convertirlas en 

oportunidades para superar el conflicto.

- Proponer una estrategia que permita economizar recursos, tiempo y energía.

- Comunicarse de manera precisa, de tal manera que permita una buena 

comprensión.

- Llevar la conversación en lo posible con confianza mutua.

Pasos para la negociación: hay que tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones para que una negociación tenga buenos resultados:

Definición del conflicto: es el ejercicio mental y verbal que realizan las 

partes para reconocer y expresar qué tipo de conflicto tienen y cuáles son sus 

características. De este modo, se tendrá claro de qué se trata el problema 

durante la discusión y la toma de decisiones para resolverlo.

Análisis del conflicto: el conocimiento más profundo del conflicto permite 

llegar a establecer lo que este significa en la vida de cada una de las partes. 

Otros elementos que se deben tener en cuenta son las expectativas, las 

capacidades, las voluntades y los intereses opuestos que tienen las partes. 

Esto facilita que se tome conciencia de las causas del conflicto, de sus posibles 

consecuencias en caso de que no se resuelva y de qué ventajas habría si se 

resuelve.
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Generación de opciones: es un paso que se debe seguir luego de que se 

conocen el conflicto y sus consecuencias. En este momento se identifican 

diversas opciones para poder solucionarlo, porque puede haber más de una 

elección que se puede aplicar.

Selección de opción: de todas las opciones que pueden ayudar a resolver el 

conflicto, es necesario seleccionar una. Esa selección se hace considerando 

los aspectos positivos y negativos que tiene cada opción sugerida, descartando 

las que tienen mayores aspectos negativos.

Seguimiento: es un paso muy importante. La resolución de un conflicto no asegura 

su cumplimiento. Es necesario asignar tareas y responsables para asegurar que se 

den los pasos necesarios para que la solución del conflicto sea definitiva.

Evaluación: es el control que se hace para comprobar si los pasos 

necesarios para resolver el conflicto están siendo ejecutados por las personas 

comprometidas, con los recursos asignados, en la forma acordada y en el 

tiempo establecido.

• El (la) facilitador (a) crea el caso de un conflicto que pudiera presentarse en la 

comunidad en el tema de su elección (según los asistentes). Los asistentes se 

reunirán en grupos y analizarán el caso utilizando la siguiente matriz:

• El (la) facilitador (a) pregunta qué otra forma de negociar podrían proponer en 

relación con este caso

3.18. Planificación participativa

Objetivo: crear planes de desarrollo en temas de interés para la familia, el 

trabajo o la comunidad.

Procedimiento

• Se definirá un tema de interés para el grupo.

• Se completa el siguiente cuadro en grupo. Es importante que el (la) facilitador 

(a) recalque la importancia de cada punto para el logro de objetivos, así como 

los principales problemas que suceden por falta de cumplimiento.

3.19. Manejo de presupuesto

Objetivo: practicar las herramientas de manejo del presupuesto para el hogar 

o el trabajo. 

Procedimiento

• El (la) facilitador (a) invita a los asistentes a participar en la dinámica 

“preparando nuestra comida” al analizar el cuadro siguiente:
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Objetivo____________________________________________
Tiempo_____________________________________________
Responsable (s) ______________________________________

• Cada grupo presenta su matriz a los otros grupos.

• Cuando terminen las presentaciones, se escucha la explicación del (la) 

facilitador (a) en torno a la importancia de hacer presupuestos para la 

ejecución de las acciones cotidianas, indicando que sin presupuesto no se 

puede ejecutar ninguna actividad, menos aún una iniciativa comunitaria.

3.20. Ficha familiar (modelo)

Objetivos: evaluar las condiciones de salud de las familias de la comunidad; 

mantener un registro de los avances; obtener información útil para la toma de 

decisiones oportunas que beneficien a la comunidad. 
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A continuación, se presenta un modelo de ficha familiar que podrá ser aplicado por los 

voluntarios (as) en salud.
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3.21. Afiche

Objetivo: Participación del grupo asistente para profundizar un tema aprendido 

a través de la práctica.

Procedimiento:
• El (la) facilitador (a) divide a los presentes en grupos.

• Se solicita a los participantes que, en base al tema por tratar o analizar, emitan 

sus opiniones en forma de afiche, de tal forma que aporten positivamente al tema.

• Cuando se hayan elaborado los afiches, un integrante de cada grupo procede 

a presentar los elementos o puntos importantes a todos los asistentes.

• El (la) facilitador (a) pregunta a los asistentes qué interpretan o qué 

conclusiones sacan de cada uno de los afiches.

• Finalmente, el grupo explica a todos los presentes la interpretación de los 

símbolos, elementos, dibujos, etc., que contiene el afiche.

3.22. Refranes

Objetivo: conocerse entre los asistentes y reforzar un tema específico.

Procedimiento:
• Entregar a todos los asistentes frases cortadas y colocarlas en una bolsa.

• Todos los asistentes deben buscar la parte de la frase que calce para 

completarla.

• Una vez completada la frase, comenzarán a presentar a su pareja y mencionar 

la frase que escogieron; emitirán su opinión sobre la oración elegida y así se 

sigue hasta terminar con todos los asistentes.

3.23. Hallar la otra mitad

Objetivo: apertura de un taller para relacionar los conocimientos previos que 

tienen los participantes de un tema que se va a tratar.

Procedimiento:
• Según el tema por tratar se elabora el material previamente.

• Cada símbolo, papel, tela, etc., se recorta en dos partes irregulares (similar 

a un rompecabezas).

• Se divide en dos grupos a todos los presentes.

• Posteriormente, los participantes se mezclan y deben encontrar la mitad 

correcta para completar la figura.

• Cuando los participantes encuentren su mitad, dialogan sobre el significado 

que tiene la figura o símbolo.

• El (la) facilitador (a) explica la relación que tiene cada figura con el tema que 

se tratará en el taller.

3.24. La caja de sorpresas

Objetivo: reconocer la importancia de un tema específico.

Procedimiento:
• Elaborar una caja o una bolsa y colocar tarjetas informativas sobre el tema. 

• Pueden usarse símbolos, frases, preguntas, recortes, etc.

• Los participantes tienen que hacer circular la caja entre todos.

• Cuando el (la) facilitador (a) haga sonar el pito, la persona que tiene la caja 

sacará una tarjeta, la lee en voz alta y responde o explica lo expuesto en la tarjeta.
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• El juego debe continuar hasta que se terminen las tarjetas.

• El (la) facilitador (a) refuerza las respuestas de los participantes para aclarar 

el tema.

3.25. Mensajes importantes

Objetivo: socializar y complementar un tema observado a través de mensajes 

clave que se hayan comprendido en la clase.

Procedimiento:
• Organizar los grupos de trabajo.

• Entregar a cada grupo un pliego de papel y un marcador.

• Cada grupo elabora mensajes clave e importantes en base al tema tratado 

en la clase.

• Un representante de cada grupo expone los mensajes importantes anotados.

• Se colocan los mensajes clave en el aula para recordarlos a lo largo de las 

capacitaciones.

• Finalmente, todos los grupos analizan los mensajes clave y el (la) facilitador 

(a) refuerza las preguntas que puedan aparecer al culminar la actividad.

3.26. Reconociendo al líder

Objetivos: reconocer al líder como una persona de confianza que es capaz 

de solventar problemas en la comunidad; valorar la importancia del trabajo en 

equipo para la obtención de resultados.

Procedimiento:
• El (la) facilitador (a) debe asegurarse de que cerca hay un espacio amplio 

para la movilidad de los participantes.

• Dependiendo del número de participantes, el (la) facilitador (a) los divide en 

grupos de máximo seis personas. 

• El objetivo de la dinámica es que se trasladen de un punto a otro con los ojos 

cerrados. En el camino se colocan obstáculos y se designará a una persona 

por grupo para ser quien guíe al resto. 

• La persona seleccionada es la única que puede permanecer con los ojos 

abiertos; sin embargo, no puede hablar.

• El grupo debe formar un tren, es decir, ubicar sus manos en los hombros de 

la persona que está frente a él (ella) y caminar según se mueva la persona del 

frente. 

• Cuando cada grupo haya llegado a la meta, se comparte la experiencia en 

grupo. La dinámica se enfoca en la responsabilidad, la confianza, el trabajo 

en equipo, los miedos y la colaboración. 

3.27. Escenarios

Objetivo: comparar diferentes situaciones en donde en diversos escenarios, 

con o sin características específicas, se presenten variadas circunstancias a 

favor o en contra de la comunidad.

Procedimiento:
• El (la) facilitador (a) describe dos diferentes escenarios: a) el primero debe 

representar a la comunidad y sus logros con la característica estudiada; b) el 

segundo debe representar a la comunidad con la característica estudiada y 

con las debidas consecuencias.
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• El (la) facilitador (a) tiene la opción de presentar el escenario completo o de 

dar la oportunidad a los participantes para que lo creen y discutan en grupo.

• Se debe realizar un análisis profundo de la importancia de la característica 

tratada en la comunidad.

3.28. Yo también fui niño (a)

Objetivo: sensibilizar a los participantes sobre la niñez, como una parte de la 

sociedad que merece respeto y ser escuchada.

Procedimiento: 
• El (la) facilitador (a) prepara una carta sobre un niño de siete años y las 

dificultades que vive en el entorno familiar y escolar (aproximadamente tres 

minutos).

• Los participantes opinan sobre los sentimientos que surgieron al escuchar el 

texto.

• Se comparten las principales alegrías y tristezas vividas durante la niñez y 

cómo se sintieron frente a los adultos.

3.29. Estereotipos

Objetivo: establecer los estereotipos de género existentes en la comunidad y 

cómo estos afectan e influyen en la vida de los participantes.

Procedimiento:
• Dividir al grupo en dos partes, preferiblemente en hombres y mujeres.

• Cada grupo escribe las cinco principales actividades que realizan los 

hombres y las mujeres en la comunidad.

• Un representante de cada grupo expone frente a los demás.

• Por turnos, el grupo opuesto expone si está de acuerdo con las características 

descritas. 

• El (la) facilitador (a) inicia el análisis respondiendo a las siguientes preguntas:

- ¿Las características señaladas son naturales o adquiridas?

- ¿Hay discriminación frente a las características descritas?

- ¿Qué cambiaría si se invirtieran los papeles?

3.30. Canasta nutritiva
  

Objetivo: aplicar y socializar los conocimientos sobre un tema específico.

Procedimiento:
• Organizar grupos de trabajo; cada uno debe contar su experiencia frente al 

tema que se tratará en el taller.

• Cada grupo emite un listado de alimentos básicos y frecuentes que consumen 

los participantes.

• El grupo puede dibujar en un papelógrafo, de acuerdo con el tema por tratar, 

el listado de alimentos que cada participante mencionó.

• Cada grupo socializa cómo son los hábitos de alimentación que tienen sus 

integrantes.

• El facilitador presentará la combinación correcta en base al tema que se 

esté tratando, aclarará las dudas que presente en el grupo y motivará para 

mejorar la alimentación. 

• El facilitador puede abordar todos los puntos necesarios para aclarar el tema 

que se esté tratando. 



ESCUELA DE NUTRIOLOGÍA PLAN INTEGRAL DE FORMACIÓN: APRENDER HACIENDO

50

3.31. Juego de alimentos

Objetivo: analizar visualmente las equivalencias de porciones con alimentos 

plásticos.

Procedimiento:
• Dividir al grupo en equipos de tres personas.

• El facilitador explicará previamente las porciones de alimentos con la ayuda 

de muestras plásticas a todos los asistentes.

• En grupos, los integrantes analizan las porciones que consumen a diario de 

cada uno de los alimentos que se repartan y determinarán la importancia que 

tienen en su alimentación diaria.

• Un representante de cada grupo menciona al pleno cuántas porciones 

consumen a diario de cada uno de los alimentos.

• Finalmente, el facilitador refuerza la importancia de cubrir las porciones 

recomendadas que establece la pirámide de alimentos y los beneficios que 

tiene incluirlos en la dieta diaria.

3.32. Rompecabezas

Objetivo: Abordar conceptos nuevos e incrementar conocimientos.

Procedimiento:
• Dividir en grupos a todos los asistentes y dejar un espacio en el centro para 

poder realizar la dinámica.

• Se entrega a cada grupo un pliego de cartulina o papel periódico con el 

dibujo de una mujer embarazada. 

• Una vez colocado el dibujo en el piso, el facilitador ubica en el centro de 

todos los grupos cartulinas o piezas con mensajes o palabras clave sobre un 

tema específico que se tratará. Adicionalmente, se mezclan los mensajes con 

piezas que no corresponden al tema para distraer a los asistentes.

• El grupo que complete de manera correcta el perfil de la mujer embarazada 

ganará.

• Es importante que el facilitador establezca un tema específico para cada 

grupo; de esa manera no hablan todos de lo mismo, sino que comparten la 

información que tenían que completar.

3.33. Juego de la cadena alimentaria
  

Objetivo: identificar el proceso de la cadena alimentaria.

Procedimiento:
• Dividir en grupos a los asistentes.

• El (la) facilitador (a) reparte a cada grupo las tarjetas de cartulinas con los 

puntos que intervienen en la cadena alimentaria (productores de materias 

primas, agroindustria, distribución y consumidores).

• Cada grupo debe representar en una dramatización a los personajes que se 

les asignó, de acuerdo con las tarjetas repartidas en el orden correcto de cada 

punto de la cadena alimentaria.

• El (la) facilitador (a) refuerza, al finalizar las presentaciones, mediante una 

descripción, los pasos necesarios y su importancia para asegurar la cadena 

alimentaria.
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3.34. Juego de nutrientes y alimentos
  

Objetivo: identificar los nutrientes que tiene cada grupo de alimentos.

Procedimiento:
• El facilitador previamente elabora cartillas con dibujos de los alimentos, de 

acuerdo con cada grupo de nutrientes, por ejemplo, grupo de lácteos: leche, 

yogurt, queso.

• Posteriormente, en el pizarrón se colocan los nombres de los macronutrientes: 

carbohidratos, proteínas, grasas, fibra y agua; en el caso del agua, es 

importante identificar sus funciones y sus recomendaciones diarias.

• Los voluntarios (as) reciben por lo menos tres tarjetas para que puedan 

colocarlas de acuerdo con los nutrientes que consideren que tienen los 

alimentos y sus funciones.

• Finalmente, el facilitador pasa a la pizarra para verificar que se hayan 

colocado correctamente los alimentos en cada nutriente y dará un refuerzo 

del tema para aclararlo a todos los asistentes.

3.35. Creando tu plato de colores
  

Objetivo: analizar e identificar los micronutrientes que aportan los alimentos 

cuando diversificamos los colores en un plato.

Procedimiento:
• El (la) facilitador (a) prepara con anticipación dibujos de alimentos en 

cartulinas y en la parte posterior ubica los micronutrientes que aportan y el 

fito-químico que contienen, por ejemplo, los huevos contienen vitamina D, K, 

E, fósforo, cloro y hierro.

• Los voluntarios (as) deben formar grupos, a los cuales se les reparten las 

tarjetas para que puedan observar primero los alimentos, sus nutrientes y 

fito-químicos; luego, deben formar el plato que normalmente ellos consumen 

en sus casas.

• Los participantes evalúan qué nutrientes están comiendo y si son platos nutritivos.

• Después, el facilitador refuerza e indica cómo debe estar armado un plato de 

acuerdo con los nutrientes y sus colores.

• Los voluntarios (as) tienen otra oportunidad para crear un plato colorido con 

varios nutrientes.

• Cada integrante de los grupos debe mencionar cómo es su plato colorido y 

justificar por qué está correcto ese plato.

• El facilitador refuerza el tema al finalizar el juego.

3.36. Movimientos dinámicos

Objetivo: practicar actividad física para observar el estado actual de las 

personas y resaltar la importancia que tiene para fomentar una actitud positiva y 

la sensación de bienestar.

Procedimiento:
• El (la) facilitador (a) organiza al grupo de tal forma que pueda observar la 

ejecución de la actividad de todos.

• Se puede contar con música de fondo; de esta manera el facilitador empieza 

a ejecutar movimientos corporales suaves al inicio (como mover la cadera en 

forma circular, estirar los brazos y piernas y realizar movimientos del cuello).

• Posteriormente, los movimientos son mucho más rápidos en relación con 

la música; se puede hacer correr en su propio sitio a las personas, pedir que 
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realicen movimientos parecidos a estar saltando la soga mientras aplauden 

hacia arriba y abajo; también se pueden realizar pasos de una canción de 

preferencia rápida para continuar con el movimiento cardiovascular.

• Finalmente, el facilitador termina la actividad con un estiramiento de las 

articulaciones y evalúa cómo se sienten los voluntarios (as) tras la actividad.

3.37. Dado de colores

Objetivo: identificar los beneficios y la fuente alimentaria de acuerdo con 

los diferentes colores de las verduras y frutas y reforzar las funciones de los 

micronutrientes.

Procedimiento:
• Elaborar un dado grande y colocar los colores analizados que proveen 

los fito-químicos y otro con los nombres de las vitaminas y minerales más 

importantes.

• El facilitador organiza al grupo en un círculo, de forma que se observe un 

espacio grande en el centro.

• El facilitador lanza un dado a los participantes por el lado derecho y otro por 

la izquierda; ambos deberán circular en forma de reloj. Cuando el facilitador 

toque el pito, la persona que se quedó con el dado de colores debe mencionar 

qué beneficios brinda el color que se observa en la parte superior y su fuente 

alimentaria, por ejemplo, el color rojo protege el corazón y se encuentra en el 

tomate de riñón. 

• La otra persona que se quedó con el dado de palabras debe mencionar la 

función de la vitamina o mineral que se observe en la parte superior y una 

fuente alimentaria; por ejemplo, el calcio ayuda a fortalecer los huesos y se 

encuentra en la leche.

• Cada vez que se repita un color o micronutriente, la persona menciona otra 

función y una fuente alimentaria distinta.

• De esta forma avanza el dado en forma circular, hasta que todos hayan 

participado en el juego. 

3.38. Philip 6-6
  

Objetivo: obtener información de los asistentes en corto tiempo.

Procedimiento: 
• El (la) facilitador (a) divide a los participantes en grupos de máximo seis 

personas.

• Se plantea una interrogante o tema por tratar que cada grupo debe analizar 

durante seis minutos.

• Cada grupo nombra a un portavoz que será quien transmita a la audiencia los 

principales puntos tratados en el grupo. 

3.39. Papelógrafo 

Objetivo: Plasmar opiniones o acuerdos de grupo, de manera resumida y 

ordenada.

Procedimiento:
• La audiencia se divide en cinco o seis grupos.

• El (la) facilitador (a) entrega un tema o pregunta de discusión a cada grupo. 
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Luego, un representante de cada equipo escribe los acuerdos y opiniones en 

el papel y finalmente los socializa con el resto de la clase.

3.40. Rotafolio

Se recomienda el uso del rotafolio en las charlas de los facilitadores a los 

voluntarios (as) y en las de los voluntarios (as) a la comunidad. El rotafolio es un 

auxiliar visual que permite la capacitación uno a uno o uno a dos como máximo. 

Consiste en varias páginas de papel sostenidas en un soporte general, de tal 

manera que el (la) facilitador (a) pueda voltear las láminas a medida que avanza 

en los temas. En la parte posterior de la lámina el (la) facilitador (a) puede 

visualizar la explicación de la lámina de enfrente, su uso e importancias. Esto 

permite que recuerde los puntos importantes que debe mencionar al educando. 

Es una técnica fácil, barata y se puede adaptar a cualquier tipo de tema.

3.41. “Coaching” educacional

El “coaching” es un término reciente que se usa para definir un diálogo 

participativo, con la intención de incrementar la motivación de las personas en 

los ámbitos grupal o individual. En este diálogo se busca entender los factores 

que influyen en la adquisición de hábitos en los individuos, para encontrar con 

ellos alternativas de solución para que puedan tomar sus propias decisiones, 

con el fin de alcanzar sus objetivos. El facilitador con esta estrategia acompaña 

a los educandos, facilita los recursos, la perspectiva adecuada y la motivación 

necesaria a su audiencia. Así mismo, ayuda a identificar las barreras que 

pudieran existir, brindando herramientas oportunas para actuar. La audiencia, 

fruto de un proceso de “coaching”, crea el entorno adecuado y adopta la actitud y 

la determinación necesarias para conseguir el cambio en su alimentación. Para 

lograrlo, existen diversas habilidades que se detallan a continuación:

• “Rapport”: esta cualidad implica sintonizar o conectarse con la audiencia. 

El facilitador puede conectarse mediante su lenguaje corporal, lenguaje 

emocional, cultura o creencias. El fin de esta cualidad es establecer un vínculo 

con la audiencia en donde exista confianza. Numerosos estudios definen en 

este contexto a las neuronas espejo que tienen los humanos para interpretar 

los contextos e intenciones de los demás. Se dice que en base al lenguaje 

corporal que manifiesta el facilitador, él y la audiencia están o no sincronizados, 

cohesionados. 

• Preguntas poderosas: son herramientas que facilitan la reflexión y el cambio. 

El objetivo es plantear preguntas que descoloquen al paciente, que lo hagan 

reflexionar y pensar. No deben usarse preguntas cerradas, sino que es preferible 

iniciar con preguntas como: ¿dónde?, ¿cómo?, ¿de qué forma?, ¿qué?, ¿cuándo?, 

¿con quién?

• Feedback: la retroalimentación que recibe la audiencia implica devolverle sus 

palabras para:

• Validar: confirmar lo que hemos entendido.

• Motivar: reconocer de manera inmediata, felicitar, celebrar, dar la mano.

• Comparar: entre dos opciones.

• Reestructurar: dar otra perspectiva.
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Tipos de retroalimentación:
• Cognitiva.

• Emocional.

• Corporal.

• De resumen.

• Empatía: del griego ἐμπάθεια, empátheia, significa “desde dentro”. Ponernos 

en el lugar del otro, es decir, comprender.

• No es necesario estar de acuerdo, a diferencia de la simpatía. Es la estrategia 

para lidiar con la resistencia del paciente. La empatía, para que funcione, debe 

ser real. Para ello se pueden usar frases como: 
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CAPÍTULO V
MALLA GENERAL

El Plan Integral de Formación nace de la necesidad de instruir a los voluntarios 

(as) comunitarios, beneficiarios del proyecto, en temas de interés colectivo para 

la formación específica en nutrición y seguridad alimentaria. El contenido de esta 

malla ha sido diseñado basándose en el análisis de las necesidades generales 

de la capacitación realizada en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas 

y Cotopaxi. La malla general constituye una etapa preliminar, esencial para el 

ingreso del participante a su malla de formación.

MALLA GENERAL

1. Objetivo específico
Formar al grupo de voluntarios (as) en temas generales de conocimiento básico 

para ejercer el liderazgo en nutrición y seguridad alimentaria en beneficio de su 

comunidad.

2. Importancia de los voluntarios (as) con conocimientos en la malla general
Los conocimientos en temas como seguridad y soberanía alimentaria, derechos, 

interculturalidad, género y liderazgo son de gran relevancia y surgen a raíz de la 

priorización del diagnóstico realizado, donde se evidenciaron las oportunidades 

de educación y formación. Este diagnóstico se hizo en cada parroquia donde 

se ejecutará el proyecto. Todos los temas presentados en la malla general 

permitirán a los voluntarios (as) identificar su papel particular en el desarrollo de 

la comunidad y la soberanía alimentaria de su pueblo. Es importante, además, 

que los beneficiarios conozcan sus derechos, deberes, género y que aprecien 

su cultura y estén al tanto de las herramientas básicas de liderazgo para facilitar 

las funciones en el hogar y lugar de trabajo. Por lo tanto, las herramientas y los 

valores que se fomentarán en esta malla son de extrema importancia para el 

empoderamiento de la comunidad. 

3. Personal formador participante
Cada uno de los módulos de formación podrá estar a cargo de docentes de las 

universidades de las provincias o cualquier otro profesional voluntario.

a) Instrucciones para el facilitador:
1. Ubicar el taller que se va a ejecutar en el cuadro de cada malla y leer las habilidades 

que deben desarrollar los voluntarios (as) de acuerdo con el tema tratado.

2. Leer el tipo de sesión educativa que deberá usarse para el taller (se han 

creado tres tipos de sesiones educativas).
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3. Seguir los pasos de la sesión educativa (el manual del facilitador explica uno 

a uno cada paso).

4. En el contenido del taller se especifican los temas que se van a tratar junto con 

la técnica sugerida de aplicación, así como el tiempo aproximado de ejecución 

(cada técnica se describe en el manual).

5. El facilitador deberá tomar en cuenta los tiempos propuestos para cumplir con 

los objetivos del taller.

b) Sesiones educativas (ver capítulo 3)

Se han creado tres tipos de sesiones educativas, tanto para la malla general 

como para la de nutrición y seguridad alimentaria. Cada sesión está conformada 

por cinco o seis pasos que se deberán ejecutar en la sesión educativa o taller. 

Es importante que el facilitador garantice el tiempo adecuado para cada paso, ya 

que todos los momentos se han incluido como técnicas metodológicas válidas, 

que pretenden obtener resultados positivos en los beneficiarios. A continuación, 

se explican los tipos de sesión educativa que se utilizan, junto a un gráfico 

representativo:
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4. Requisitos para ingresar al programa de formación
Cada participante que se inscribe en el Plan Integral de Formación deberá 

cumplir con los módulos correspondientes de la malla general, para luego iniciar 

la formación en la malla de nutrición y seguridad alimentaria. 

5. Diseño de la malla general
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6. Recursos para la ejecución del programa 

7. Estructura programática de la malla curricular
A continuación, se describe el Plan Integral de Formación para la malla general. 

Los módulos que se presentan han sido determinados como básicos para que 

los voluntarios (as) inicien su capacitación en el Plan Integral de Formación. La 

malla general está formada por cinco módulos y cada uno está compuesto por 

talleres o sesiones educativas con dos horas de duración por taller y dieciséis 

horas para completar la malla general. 

Para la ejecución de la malla es importante que los facilitadores investiguen y 

se preparen en temas de actualidad, con lo cual podrán incrementar o reducir 

los logros de aprendizaje que se van a desarrollar en la comunidad, según sus 

características y necesidades particulares. Por esta razón, se sugiere obtener 

información de conocimientos, actitudes y destrezas antes de cada taller, 

mediante un cuestionario con preguntas cerradas o de opción múltiple. 

El conocimiento se refiere a lo que la comunidad entiende sobre un tema 

específico. Resulta de la instrucción y la experiencia. Es personal, ya que reside 

en las personas que lo asimilan como propio (responde a la pregunta ¿qué 

saben?); la destreza se refiere a la forma en la que una persona demuestra sus 

conocimientos y actitudes a través de sus acciones (responde a la pregunta 

¿qué hace?); la actitud tiene que ver con lo que una persona siente sobre un 
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tema específico. Es el conjunto de creencias, sentimientos y tendencias de una 

persona, que dan lugar a un determinado comportamiento y que depende de sus 

experiencias y conocimientos previos, aunque estas no lo determinen (responde 

a la interrogante ¿qué sienten?).
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CAPÍTULO VI
MALLA CURRICULAR PARA VOLUNTARIOS (AS) COMUNITARIOS (AS)

Plan integral de formación en seguridad y soberanía alimentaria, nutrición e higiene

En este documento se presentan los lineamientos generales del proceso de 

formación de voluntarios (as) comunitarios (as). Ha sido diseñado basándose en 

el diagnóstico de las necesidades de formación de la parroquia de Puerto Limón, 

en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, así como de Guasaganda 

y Pucayacu, en Cotopaxi. Se ha diseñado esta malla basándose en la realidad 

social y en las necesidades de las comunidades beneficiarias y podrá replicarse 

o adaptarse a otras realidades similares.

1. Meta 

Lograr comunidades con voluntarios (as) comunitarios (as) formados (as) en 

seguridad y soberanía alimentaria, nutrición e higiene, con el aval de entidades 

comprometidas en el trabajo comunitario y en el desarrollo de su gente, con el 

fin de mejorar la calidad de vida de las familias beneficiadas.

2. Objetivo general
Establecer un programa de formación para voluntarios (as) de las comunidades 

beneficiadas, sobre seguridad y soberanía alimentaria, nutrición e higiene, para 

mejorar la capacidad de gestión local en el ejercicio del derecho alimentario bajo 

los principios de equidad. 

3. Objetivos específicos
• Consolidar un equipo de voluntarios (as) comunitarios (as), capaz de promover 

las intervenciones comunitarias junto con los profesionales de la salud y el 

emprendimiento comunitario.

• Formar voluntarios (as) capaces de promover la salud, la nutrición y la 

seguridad alimentaria entre sus vecinos y generar proyectos de intervención en 

sus comunidades, desde un marco que fortalezca la construcción de ciudadanos 

de derecho con la inclusión de las autoridades locales. 

4. Justificación 
Un programa de formación para voluntarios (as) constituye un paso elemental en 

el desarrollo de una comunidad. Los voluntarios (as) comunitarios (as), al contar 

con los conocimientos y las herramientas necesarias en nutrición y seguridad 

alimentaria, podrán abogar por sus derechos y ser un nexo muy importante entre 
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la comunidad y las autoridades locales para el fomento del trabajo en equipo y 

la consecución de los proyectos que beneficien a los grupos más vulnerables. 

En el contexto social, las zonas rurales y urbano-marginales del Ecuador sufren 

pobreza y falta de acceso a los servicios básicos, como el agua potable; también 

tienen problemas de transporte y vías, enfermedades infecciosas, respiratorias y 

desnutrición, entre otros. Las entidades gubernamentales e internacionales han 

unido esfuerzos para solventar uno a uno estos problemas y lo mismo han hecho 

otras organizaciones sin fines de lucro que, año tras año, apoyan las gestiones 

de las entidades del gobierno en el cumplimiento de sus metas. Las comunidades 

del Ecuador necesitan acciones sostenibles que empoderen a los individuos y no 

estrategias asistencialistas que hagan que la participación de la ciudadanía sea 

casi inexistente, sin lograr el desarrollo local ni la mejora en su calidad de vida. 

Al formar voluntarios (as) comunitarios (as) de la salud, con conocimientos en 

seguridad alimentaria y prevención de enfermedades a través de la nutrición, 

se espera que la ciudadanía se vuelva activa en el ejercicio de sus derechos y 

se transparenten los procesos de gestión de la salud; también se busca que las 

mujeres embarazadas y las amas de casa propicien mejores hábitos de consumo 

de alimentos y que se intervenga en los problemas de salud más importantes 

para llegar al círculo ejemplar del desarrollo y la salud. 

5. Características de la población evaluada
El 93 % del grupo de voluntarios (as) encuestados (as) en la provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas fueron mujeres; las edades, en su mayoría, estuvieron 

entre los 31 y los 48 años; el 57 % de voluntarios (as) contaban con estudios 

básicos incompletos, es decir, no aprobaron la secundaria completa y, por tanto, 

no obtuvieron títulos de bachiller. Sin embargo, esto no es un obstáculo para que 

los voluntarios (as) puedan seguir la formación de dos años, ya que cumplen el 

requisito indispensable de saber leer y escribir. No obstante, sería importante 

contar posteriormente con un curso básico de ortografía y redacción, ya que las 

encuestas tabuladas revelaron varios errores de este tipo. 

Se evidenció el interés por una formación de dos años, en donde la mayoría 

de voluntarios (as) mencionó estar dispuestos a dedicar dos días a la semana, 

con un promedio de dos horas por día para las capacitaciones establecidas. 

En cuanto a los conocimientos previos de los conceptos básicos de seguridad 

alimentaria y temas de nutrición, se observó una escasa preparación, por lo que 

se vuelven importantes estos temas en la malla curricular. Pocos voluntarios 

(as) dijeron tener dominio en temas de valoración antropométrica, lactancia, 

alimentación en el embarazo y alimentación infantil. Vale la pena recalcar que 

este grupo mostró una actitud positiva ante las encuestas realizadas, lo cual tiene 

una relación coherente con sus respuestas, ya que el 100 % observó un impacto 

beneficioso al iniciar una formación de dos años. En términos generales, tienen 

prácticas moderadamente saludables en su alimentación y estilos de vida. 

Tomando en cuenta la práctica que los voluntarios (as) pueden tener en el campo, 

se observó que pocos han realizado prácticas sobre evaluación nutricional y la 

mitad de los encuestados han utilizado las tablas de crecimiento. Adicionalmente, 

falta iniciativa y una mejor relación con las autoridades locales para gestionar 

actividades de mejora en beneficio de sus familias y de la comunidad. 
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Cerca de la mitad de los voluntarios (as) han participado previamente en proyectos 

comunitarios y han observado buenos resultados, lo cual demuestra interés y 

perseverancia para alcanzar objetivos positivos que generan valor agregado no 

solo para su familia, sino para la comunidad en la que residen.

Los voluntarios (as) indicaron que necesitan técnicas de capacitación, material 

didáctico e información para llegar a su comunidad, ya que la población 

hace caso omiso de las recomendaciones que ellos (as) emiten, es decir, las 

sugerencias brindadas no tienen mayor influencia dentro de la comunidad, por lo 

que se vuelve importante buscar estrategias y dinámicas que involucren a toda 

la población. 

Su alimentación en general fue abundante en carbohidratos; además, existía 

un fraccionamiento de las comidas y tenían prácticas básicas de cocción, como 

asar o freír. Otras características de los voluntarios (as) en Santo Domingo de 

los Tsáchilas fue la presencia moderada de machismo en las comunidades, 

se practicaban relativamente pocas actividades deportivas, tenían una actitud 

positiva para desempeñar el rol de voluntario (a) en salud, se mostraron 

preocupados por el alto índice de embarazo en las adolescentes y requieren mayor 

asistencia en temas de higiene para disminuir los riesgos de contaminación. Es 

necesario señalar que los voluntarios (as) solicitaron un horario establecido para 

las capacitaciones, de preferencia a partir de las tres de la tarde, ya que muchos 

tenían trabajos adicionales por la mañana, lo que dificultaría su asistencia.

Por otro lado, en relación con el grupo de voluntarios (as) encuestados en la 

provincia de Cotopaxi, se observó que el 85 %  fueron mujeres, con edades 

comprendidas entre 20 y 40 años en su mayoría. En lo referente al nivel de 

escolaridad, encontramos que el 32 % de los voluntarios (as) tenían una 

instrucción incompleta, es decir, no alcanzaron a culminar la secundaria y, por 

lo tanto, no obtuvieron el título de bachiller; sin embargo, al igual que en la 

provincia de Santo Domingo, este punto no es un obstáculo para la formación 

de los dos años, ya que todos los voluntarios (as) saben leer y escribir. Este 

grupo mostró claramente un nivel bajo de conocimientos en conceptos básicos 

de seguridad alimentaria y nutrición, lo que puede estar influido porque al final 

se integraron nuevas personas al grupo de voluntarios (as), por lo cual los 

conocimientos reflejaron resultados deficientes. En lo que tiene que ver con los 

temas que dominan, un alto porcentaje mencionó la medición antropométrica. 

Adicionalmente, todos mostraron una actitud positiva y motivación en lo relativo 

al Plan Integral de Formación. 

Al evaluar la práctica alimentaria, encontramos que los voluntarios (as) tenían 

malos hábitos de alimentación. Los alimentos que consumían, en su mayoría, 

fueron carnes; el resto de grupos de alimentos se ingerían con muy poca 

frecuencia. Más de la mitad de los voluntarios (as) no habían formado parte 

anteriormente de proyectos comunitarios, lo cual está relacionado con la 

integración de los nuevos voluntarios (as) al grupo. 

La práctica en el ámbito nutricional en el campo antropométrico es pobre, ya 

que no han usado anteriormente tablas de crecimiento y muchos tampoco han 

evaluado el peso y la estatura. En promedio, la población encuestada manifestó 

que disponía de cuatro horas durante un día a la semana para la formación de 

voluntarios (as). 
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Por otra parte, se observa un distanciamiento con las autoridades locales; 

algunos voluntarios (as) refirieron que no han tenido respuesta alguna cuando 

han solicitado ayuda; por esta razón, se vuelve imprescindible aligerar las 

relaciones entre estas dos partes para alcanzar objetivos en común. 

Según el diagnóstico aplicado en los grupos focales, observamos que existía 

inconformidad con los programas de salud aplicados en las parroquias de 

Guasaganda y Pucayacu; no hay conocimiento de los temas de lactancia, 

especialmente entre las madres adolescentes y existen bastantes problemas 

de higiene, nutrición y alcoholismo. Entre los hábitos de alimentación se 

advierte un mayor consumo de carbohidratos, proteínas y frituras, así como el 

fraccionamiento de las comidas. 

Se observó también un desconocimiento del rol que desempeña un voluntario en 

salud, lo cual tiene relación con las personas que se integraron recientemente 

al grupo; ellos manifestaron que los voluntarios (as) ya existentes tienen un 

impacto positivo en las comunidades. Por último, los problemas de higiene son 

realmente graves, ya que desconocen las técnicas de limpieza del agua y los 

alimentos. Al igual que en la provincia de Santo Domingo, los temas por reforzar 

serían la seguridad alimentaria, los grupos de riesgo, la anemia, el consumo de 

ácido fólico, la desnutrición y el beneficio de los grupos de alimentos.

6. Importancia de los voluntarios (as) con conocimientos en nutrición y 
seguridad alimentaria 
La formación de voluntarios (as) comunitarios con metodologías constructivistas 

y de empoderamiento ha sido parte del desarrollo de las comunidades a lo largo 

de la historia. Los voluntarios (as) comunitarios son aceptados por la comunidad, 

tienen disponibilidad de tiempo y están conscientes de las necesidades, 

problemas, recursos y limitaciones. Los voluntarios (as) se capacitan para 

promover conductas de auto-cuidado, promoción y prevención, para ofrecer 

la información necesaria sobre temas vinculados a la nutrición y la seguridad 

alimentaria y para liderar los procesos de multiplicación de conductas saludables. 

Al mismo tiempo, al conocer técnicas de trabajo comunitario y gestión para el 

desarrollo local, se convierten en el nexo entre la comunidad y las autoridades 

locales, desempeñándose como agentes multiplicadores. 

Objetivos de los voluntarios (as) comunitarios:
• Ayudar a que la comunidad tome conciencia de su situación de salud, mediante 

la organización y participación comunitaria.

• Incentivar la organización para la creación de proyectos comunitarios y la 

respectiva solución de sus problemas.

• Planificar y preparar ferias o talleres de promoción de la salud, nutrición y 

seguridad alimentaria en distintos escenarios tales como escuelas, colegios, 

fincas, etc.

• Buscar las mejores estrategias, junto con los miembros de la comunidad, para 

garantizar el logro de los objetivos que se propongan. 

• Facilitar los espacios de participación local, abiertos a las diferentes expresiones, 

buscando y aportando lo mejor junto a la gente, tomando siempre la alimentación 

como un derecho de todos.

• Realizar visitas domiciliarias para detectar los problemas de salud y nutrición, 

así como los grupos vulnerables y a, la vez, dirigir los casos que lo ameriten a la 
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unidad de salud cercana.

• Liderar y negociar los procesos de desarrollo comunitario.

• Participar en los procesos de negociación y mediación de conflictos comunitarios.

• Apoyar a la comunidad en la exigencia de sus derechos y en el cumplimiento 

de sus deberes.

• Participar en los procesos de veeduría y exigibilidad social junto a su comunidad.

• Convocar a la comunidad para eventos y actividades.

7. Beneficios de la formación de voluntarios (as) en seguridad y soberanía 
alimentaria, nutrición e higiene
Los miembros de la comunidad se benefician de muchos aspectos cuando los 

voluntarios (as) comunitarios aplican lo aprendido durante su formación y se 

responsabilizan de sus acciones. A continuación, se enumeran los posibles 

beneficios de la comunidad que cuenta con voluntarios (as) en seguridad 

y soberanía alimentaria, nutrición e higiene, capacitados e interesados en el 

desarrollo de su gente:

• Las familias de los voluntarios (as) comunitarios (as) adoptan hábitos saludables 

en relación con la seguridad alimentaria, la prevención de enfermedades y la 

nutrición.

• La comunidad adquiere conocimientos sobre el consumo de los alimentos 

adecuados para la alimentación de los niños en las distintas edades y grupos de 

población.

• Las embarazadas adquieren hábitos saludables de alimentación, control 

prenatal y salud general. 

• Las mujeres aplican técnicas adecuadas de lactancia materna y la hacen 

exclusiva hasta los seis meses de edad.

• Las mujeres aprenden y aplican técnicas de alimentación complementaria en 

sus niños. 

• Los miembros de la comunidad conocen la prevención de parasitosis y saben 

cómo combatirla. 

• Las madres conocen sobre el tratamiento de rehidratación oral en los niños 

afectados con diarrea.

• Los voluntarios (as) apoyan a su comunidad con conocimientos sobre primeros 

auxilios.

• Se reducen los problemas de parasitosis y de enfermedades infecto-contagiosas 

por la prevención e higiene personal y de los alimentos. 

• Distintos grupos de profesores, niños, madres, colegios, adolescentes, etc., 

reciben capacitaciones en alimentación saludable y prevención de enfermedades. 

• La comunidad conoce el beneficio de sus productos mediante ferias de 

alimentos.

• Se emprenden en la comunidad proyectos de desarrollo, campañas y se crean 

vínculos con las autoridades locales. 

• La comunidad cuenta con un mapa parlante de identificación de los problemas 

de salud e higiene más importantes.

• Los miembros de la comunidad desarrollan sus actividades con un espíritu 

de cooperación, interés, responsabilidad y solidaridad, gracias a la formación 

recibida por los voluntarios (as) comunitarios.

• La comunidad cuenta con un plan anual de salud integral.

• La comunidad se beneficia de las ferias de salud y brigadas médicas.

Los valores de confianza mutua, respeto, trabajo en equipo, honestidad y 

solidaridad entre los (as) facilitadores (as) y voluntarios (as), incluso entre los 

mismos voluntarios, son los únicos que pueden garantizar un trabajo duradero.
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A largo plazo se espera:
• Mejorar la calidad de vida de las familias de la comunidad.

• Mejorar la salud en los niños, adolescentes, madres embarazadas y ancianos.

• Reducir la desnutrición infantil.

• Mejorar el consumo y el aprovechamiento de los alimentos autóctonos. 

• Mejorar las prácticas relacionadas con la nutrición y la seguridad alimentaria.

8. Personal formador participante
Los formadores pueden ser personas que se contraten para el proyecto o que 

colaboren activamente y sin interés económico, que generalmente forman parte de las 

agencias, gobierno, universidades y ONG. Por ejemplo, puede gestionarse el apoyo:

• Del personal de la Dirección Provincial de salud, del gobierno autónomo 

descentralizado, de las aéreas y sub-centros de salud.

• De los pasantes que estudian Nutrición o Medicina.

• Del personal docente de las universidades.

• De los profesionales voluntarios (as).

9. Características del formador o facilitador de la malla
El facilitador de los voluntarios (as) comunitarios (as) debe estar capacitado 

en temas de nutrición y seguridad alimentaria, tener habilidades de liderazgo, 

planificación, motivación y trabajo en equipo. Además de dominar las 

recomendaciones generales para los facilitadores (capítulos 3 y 4), debe:

• Motivar a los (as) voluntarios (as) para valorar un estilo de vida saludable.

• Ayudar a los (as) voluntarios (as) a determinar los valores personales que 

refuercen los comportamientos saludables.

• Enfocarse en la promoción de la salud y en la reducción de los riesgos de salud. 

• Acompañar a los voluntarios (as) en las tareas prácticas. 

10. Requisitos para ingresar al programa de formación
a. Requisitos: este es un programa de formación que pretende ser inclusivo, 

equitativo, organizado, flexible y participativo. Por lo tanto, es importante que el 

voluntario (a) comunitario (a) cumpla con los siguientes requisitos:

• Reconocimiento y respaldo comunitario.

• Saber leer y escribir (no se requiere ningún grado académico específico para 

participar en el plan).

• Tener vocación, compromiso y disponibilidad de tiempo.

• Ser mayor de 15 años.

• Vivir en la comunidad a la que representa y conocer sus necesidades.

• Disponer de tiempo para asistir a los módulos de capacitación con puntualidad 

y en las fechas que se lo requiera.

• Disponer de tiempo para el trabajo comunitario, las capacitaciones y las 

pasantías que se organicen como complemento de los módulos de formación.

b. La persona que se forme como facilitador será reconocida como un 
voluntario (a) comunitario en seguridad y soberanía alimentaria, nutrición 
e higiene cuando:
• El porcentaje de asistencia sea como mínimo del 70 %.

• Su nivel de conocimientos se haya comprobado mediante una evaluación cualitativa. 

• Haya demostrado en las prácticas y pasantías un adecuado uso de las técnicas 

y materiales de capacitación.
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• La actitud durante la participación de los talleres haya sido positiva y participativa.

• Haya ejecutado con éxito todas las actividades y proyectos.

Este proceso de evaluación se sustenta en informes del (los) facilitador (es) 

responsable (s), donde se evidencia su trabajo mediante registros fotográficos y 

una descripción detallada de las actividades realizadas por los voluntarios (as) 

comunitarios.

c. Pasos que debe seguir el (la) interesado (a):
Este procedimiento permitirá que el beneficiario sea responsable y consciente 

de su ingreso al Plan Integral de Formación y lo demuestre con puntualidad, 

asistencia y cumplimiento de las tareas. Para esto debe:

• Presentar una solicitud de ingreso al programa o interés explícito de participar 

en él, junto con una copia de la cédula y la indicación de sus datos generales y 

de contacto, así como el papel del voluntario (a) para con su comunidad y los 

objetivos propuestos. Las personas se seleccionan de acuerdo con el perfil y los 

objetivos formulados.

• Una vez que sea aceptado en el programa de formación, debe inscribirse con 

el equipo coordinador.

• El personal coordinador indica la fecha de inicio del taller de la formación, el 

lugar de encuentro y las horas. Es responsabilidad de los voluntarios (as) asistir 

puntualmente y con el material necesario para la toma de apuntes.

• El voluntario debe firmar una carta de compromiso con el programa de formación. 

11. Tipos de actividades para la formación de voluntarios (as) comunitarios
Es importante utilizar en cada taller de formación las técnicas de enseñanza 

dinámica, por ejemplo, socio-dramas, lluvias de ideas, ayudas audiovisuales, 

trabajos grupales, discusiones, etc., para garantizar el cumplimiento de los 

objetivos y logros de aprendizaje. Las actividades de capacitación propiamente 

dichas se realizan, básicamente, mediante la organización y realización de 

cursos, talleres y eventos orientados a recrear los conocimientos, destrezas 

y actitudes específicas, relacionados con cada uno de los ejes longitudinales 

definidos en este programa. 

Ejemplos de actividades educativas que se utilizarán en los talleres son:

• Charlas.

• Actividades prácticas en la comunidad.

• Visitas domiciliarias.

• Capacitación a la comunidad (personas, familias, grupos).

• Capacitación en escuelas y colegios.

• Ferias de salud y alimentos.

• Discusiones.

• Medios audiovisuales.

• Talleres hogareños.

• Promoción de salud en el sub-centro de salud.

• Debates.

• Proyectos.

• Pasantías de estilo rotativo (áreas de salud o de atención a niños).

Intercambios para capacitaciones: permiten potencializar saberes, destrezas, 

actitudes y prácticas, que les ayuden a actuar y a tomar decisiones en su 

comunidad. Todas las actividades de terreno serán dirigidas y supervisadas 
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por el facilitador para consolidar, afianzar e incrementar sus conocimientos y 

habilidades en la promoción de salud.

12. Recursos para la ejecución del programa 
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13. Diseño de la malla
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14. Estructura programática de la malla curricular
El proyecto tiene un enfoque de creación de espacios locales de coordinación 

intersectorial sobre el tema de la seguridad y la soberanía alimentaria, así como 

la nutrición e higiene en diferentes niveles, desde el provincial hasta el parroquial, 

en los cuales los diferentes actores puedan aportar con materiales, formación o 

experiencia. 

La ejecución de los talleres de la malla curricular debe realizarse en la modalidad 

presencial, ya sea en el aula o fuera ella en actividades prácticas. Se espera que 

una vez capacitados los voluntarios (as) comunitarios (as), puedan aplicar la 

modalidad de cascada en la cual replican el conocimiento adquirido a los demás 

miembros de la comunidad. Así mismo, deben promocionarse en los gobiernos 

parroquial y provincial para que reciban su apoyo y colaboren en las actividades 

del Estado en relación con la niñez, la adolescencia y el embarazo. El Plan 

Integral de Formación para voluntarios (as) en salud está estructurado en dos 

niveles: el de las herramientas de trabajo comunitario y el de la soberanía y 

seguridad alimentarias, nutrición e higiene.

Niveles didácticos para la malla curricular dirigida a 
los voluntarios (as) comunitarios (as)

Nivel 1: Herramientas de trabajo comunitario.

Nivel 2: Seguridad y soberanía alimentaria, nutrición e higiene.
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15. Evaluación 
Los voluntarios (as) comunitarios (as) reciben un certificado que reconoce 

su participación en cada módulo, una vez que el facilitador emita un informe 

favorable y el participante haya completado una evaluación final (escrita u oral) 

del módulo en cuestión. Para la respectiva revisión, los participantes recibirán 

material físico de los temas tratados en cada taller. Algunas alternativas para 

evaluar a los estudiantes son:

• Interrogantes de verdadero y falso.

• Preguntas de selección de gráficos.

• Evaluación oral.

• Estudios de caso.

• Actividad práctica. 

16. Estrategia de sostenibilidad 
Además de las recomendaciones generales de sostenibilidad del Plan Integral 

de Formación, se sugiere que se consideren los siguientes puntos para sostener 

el proyecto:

a) Promocionar a los voluntarios (as) en la comunidad para que sean reconocidos 

como agentes de cambio y la comunidad confíe en ellos y en sus acciones.

b) Realizar intercambios para las capacitaciones de los voluntarios (as). De esta 

manera los ellos tienen nuevas experiencias, conocen nuevas realidades y son 

recibidos como agentes externos por la comunidad.

c) Crear anualmente esquemas organizados de la planificación de los talleres, 

de tal manera que se pueda coordinar su ejecución con los facilitadores.

d) Entregar material impreso (autorizado para la réplica) a los participantes de 

manera paulatina; de este modo, ellos reciben este incentivo en los talleres para 

su aprendizaje y asistencia. 
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