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Este módulo retoma los talleres anteriores de diversidad del personal, 101, 201, 
301 y 401 al analizar específicamente cómo los miembros del personal pueden 
aplicar las competencias de diversidad al involucrar a hombres y niños en los 
programas de igualdad de género.   

Las metas de este módulo son las siguientes: 

1. Profundizar e internalizar cómo el género y el poder afectan sus relaciones y su 
desarrollo humano. 

2. Entender la “masculinidad hegemónica” y cómo esta determina las normas 
sociales que se relacionan con la sociabilización de los niños, los conceptos y la 
práctica del poder, la violencia y la sexualidad (incluida la homofobia). 

3. Identificar las acciones personales que pueden asumir a fin de promover la 
igualdad de género en sus vidas.  

4. Consolidar su propio diseño de habilidades prácticas e implementación para 
programas que involucren a hombres y niños a favor de la igualdad de género. 

  

Cómo involucrar a hombres y niños para 
alcanzar la igualdad de género 
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NOTA PARA LOS MODERADORES 

CARE se compromete a promover la equidad de género, a través del 
empoderamiento de las mujeres y niñas, y la participación de los hombres y niños.  
Al involucrar a los hombres y niños en nuestro trabajo, intentamos transformar las 
desigualdades de género que perpetúan los sistemas sociales, culturales, 
económicos, religiosos y políticos.   A los fines de abordar los obstáculos del 
cambio, debemos lograr que tanto los hombres como las mujeres trabajen de 
manera simultánea para que nuestro trabajo con los hombres y niños y con las 
mujeres y niñas complemente y consolide los cambios positivos que queremos ver.1 

A los fines de involucrar a los hombres y niños para alcanzar la equidad de género, 
debemos identificar y entender de dónde provienen las normas de género 
perjudiciales, cuáles son sus formas y cómo abordar estos temas.  Solo después de 
esto podremos empezar a trabajar con los participantes para abordar sus propias 
actitudes y acciones que puedan fomentar la desigualdad de género y perpetuar las 
normas de género perjudiciales. Cuando se trabaja para involucrar a hombres y 
niños a favor de la equidad de género, existen diversos temas principales que se 
pueden abordar con los participantes.  Los temas en los que nos centramos en esta 
capacitación son los siguientes: 

1. Sociabilización de género y masculinidades 
2. Crianza y paternidad 
3. Poder y violencia 
4. Diversidad sexual (incluido cómo abordar el tema de la homofobia) 

Sociabilización de género y masculinidades:  Estos puntos son 
fundamentales para una capacitación sobre cómo involucrar a hombres y niños para 
alcanzar la equidad de género. La sociabilización de género hace referencia a la 
construcción social de lo que significa ser y comportarse como un hombre, niño, 
mujer o niña (u otra identidad sexual). Las investigaciones han demostrado que 
muchas de las normas de género perjudiciales que generan las desigualdades de 
género se enseñan a los niños y las niñas a través de sus interacciones con su 

                                                           
1 Tenga en cuenta que es posible que las personas no se identifiquen como hombres ni como 
mujeres, o se identifiquen como hombres y mujeres. Esto puede incluir a personas 
transexuales, intersexuales, del tercer género, hijras, travestis, personas hermafroditas, 
intergénero o cualquier categoría de identidad localizada más allá de la conceptualización 
binaria masculino/femenino de sexo y género. A pesar de que este manual hace referencia 
principalmente a los “hombres” y “mujeres”, y a los “hombres, niños, mujeres y niñas” (a 
los fines de simplificar la redacción), los moderadores deben ser cuidadosos en lo que 
respecta a esta terminología, y tener en cuenta que esta puede excluir a los participantes e 
involuntariamente reafirmar las normas de género inflexibles y muy perjudiciales que 
intentamos abordar.   
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familia, sus amigos y la comunidad cuando son niños.  Por ejemplo, algunas veces, 
se educa a los hombres para que sean estrictos y emocionalmente serenos, 
mientras que a las niñas se las educa para que sean frágiles y, en algunas 
circunstancias, se sientan inferiores o subordinadas a los hombres y niños2.  Estas 
normas de género puede generar desigualdades de género perjudiciales y 
perpetuar la violencia contra las mujeres y los niños.  La masculinidad hegemónica 
hace referencia a una idea en particular y dominante de lo que significa ser un 
hombre o un niño. Es importante que los participantes reflexionen sobre la forma 
de la masculinidad hegemónica en su cultura y área de proyecto, y que dediquen 
un tiempo a reflexionar sobre sus consecuencias (y beneficios). Si capacita a 
participantes que tienen conocimientos extensos sobre género, puede dedicar 
menos tiempo a la sociabilización de género y profundizar en las masculinidades.   

Crianza y paternidad: Los debates sobre los roles de la paternidad y la crianza 
son, en algunas ocasiones, un buen punto de comienzo para las conversaciones con 
hombres y niños, debido a que pueden ser menos acusatorios y menos incómodos. 
Además, este es un aspecto importante en la mejora de las relaciones de género 
entre las parejas y también para generar impactos positivos intergeneracionales. 
Estamos empezando a ver un cambio en la participación de las mujeres en el 
trabajo fuera del hogar en todo el mundo.  En la actualidad, cerca del 40 % de la 
fuerza laboral paga en el mundo son mujeres y representan a más de la mitad de 
los productores de alimentos del mundo3.  Sin embargo, la participación en los 
quehaceres domésticos todavía es ampliamente desigual, lo que demuestra que las 
mujeres dedican de dos a diez veces más tiempo que los hombres al trabajo 
relacionado con el cuidado del hogar no pago2.  Numerosos estudios confirman que 
la participación de los padres dentro del hogar puede tener efectos permanentes en 
las actitudes de igualdad de género de los niños posteriormente en la vida.  
Además, existe evidencia substancial de que es menos probable que los niños 
educados en hogares positivos y no violentos perpetúen la violencia en el futuro2.  
Por lo tanto, trabajar con hombres y niños sobre la responsabilidad compartida 
dentro del hogar es un aspecto importante a la hora de involucrarlos.   

Poder y violencia:  La violencia se ha convertido en un problema importante que 
afecta a muchos hombres, mujeres y niños en el mundo.  A nivel mundial, los 

                                                           
2 Manual Contreras, B.H., Gary Barker, Ajay Singh, Ravi Verma, Joanna Bloomfield, Bridges 
to Adulthood: Understanding the Lifelong Influence of Men's Childhood Experiences of 
Violence (Puentes hacia la adultez: entender la influencia de por vida de las experiencias de 
violencia en la niñez de los hombres), 2012, Centro Internacional para la Investigación 
sobre Mujeres (International Center for Research on Women, ICRW) y el Instituto 
Promundo, Washington, DC. 
3 MenCare, What Fathers Have to do with it: Engaging men as caregiving partners (Lo que 
los padres deben hacer con esto: comprometer a los hombres como buenos compañeros). 
2013. 
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hombres y niños son, en gran medida, autores de la violencia basada en el género, 
mientras que las mujeres y las niñas, con frecuencia, son sobrevivientes de esta 
violencia.  Además, sabemos que el uso de la violencia es un comportamiento 
aprendido que tiene sus orígenes en la forma en la que sociabilizan los hombres y 
niños4. Nuestra tarea de involucrar a hombres y niños empieza a partir de esta 
premisa y de entender que las normas de género inequitativas y las dinámicas de 
poder perjudiciales son el origen de la violencia basada en el género.  Cuando se 
aborde el tema de la violencia durante la capacitación, es importante entender que 
no todos los hombres son autores de violencia, y que también algunos han 
experimentado actos de este tipo. Los ejercicios deben concienciar acerca de la 
violencia basada en el género entre las mujeres y los hombres, y también deben 
ayudar a que los participantes entiendan cómo los hombres y los niños pueden ser 
compañeros más dinámicos a la hora de terminar con esta violencia. Entre las 
actividades para desarrollar las habilidades en este tema se incluyen: habilidades 
para abordar conflictos, aprender y poner en práctica diferentes formas de poder y 
fomentar la comunicación en la pareja.  

Diversidad sexual (incluido cómo abordar el tema de la homofobia): 
Muchas de las normas de género que se analizan en este manual están 
estrechamente vinculadas con las identidades de género y la sexualidad.  A través 
de la sociabilización de género, a los niños y niñas se les enseña el tipo de 
sexualidad e identidad de género que se aceptan en sus comunidades. Trabajar con 
hombres y niños para que expresen su sexualidad de manera sana puede dar lugar 
a actitudes y prácticas más equitativas que afecten tanto a hombres como a 
mujeres.  Por lo general, son las personas las que “controlan” las normas de género 
y de la sexualidad, y cuando algunas de estas no encajan dentro de las categorías 
de la sexualidad o del género dominantes, pueden ser víctimas de violencia o 
discriminación. Esto se puede aplicar a los “hombres afeminados” o a las personas 
que son homosexuales, bisexuales o transexuales.  A los fines de alcanzar una 
equidad de género real, debemos primero entender que la equidad de género no es 
solo entre hombres y mujeres, sino también entre todas las personas, 
independientemente de su identidad de género.  Esta tema les brinda a los 
participantes la oportunidad de reflexionar acerca de su sexualidad y los expone a 
diversas ideas sobre identidad de género.   

A pesar de que es posible que no se puedan cubrir TODOS estos temas en una 
capacitación, es igualmente importante tenerlos en cuenta. Creemos que hay temas 

                                                           
4 Christine Richardo, M.E., Gary Barker, Engaging boys and young men in the prevention of 
sexual violence:  A systematic and global review of evaluate interventions (Involucrar a los 
niños y hombres jóvenes en la prevención de la violencia sexual: una revisión sistemática y 
global de evaluar las intervenciones). 2011, Iniciativa para la Investigación de la Violencia 
Sexual y Promundo, Pretoria, Sudáfrica. 
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fundamentales que deben incluirse en la capacitación. Entre ellos se incluyen: 
sociabilización de género y masculinidades; diversidad sexual; y poder y violencia.  

En el ejemplo de la agenda de tres días que se incluye más abajo, proporcionamos 
una explicación de fondo del flujo temático y metodológico de la capacitación. 

ALGUNAS OBSERVACIONES PARA TENER EN CUENTA A LA HORA DE 
ELABORAR UNA AGENDA PARA SU CAPACITACIÓN: 

Es importante tener presente que los participantes aprenden de maneras 
diferentes.  Por lo tanto, sugerimos utilizar una combinación de métodos cuando 
elabore su agenda para involucrar a hombres y niños a favor de la equidad de 
género.  Algunos ejemplos incluyen: 

• Actividades de aprendizaje experimental o conciencia participativa 
• Sesiones de enseñanza 
• Implementación de lo aprendido en el trabajo 

o Aspectos destacados del programa prometedor 
o Ejercicios para el desarrollo de destrezas (por ejemplo, comunicación en 

las parejas) 
o Planificación de trabajo estratégico 

 
• Recuerde aprender primero sobre las características, necesidades y expectativas 

de los participantes y los intereses de los organizadores, y luego, elabore su 
esquema para ellos.  

• Sugerimos que los moderadores les den espacio a los participantes para que 
reflexionen sobre sus experiencias y sobre cómo los temas analizados en la 
capacitación han influido en su sociabilización y seguimiento de las normas de 
género.   

• Las actividades en este módulo se agrupan de modo temático, pero no todas las 
actividades de cada tema deben utilizarse. Al diseñar su capacitación, es 
importante tener lógica y flujo en relación con el contenido temático y vincular 
las actividades a las anteriores para que se apoyen mutuamente.  

• Es útil incluir una sesión en la que los participantes reflexionen sobre las 
consecuencias de este aprendizaje en su trabajo y propongan planes de acción 
preliminares. 

• Sugerimos incluir una actividad que destaque un ejemplo del “Programa 
prometedor” de cada tema que el grupo analice (i.e., la sociabilización de 
género, la sexualidad, el poder y la violencia, etc.).  La presentación se puede 
realizar en diapositivas de PowerPoint, en un video o mediante un panel de 
expertos en el tema.   La idea es, primero, dedicar entre 15 y 20 minutos a la 
presentación y luego, brindarles a los participantes la oportunidad de 
involucrarse en el tema. Si existen prácticas prometedoras más recientes que 
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las desarrolladas a la hora de la impresión, siéntase libre de utilizarlas. Además, 
mantenemos un registro de los manuales de capacitación de otras 
organizaciones sobre cómo involucrar a hombres y niños a favor de la equidad 
de género.  Para obtener más información sobre las prácticas prometedoras 
actuales y los manuales de capacitación de otras organizaciones, visite la página 
web Engaging men and boys (Involucrar a hombres y niños) o comuníquese con 
un miembro de GED o con el personal de programas de género en CARE USA.    

Términos clave utilizados con frecuencia durante la capacitación: 

Términos clave 
 
Género Ideas y expectativas ampliamente compartidas 

relacionadas con los hombres y las mujeres, y cómo 
deben comportarse en diversas situaciones. Por lo 
general, son ideas definidas por el contexto 
geográfico o cultural. 

Identidad de género La identificación innata y psicológica de una persona 
como hombre o mujer, que puede o no corresponder 
con el sexo fisiológico o designado de la persona al 
nacer. 

Roles del género Los comportamientos aprendidos en una sociedad, 
comunidad o grupo social determinado en el que 
ciertas actividades, tareas o responsabilidades se 
perciben como masculinas o femeninas. Estos roles 
se ven afectados por la edad, la clase, el origen 
étnico, la religión y el entorno geográfico, económico 
y político. 

Equidad de género La libertad de hombres y mujeres para desarrollar 
sus habilidades personales y tomar decisiones sin 
limitaciones determinadas por estereotipos 
predefinidos, roles de género o prejuicios. Se 
consideran, valoran y privilegian por igual los 
diferentes comportamientos, aspiraciones o 
necesidades de los hombres y las mujeres; y los 
derechos, las responsabilidades y las oportunidades 
de una persona no dependen de si son hombres o 
mujeres. 

Igualdad de género La igualdad de trato tanto para hombres como para 
mujeres de acuerdo con sus necesidades respectivas. 
La igualdad de género lleva a la equidad de género. 

Especificidad de género Considerar las necesidades específicas de los 
hombres y las mujeres en términos de su salud y 
desarrollo y cómo se asocian con la manera en la que 
estos se relacionan en una sociedad en particular. 

Transformación del género Cambiar las normas de género perjudiciales al 
enmendar las disparidades de poder entre los 
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hombres y las mujeres a fines de promover un 
entorno más equitativo para ambos sexos. El enfoque 
transformador impulsa a examinar, cuestionar y 
cambiar las normas de género inflexibles y las 
desigualdades de poder como una forma de alcanzar 
las metas de salud e igualdad de género. 

Sincronización del género Según la transformación del género, la sincronización 
es la encrucijada de los esfuerzos de transformación 
por llegar a los hombres y las mujeres, las niñas y los 
niños, e involucrarlos a que desafíen las 
construcciones perjudiciales y restrictivas de la 
masculinidad y femineidad que impulsan a la 
vulnerabilidad y desigualdad en la comunidad y 
afectan la salud y el bienestar. A pesar de que la 
transformación por lo general funciona con un sexo o 
el otro, la sincronización considera las relaciones 
entre todas las personas en la sociedad al crear e 
identificar valores compartidos. 

Masculinidades/femineidades Percepciones construidas socialmente de lo que es 
ser un hombre (o una mujer); relacionadas con la 
masculinidad (femineidad) y cómo se espera que los 
hombres (mujeres) se comporten en diferentes 
circunstancias. Nos referimos a estos en plural a los 
fines de recordarles a los participantes la 
multiplicidad y diversidad de estas percepciones. 

Masculinidad hegemónica Presión para ajustarse a la idea predominante 
singular de “lo que significa ser un hombre” en la 
cultura de cada persona, uno que domina y tiene 
poder sobre otros. 
 

Sexo Las características biológicas que definen a un ser 
humano como hombre o mujer. 

Sexualidad Un aspecto fundamental del ser humano, la 
sexualidad abarca al sexo, la identidad de género, los 
roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el 
placer, la intimidad y reproducción, según se 
experimenta durante la vida de una persona. Se 
experimenta y expresa a través de los pensamientos, 
las creencias, los deseos, los valores, los 
comportamientos, las prácticas, los roles y las 
relaciones.  

 

Materiales generales para tener en cuenta para su capacitación: 

 Una sala grande, un círculo de sillas para los participantes y el moderador 
 Una mesa a un lado para los moderadores 
 Una mesa para el proyector que se pueda trasladar, si es necesario 
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 Un proyector 
 Sistema de sonido 
 Pantalla de proyección o una pared blanca grande 
 Videos descargados (si no se tiene Internet).  Para obtener copias de los 

siguientes videos, enviándole un correo electrónico a 
GEDSolutions@care.org. 

o MACHO 
o Diversidad a todo color 

 Dos atriles para rotafolio y cuatro blocs para rotafolio 
 30 marcadores con punta cincel de diferentes colores 
 Etiquetas con el nombre para todos los participantes 

 
  

mailto:GEDSolutions@care.org
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AGENDA DE TRES DÍAS DE MUESTRA 
 
Características del flujo del taller:   
 
Este taller cubre tres temas informados por una revisión del plan de estudios 
externa: entendimiento de los programas actuales de CARE, habilidades y 
expectativas de los participantes y lecciones de la capacitación piloto en 
Johannesburgo. Debido a los diferentes niveles de experiencia de los participantes, 
la primera parte del día se trata de sintonizarlos a todos en la misma página: el 
contexto del motivo por el cual involucrar a los hombres y niños en CARE es 
importante (la evolución de nuestro trabajo de género), compartir una práctica 
prometedora (video MACHO) para que podamos relacionar lo que vimos en el video 
durante la capacitación; entender cómo involucrar a los hombres y niños se adecua 
dentro de la meta general de CARE de equidad de género (enfoques sincronizados 
de género); y, luego, desglosar la definición de involucrar a los hombres y niños 
para alcanzar la equidad de género (qué es, p. ej., reflexionar sobre las 
masculinidades, etc. y, qué no es; p. ej., enfoque instrumentalista).  
 
Luego de que se establece esta base, pasamos a los tres temas fundamentales:  
 

(1) Sociabilización de género (analiza la masculinidad hegemónica) 
(2) Sexualidad (incluida la homofobia) 
(3) Poder (analiza la violencia)   
 

Empezamos con la sociabilización de género porque es fundamental trabajar para 
involucrar a los hombres y niños; entender cómo la sociabilización empieza a 
temprana edad y presentar algunas teorías en torno a cómo abordar el 
comportamiento y las normas sociales. Luego, sigue la sexualidad debido a los 
vínculos sólidos entre la sexualidad y la identidad de género de una persona. Hay 
un énfasis en la homofobia debido a los vínculos con la masculinidad hegemónica. 
Concluimos con el poder (y la violencia), ya que afecta a todos los temas, y el uso 
abusivo del poder, ya que se vincula con las desigualdades de género y es donde 
buscamos cambiar el comportamiento.  
 
En términos del flujo en general, dentro de cada tema empezamos con un ejercicio 
participativo para generar conciencia sobre el tema, le sigue una sesión de 
enseñanza corta para focalizar el concepto de modo más preciso, y luego, un 
ejercicio que considera la aplicación del tema (ya sea a través de un ejemplo de 
práctica prometedor en el que analizamos el tema según cómo se relaciona con el 
ejemplo del programa, o al analizar detenidamente las consecuencias en nuestros 
programas para este tema en particular). 
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DÍA 1 
 

A. M. 

Actividad 1:  Bienvenida y presentaciones 
Actividad 2:  Tema para romper el hielo (Citas rápidas) 
Actividad 5:  Metas del taller 
Actividad 6:  Aspecto destacado de la práctica prometedora (video 
MACHO) 
Actividad 4:  ¿Qué significa realmente involucrar a hombres y niños 
(EMB) para alcanzar la equidad de género?  

P. M. 

Actividad 7:  Su opinión sobre la participación de los hombres y 
niños (EMB) hasta acá (seguidores) 
Actividad 8:  Visión general global del campo 
Actividad 9: Estoy contento de ser…, pero si fuera… 
Actividad 11: Programa prometedor: Destacar la sociabilización de 
género 

 
DÍA 2 
 

A. M. 

Actividad 39: Resumen del día anterior (actividad energizante) 
Actividad 12: Sociabilización de género: Masculinidad hegemónica
  
Actividad 24: Círculos de la sexualidad 
Actividad 27: Mandatos sexuales 
Actividad 29: Homofobia 

P. M. 

Actividad 30: Programa prometedor: Destacar la sexualidad 
Actividad 18: Expresiones de poder 
Actividad 20: Programa prometedor: Destacar el poder 
Actividad 40: Círculo de cierre 

 
DÍA 3 
 

A. M. 

Actividad 39: Resumen del día anterior (actividad energizante) 
Actividad 21: Un llamado a los hombres:  El video de Tony Porter 
Actividad 23: Género, poder y violencia 
Actividad 33: Prácticas prometedoras, elementos para programas y 
recursos 
Actividad 36: Planificación de sus siguientes pasos 

P. M. 

Actividad 36: Planificación de sus siguientes pasos (continuación) 
Actividad 40: Círculo de cierre 
Actividad 41: Agradecimientos finales 

Sociabilización de género Sexualidad Poder/violencia 
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SECCIÓN 1: SENTAR LAS BASES 
 
Esta sección puede utilizarse para sentar las bases de su capacitación.  Muchas de 
las actividades motivarán a los participantes a expresarse y a sentirse cómodos con 
el grupo.  Esto será importante a medida que avance en la capacitación.  Cuanto 
más cómodos se sientan los participantes para compartir entre sí, más podrán 
expresarse y empezar a deconstruir sus propias masculinidades/ideas de los roles 
de género rigurosos.   
 

 

  

Mensajes clave: 

• Elaborar metas y objetivos alcanzables para la capacitación. 
• Establecer normas básicas desde el comienzo sobre el hecho de 

compartir información personal y la confidencialidad de la capacitación. 
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ACTIVIDAD 1: BIENVENIDA Y PRESENTACIONES 
  
 
OBJETIVO:  Darles la bienvenida a los participantes a la 

capacitación.  Permitir que los moderadores 
se presenten y conozcan a los participantes. 

 
INSTRUCCIONES 
 
1. Deles la bienvenida a los participantes a la capacitación y 

preséntese.  Resalte la importancia de la Igualdad de Género 
y Diversidad para la organización y la importancia de tenerlos 
aquí para participar específicamente en una capacitación para 
involucrar a hombres y niños. 
 

2. Pídales a los comoderadores que se presenten.   
 
3. Cuando recorra el círculo, pídale a cada participante que se presente y que diga 

dónde trabaja, qué cargo ocupa y cuánto tiempo ha estado en CARE. 

NOTAS PARA EL MODERADOR 

1. Este es el comienzo del taller, así que empiece con entusiasmo.  La energía que 
proyecte será la energía que recibirá.  Así que hable de lo emocionado que se 
siente de estar en este taller y lo contento que está con su participación. 
 

2. Asegúrese de que todos hablen en voz alta para que todos puedan escuchar. 
 

3. Después de que cada participante se presente, agradézcales. 
 

4. Asegúrese de retroceder e incluir a los recién llegados al círculo. 

TIEMPO 

15 min 
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ACTIVIDAD 2: TEMA PARA ROMPER EL HIELO (CITAS 
RÁPIDAS) 
  
 
OBJETIVO:  Darles espacio a los moderadores y 

participantes para que se conozcan.  
Empezar con el proceso de construir lazos 
comunitarios.  Evocar y respetar las 
experiencias que todos transmiten sobre el 
tema. 

 
INSTRUCCIONES 
 
1. Esta conversación amena/introducción utiliza la metodología 

de las “citas rápidas” (vea el Módulo 101 de GED, Actividad 
2).  Pregúnteles a los participantes si están familiarizados con 
la metodología de las “citas rápidas” y explique brevemente el 
concepto. 
 

2. Pídales a los participantes que se enumeren como 1 y 2.  Los números 1 se 
sentarán para formar un círculo en el centro de la sala mirando hacia afuera.  
Los números 2 formarán un círculo alrededor de estos mirando hacia adentro y 
así todos estarán sentados de frente a una distancia cómoda como para 
mantener una conversación. 

 
3. En cada ronda, plantee una pregunta para que las parejas debatan.  Deles a los 

participantes 2 o 3 minutos para que debatan.  Por lo general, hay tiempo para 
3 rondas. 

 
4. Después de cada pregunta, pídales que compartan en voz alta los detalles de las 

conversaciones con el grupo completo.  Anote frases de las conversaciones en 
un rotafolio. 

 
5. Entre las preguntas, pídales a las personas en el círculo interior que se muevan 

3 asientos hacia un lado para que todos tengan una pareja diferente para cada 
pregunta. 

 
6. Después de finalizar todas las rondas, solicite que todos presten atención al 

rotafolio en el que usted estuvo anotando los comentarios y pregúnteles qué 
observan o notan. ¿Algunos patrones o temas?  Esto es una simple observación 
para ver lo que tenemos en común (y las diferencias) a medida que empezamos 
nuestro siguiente módulo de la capacitación GED. 

 

TIEMPO 

45 min 
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PREGUNTAS DE MUESTRA 
A. ¿Hay algo en su vida de lo que se sienta orgulloso? 
B. Como niño o adolescente, ¿cuándo se dio cuenta de que era diferente debido 

a su género? 
C. Como adulto, comparta algún momento en el cual se haya sentido 

encasillado en un estereotipo que no concordaba con el modo en que usted 
se define a sí mismo. 
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ACTIVIDAD 3: TEMA PARA ROMPER EL HIELO (TELARAÑA) 
  
 
PROPÓSITO:  Brindarles espacio a los moderadores y 

participantes para que se conozcan.  Analizar 
las expectativas que los participantes tienen 
de la capacitación. 

 
PREPARACIÓN/MATERIALES 
 
• El moderador necesitará un ovillo de lana (o hilo). 
• Se deberán mover las sillas de la sala. 

INSTRUCCIONES 
 
1. El moderador comenzará la sesión dándoles la bienvenida a los participantes y 

resaltando la importancia de la Igualdad de Género y Diversidad (GED) para la 
organización y el valor de este programa de capacitación para involucrar a los 
hombres y niños a favor de la equidad de género para concienciar sobre cómo 
estos temas son importantes para la efectividad de CARE. 
 

2. El moderador les pedirá a los participantes que formen un círculo (parados). 
 
3. El moderador les explicará que tirará el ovillo a otro participante del círculo, pero 

sostendrá el extremo de la cuerda en su mano.  El participante que reciba el 
ovillo se presentará y brevemente compartirá su motivación PERSONAL para 
participar en el taller.  Con una mano tirará el ovillo a otro participante del 
círculo y, a la vez, sostendrá la cuerda en la otra mano. Esto se repetirá hasta 
que todos los participantes se hayan presentado y compartido su motivación 
personal. 

 
4. El moderador invitará a los participantes a que compartan las reflexiones sobre 

la “telaraña” que han creado. 
 
5. El ejercicio ahora se repetirá hacia atrás.  Mientras deshace la telaraña, los 

participantes compartirán su motivación PROFESIONAL para participar en el 
taller y sus expectativas principales para la semana.    
 

NOTAS PARA EL MODERADOR 
 
1. Esta actividad funciona mejor con grupos pequeños.  Si su grupo tiene más de 

20 personas, entonces sería una buena idea dividirlo por la mitad y hacer la 
actividad con dos grupos en lugar de uno.   
 

TIEMPO 

45 min 
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2. Siga la cuerda para que no se enrede. 
 

3. Los participantes pueden dejar caer el ovillo.  Está bien.  Simplemente pídales 
que lo levanten y continúen. 
 

4. Los participantes se sentirán tentados a compartir sus motivaciones tanto 
PERSONALES como PROFESIONALES la primera vez que realicen esta actividad.  
Intente limitar las respuestas solo a las motivaciones PERSONALES la primera 
vez que realicen la actividad. 
 

5. Una alternativa para esta actividad es pedirles a los participantes que compartan 
sus experiencias tanto personales como profesionales cuando empiezan la 
actividad y sus expectativas en cuando al taller cuando finalizan la actividad.   
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ACTIVIDAD 4: ¿QUÉ SIGNIFICA INVOLUCRAR A HOMBRES 
Y NIÑOS PARA ALCANZAR LA EQUIDAD DE GÉNERO? 
  
 
OBJETIVO:  Situar la tarea de involucrar a hombres y 

niños dentro del trabajo de CARE y 
profundizar sobre los motivos por los que lo 
hacemos y lo que realmente quiere decir 
involucrar a hombres y niños para alcanzar la 
equidad de género.  

 
PREPARACIÓN/MATERIALES  
 

• Proyector, computadora y archivo de PowerPoint 
 
INSTRUCCIONES 
 
1. Un moderador inicia el PowerPoint. Antes de pasar la diapositiva de 

presentación, pregúnteles a los participantes “¿cuáles son los motivos por los 
que involucramos a los hombres y niños en nuestro trabajo?”. Luego de evocar 
algunas respuestas, haga clic en la segunda diapositiva: por qué involucrar a 
hombres y niños. 
 

2. Diapositiva nro. 2: A medida que el moderador examina los motivos generales 
de involucrar a los hombres y niños en el trabajo de CARE, asegúrese de incluir 
ejemplos que respalden los motivos. Por ejemplo: 

 “La pobreza afecta a todos según el sexo; debemos entender las 
complejidades de las experiencias de los hombres y niños”, un ejemplo 
podría ser el impacto de la recesión de 2008 en los Estados Unidos, 
más del 50 % de los trabajos que se perdieron eran de hombres 
(principalmente trabajo que requiere mucha mano de obra, como la 
construcción). 

 “Se pueden mejorar los resultados cuando se involucra a hombres y 
niños”, un ejemplo de CARE Ruanda, donde se llevó a cabo un 
pequeño estudio en el que se comparó a grupos comunitarios de 
ahorro y crédito (Village Savings and Loans, VSL) de mujeres: la mitad 
de los grupos de mujeres de VSL tuvieron sesiones adicionales a las 
que se invitó a las parejas de los miembros femeninos de VSL para 
que conozcan y aprendan más sobre VSL y, además, a que presencien 
algunos de los debates. Los grupos de VSL que contaron con la 
participación de las parejas masculinas ahorraron más que el grupo en 
el que no participaron las parejas. 

TIEMPO 

60 min 
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 “Reacciones negativas observadas de solo centrarse en las mujeres y 
niñas”, los ejemplos de esto surgen de las preguntas de los miembros 
de la comunidad, de los colaboradores de CARE y de los donantes. 
 

El punto clave es que al entender lo que los hombres y niños experimentan, 
específicamente cómo las normas y las expectativas sociales los forman y las 
presiones que enfrentan, podemos 
elaborar enfoques sostenibles que 
son beneficiosos para todos. El 
género es relacional; debemos 
trabajar todas las personas en el 
sistema.  

3. Diapositiva nro. 3: “¿En qué 
posición se encuentra la 
participación de los hombres y 
niños dentro del trabajo de CARE?”.  
Este diagrama muestra cómo la 
meta más general de CARE es 
promover la equidad de género, y 
los dos enfoques principales que 
usamos son los siguientes: (1) el 
empoderamiento de las mujeres y 
niñas; y (2) la participación de los 
hombres y niños. Esta explicación se 
encuentra detallada en la nota 
explicativa de género (2012) de la Red de Género de CARE Internacional (CARE 
International Gender Network, CIGN).  Es importante destacar en el diagrama 
que estos dos enfoques se complementan (debido a que el género es relacional), 
o que son “enfoques sincronizados de género”. 

 
4. Diapositiva nro. 4: “¿Qué significa realmente involucrar a hombres y niños?”  

Esta diapositiva da lugar a un debate más profundo sobre lo que realmente 
significa –y lo que no significa– involucrar a los hombres y niños para alcanzar la 
equidad de género.  
 

5. Diapositiva nro. 5: “El marco de empoderamiento de CARE” 
Primero, una revisión muy rápida de nuestro marco de empoderamiento. Pídales 
a los participantes que den ejemplos de los tipos de cambios que observamos 
dentro de la agencia, las relaciones y las áreas estructurales. Esto lo ayudará 
como moderador a saber que existe un conocimiento bien fundado de las áreas, 
y los participantes en la sala que no tienen mucho conocimiento obtendrán una 
idea general de lo que significan las áreas. 
 

Nota: Antes de esta sección de la 
actividad, puede asignar una lectura 
clave, “Synchronizing Gender 
Strategies” (Sincronización de las 
estrategias del género), escrita por 
el Grupo de Trabajo 
Interinstitucional de Género 
(Interagency Gender Working Group, 
IGWG) 2010, que describe los 
enfoques sincronizados de género 
como: trabajar con hombres y 
mujeres, niños y niñas, para 
consolidarse intencional y 
mutuamente de manera tal que se 
desafíe las normas de género y 
agilice el proceso de alcanzar la 
equidad de género. 



SENTAR LAS BASES  
 

23 
 

6. La dispositiva nro. 6 aborda las áreas del marco de empoderamiento, y las 
aplica al trabajo de involucrar a hombres y niños. Explique que van a analizar un 
ejemplo real de nuestro programa. El personal informó que estaban realizando 
trabajo para involucrar a hombres y niños, pero cuando se les hicieron más 
preguntas, nos dimos cuenta rápidamente que esto no era cierto. Era superficial. 
Este ejemplo proviene de un proyecto de planificación familiar. La diapositiva 
tiene ejemplos adicionales de lo que hubiera hecho que este ejemplo se acercara 
a la “participación constructiva de hombres y niños”.  Haga una pausa aquí para 
preguntas y comentarios. 
 

7. Diapositiva nro. 7: Grupo pequeño  
Si el tiempo lo permite (aproximadamente 15 minutos en total), pídales a los 
participantes que se dividan en grupos pequeños. Dele a cada grupo pequeño un 
ejemplo similar al de planificación familiar y pídales que analicen los ejemplos de 
la agencia, las relaciones y las estructuras que harían que el ejemplo se 
acercara a la participación constructiva de los hombres y niños. Deles a los 
grupos pequeños 10 minutos para hacer esto. Posteriormente, vuelvan al 
plenario y pregúnteles si hubo algún debate o tema que haya presentado un 
desafío (5 minutos). 
 

8. Diapositiva nro. 8: “Resumen, enfoques sincronizados de género” 
Esta dispositiva retoma el diagrama de la diapositiva nro. 3, esta vez se centra 
en la sección “sincronizado de género” del diagrama. Explique que algunos 
programas hacen una secuencia de trabajo con los diferentes sexos de manera 
distinta: algunos trabajan con las mujeres y los hombres desde el comienzo; 
algunos trabajan con cada sexo de modo separado; y algunos trabajan con cada 
sexo de modo separado y, luego, los juntan y los separan según sea necesario. 
Una observación importante en los programas de género es si se necesita un 
espacio seguro (grupos del mismo sexo) para que las personas puedan reflejar y 
compartir sus experiencias de modo seguro. 
 

9. Diapositiva nro. 9: “Metas principales de la sincronización de género”  
Esto surge de la lectura clave a la que se hizo referencia anteriormente. El 
moderador puede explicar las metas principales y escuchar las reflexiones de los 
participantes. 
 

10.Diapositiva nro. 10: “Elementos de los enfoques sincronizados de género” 
Esta dispositiva es una explicación adicional de los elementos del programa de 
los enfoques sincronizados de género. Esta tabla puede resultar útil en el diseño 
del programa. 
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NOTAS PARA EL MODERADOR 
 
1. Esta es una sesión clave de enseñanza conceptual para trabajar cómo involucrar 

a hombres y niños, pero tenga en cuenta que es posible que el formato (“sesión 
de enseñanza”) no atraiga a todos los participantes. Conozca a su público, 
intente hacer una pausa, haga preguntas y comentarios durante la sesión, y 
brinde tantos ejemplos relevantes como sea posible. 
 

2. Es posible que los participantes guarden silencio durante esta sesión debido a 
que están escuchando y procesando los materiales.  
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“El empoderamiento de las 
mujeres y el 

involucramiento de los 
hombres y niños se 

fortalecen entre sí.   No se 
 

 

“Nos centramos en ayudar a 
que las mujeres cambien su 
modo de pensar (la sección de 
la ‘agencia’ del marco de 
empoderamiento de las 
mujeres),  pero los hombres 
d b  bi  t bié ”  

 

“Debemos abordar la 
‘estructura’ debido a 
que en la mayoría de 
las áreas los hombres 

   

ACTIVIDAD 5: METAS DEL TALLER 
 
  
OBJETIVO:  Darles a los participantes una idea de lo que 

deben esperar y cómo deben contextualizar 
el taller en términos de la iniciativa 
organizativa general. 

 
PREPARACIÓN/MATERIALES 

 
• Papel para rotafolio, marcadores 
• Sería útil que ya tenga un rotafolio con los objetivos 

enumerados. 
 

INSTRUCCIONES 
 
1. Si no ha hecho la Actividad 4 anteriormente; entonces, empiece por ofrecerles 

una descripción general breve (2 o 3 minutos) del marco de empoderamiento de 
las mujeres de CARE. 
 

2. Después de responder cualquier pregunta, plantee las siguientes preguntas que 
surgieron de la lluvia de ideas: “¿Por qué es importante involucrar a hombres y 
niños?”, “¿En qué posición se encuentra esto dentro de CARE?”, “¿Cuál es el 
vínculo con el empoderamiento de las mujeres?”. 
 

3. Pídales a los participantes que expresen sus opiniones y anótelas en un rotafolio.   
 

Comentarios comunes: 
 

  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

TIEMPO 

20 min 
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4. Resalte como la equidad de género se encuentra en el centro de nuestra Visión 
2020, y si es posible, señale algunos de los trabajos para involucrar a hombres y 
niños que se llevan a cabo en el mundo de CARE, y vincúlelos al presente de los 
participantes. 
 

5. Comparta los tres temas que cubriremos en el taller (tenga en cuenta que puede 
decidir analizar más temas que estos tres mencionados): 

A. Sociabilización de género 
B. Masculinidades, poder y violencia 
C. Masculinidades y sexualidad 

 
6. Comparta los objetivos del taller: 

 
De acuerdo con el grupo con el que trabaje, estos objetivos pueden cambiar, 
especialmente los objetivos 4 y 5. Tenga en cuenta la meta del taller para sus 
participantes y elabore los objetivos respectivamente.   

 
7. Repase el flujo de la agenda (en general). 

 
8. Tómese unos minutos para preguntas y respuestas. 

 
 
 
 
 

OBJETIVOS 

1. Profundizar e internalizar cómo el género y el poder 
afectan sus relaciones y su desarrollo humano. 

2. Entender la “masculinidad hegemónica” y cómo esta 
determina las normas sociales que se relacionan con la 
sociabilización de los niños, los conceptos, las prácticas 
de poder, la violencia y la sexualidad (como la 
homofobia). 

3. Identificar las acciones personales a los fines de 
promover la equidad de género. 

4. Consolidar las habilidades prácticas del programa para 
su diseño e implementación. 

5. Diseñar un plan relacionado con cómo involucrar a 
hombres y niños. 
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NOTAS PARA EL MODERADOR 
 

1. Destaque que la capacitación se diseñó para hacer realidad los conceptos al 
crear un proceso de aprendizaje participativo por medio del cual los 
participantes pueden inspirarse de sus propias experiencias personales. 
 

2. Escuche la sabiduría que existe dentro de la experiencia de cada participante.  
La capacitación brinda un espacio de reflexión y aprendizaje mutuo. 
 

3. No dedique demasiado tiempo al paso 2 debido a que, a pesar de que el 
personal valora la información básica y esta ayuda con el contexto de la 
capacitación, mucha de la información compartida no tiene mucho sentido para 
los participantes hasta que empiezan a analizar estos conceptos de manera 
“práctica”.  De hecho, es posible que no sea necesario realizar el paso 2 si la 
Actividad 4 ya se llevó a cabo.   
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ACTIVIDAD 6:  ASPECTO DESTACADO DE LA PRÁCTICA 
PROMETEDORA (VIDEO “MACHO”)5 
 
 
OBJETIVO:  Estudiar una organización externa en la que 

podamos identificar las estrategias utilizadas 
para involucrar a hombres y niños (EMB).  
Empezar a entender las diferentes 
metodologías utilizadas (acción política, 
defensa, activismo, medios de comunicación, 
coordinación con los movimientos de las 
mujeres, debates de los grupos de afinidad, 
etc.) en EMB así como los temas que se 
pueden profundizar (violencia sexual, 
sexualidad, poder, paternidad, etc.). 

 
PREPARACIÓN/MATERIALES 

 
• Computadora, proyector y video MACHO 
• Para obtener copias del video MACHO, comuníquese con 

Walter Fordham de GED enviándole un correo electrónico 
a Fordham@care.org o con Emily Janoch de la Unidad de 
Género y Empoderamiento enviándole un correo electrónico a 
Ejanoch@care.org de CARE USA. 
 

INSTRUCCIONES 
 
1. Brinde información sobre el contexto histórico: se filmó en el año 2000; Daniel 

Ortega fue un héroe revolucionario que derrocó a Somoza (dictador militar de 
derecha) en 1979 y fue presidente hasta 1990.  Retomó el poder en 2006 y, 
actualmente, es el presidente de Nicaragua. 

2. Se les indicará a los participantes que vean el video “Macho” (26 minutos) 
mientras toman notas mentales de los temas analizados, las estrategias 
utilizadas y los resultados o el impacto del trabajo. 
 

3. En parejas o en tríadas, pídales a los participantes que compartan sus 
observaciones e impresiones del video. 

 
4. En el plenario, “por turnos” (las parejas o tríadas comparten brevemente algo 

que hayan debatido y, luego, el moderador continúa con el siguiente grupo) 

                                                           
5 Se utilizó la película MACHO con la autorización de Lucinda Broadbent. 

TIEMPO 
90 min 
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pídales a los participantes que respondan lo siguiente, a la vez que el moderador 
anota las respuestas en un rotafolio: 

  
A. Nombren una estrategia que utilizaron los hombres.  (Algunas respuestas 

de ejemplo: grupos de presión, alianzas, medios de comunicación, 
folletos, publicidades en la televisión, narración de cuentos, etc.).  

B. ¿Qué cambios o resultados observaron? (Algunas respuestas de ejemplo: 
cambio del comportamiento, relaciones mejoradas, las declaraciones se 
hicieron públicas, se convirtieron en activistas, etc.). 

C. ¿Cómo describen los hombres en la película lo que “tienen que hacer” a 
los fines de cumplir con las normas sociales específicas y estrictas de la 
masculinidad? 

D. ¿Cómo describen los hombres en la película las acciones que han tomado 
para contradecir dichas expectativas? 

E. ¿Qué hacen los hombres para promover las nuevas ideas o normas sobre 
las masculinidades de equidad de género en Nicaragua? ¿Cómo hacen los 
hombres para involucrar a los niños en el proceso? 

F. ¿Cómo describen los resultados de sus acciones en las vidas de las 
mujeres en sus vidas, en los cambios estructurales o para ellos mismos y 
para sus relaciones personales?   

 
5. Después de que se completen las listas, proporcione un resumen del estado 

actual de los hombres. En el año 2000, poco después de que se filmara el video, 
se formó la Asociación de Hombres contra la Violencia y ha estado trabajando de 
modo exhaustivo en Nicaragua desde entonces formando alianzas con las 
organizaciones locales de mujeres en diferentes partes del país.  En 2008, se 
formó la Red de Masculinidades por la Equidad de Género, que reúne 30 
organizaciones de Nicaragua que trabajan con los hombres y niños para alcanzar 
la equidad de género. 
 

6. Zoilamérica intentó llevar a juicio a Daniel Ortega, pero después de varios años 
de lucha los tribunales de Nicaragua desestimaron el caso (a causa de la 
cantidad de tiempo que había pasado entre los supuestos delitos y la 
acusación). Además, Daniel Ortega, como ex presidente y miembro de la 
Asamblea Nacional tenía inmunidad parlamentaria.   Zoilamérica también 
presentó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Parte 
de la Organización de Estados Americanos [Organization of American States, 
OAS]) y alegó que el estado de Nicaragua le había negado el derecho de acceder 
a la justicia.  En 2008, repentina y sorpresivamente, retiró los cargos, motivo 
por el cual muchos la criticaron.  En una entrevista reciente (mayo de 2013), 
después de muchos años de silencio, Zoilamérica manifestó que retiró los cargos 
debido a que sintió que debía anteponer las necesidades de sus hijos primero.  
En la misma entrevista (ver: http://www.laprensa.com.ni/2013/05/12/reportajes-
especiales/146278-mi-esta-intacta), también sostiene que todas las acusaciones que 
hizo sobre Ortega aún persisten “Mi verdad está intacta”.  
 

7. (OPCIONAL) Consulte la nota nro. 1 para el moderador (a continuación). 

http://www.laprensa.com.ni/2013/05/12/reportajes-especiales/146278-mi-esta-intacta
http://www.laprensa.com.ni/2013/05/12/reportajes-especiales/146278-mi-esta-intacta
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NOTAS PARA EL MODERADOR 
 
1. De acuerdo a si esta actividad se hace al principio o al final de la 

capacitación, es posible que el moderador quiera usar la lista de 
estrategias y los resultados como una introducción a los temas del taller 
o como un resumen de estos. 
  

2. Otra manera de utilizar la lista es retroceder después y pedirles a los 
participantes que identifiquen las acciones tomadas que abordan la 
AGENCIA, las RELACIONES o la ESTRUCTURA (utilice esto solo si el 
marco de empoderamiento ya se ha compartido o para presentarlo). 

 

3. Este es un aspecto destacado del programa debido a que nos recuerda 
que nuestro trabajo abarca los contextos de desarrollo y emergencia: 
MACHO resalta temas de la violencia basada en el género (Gender based 
violence, GBV) y lo relaciona con las consecuencias de la guerra. Para 
obtener más información sobre GBV en contextos humanitarios, haga 
una búsqueda en Google: Manual de Género para la Acción Humanitaria 
del Comité Permanente Interagencial (Inter-Agency Standing 
Committee, IASC).     
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ACTIVIDAD 7: SU OPINIÓN HASTA AHORA SOBRE CÓMO 
INVOLUCRAR A HOMBRES Y NIÑOS (SEGUIDORES) 
 
  
OBJETIVO:  Darles espacio a los participantes para que 

debatan sus inquietudes, curiosidades, su 
impresión de lo que significa “involucrar a 
hombres y niños para alcanzar la equidad de 
género” para su trabajo. 

 
INSTRUCCIONES 
 
1. Por lo general, esta actividad se usa como una actividad 

energizante (pasos 1 a 5), pero también representa una 
oportunidad para que compartan sus opiniones de manera 
creativa y enérgica (pasos 6 a 8). Pídales a los participantes que 
muevan las sillas contra la pared para crear un espacio abierto en la sala. 
Explíqueles las instrucciones del juego “seguidores”.  
 

2. Pídales a los participantes que se paren y se “mezclen” por la sala.  Deben 
caminar en el espacio abierto en cualquier dirección.  Deben seguir caminando 
hasta que el moderador diga un número.  (La primera vez, pídales que caminen 
aproximadamente entre 20 y 30 segundos y recuérdeles que se deben mezclar y 
relacionar). 

 
3. El moderador dirá un número, momento en el que los participantes deben 

formar grupos del número que se haya mencionado (es decir, si se dijo el 
número cuatro, los participantes deben formar grupos de cuatro, al abrazarse, 
sostenerse de las manos, etc.). 

 
4. Si los participantes se quedan sin un grupo, deben sentarse.  Si un grupo tiene 

MÁS participantes que el número que se dijo, todo el grupo debe sentarse.  En 
la siguiente ronda, siguen mezclándose y el moderador vuelve a decir un 
número.   

 
5. El juego continúa hasta que la lista de los participantes que juegan disminuye, 

finalmente hasta que quedan solo 2 parados.  ¡Son los ganadores! 
 

6. Después de que se ha realizado el juego, dígales a los participantes que jugarán 
nuevamente, pero que esta vez tendrán un pequeño debate en el grupo antes 
de continuar moviéndose por la sala. 

 
7. Los participantes empiezan a mezclarse y el moderador dice un número.  Una 

vez que se formen los grupos, pídales que analicen una pregunta mientras están 

TIEMPO 
 60 min 
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parados.  (Esta vez no se deben eliminar participantes.  Aquellos que no 
encuentren un grupo pueden unirse a cualquiera.  Aun cuando la cantidad no 
sea la correcta, está bien). Deles a los participantes entre 4 y 5 minutos para 
debatir la pregunta, y luego, pídale a una persona de cada grupo que comparta 
lo que conversaron. 

 
Preguntas de muestra 

A. ¿Qué han aprendido hasta aquí o qué les recordó esto? 
B. ¿Qué inquietudes o desafíos tienen (o creen que tendrán) a medida 

que incorporan el concepto de involucrar a hombre y niños en sus 
planes? 

C. ¿Sobre qué se sienten emocionados? 
 

8. Continúe con la siguiente ronda, pídales a los participantes que se mezclen 
nuevamente, y formen grupos cuando les diga un número.  Haga la siguiente 
pregunta y continúe. 

 
NOTAS PARA EL MODERADOR 
 
1. Es mejor hacer esta actividad después de que haya completado las actividades 

“temáticas” sobre sociabilización de género, poder, violencia, sexualidad etc., 
pero antes de empezar a considerar las estrategias y los métodos para 
involucrar a hombres y niños.  Al analizar sus propios procesos de 
deconstrucción de estereotipos, normas, prejuicios, etc. con el grupo, se 
generan vínculos que permiten que esta clase de ejercicio sea menos 
amenazante. 
 

2. Tenga en cuenta que, en algunas culturas, es posible que este ejercicio no sea 
adecuado debido a que requiere que las personas se agrupen y se toquen entre 
sí. Esto puede ser incómodo, en especial, cuando se mezclan hombres y 
mujeres.  Si no está seguro, pregúntele a alguien que conozca la situación si 
esto será adecuado.  
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ACTIVIDAD 8: VISIÓN GENERAL GLOBAL DEL CAMPO: 
EVIDENCIA Y FALTA DE DATOS  
 
 
OBJETIVO:  Brindarles a los participantes el significado 

de lo que es un campo más general para que 
puedan entender cómo el trabajo de CARE 
forma parte del aprendizaje.  

 
PREPARATIVOS 
 

1. Proyector, computadora y archivo de PowerPoint 

INSTRUCCIONES 
 

1. Un moderador inicia la presentación de PowerPoint. 
 

2. Diapositiva nro. 2: “El campo de involucrar a hombres y niños” 
. Repase los puntos de la lista con algunas explicaciones adicionales (vea la 
sección de notas del PowerPoint).  
- La mayoría de los proyectos “piloto” se encuentran en la etapa de desarrollo, 
ya que prueban nuevos modelos y actividades; muy pocos modelos se han 
duplicado a escala en los diferentes contextos.  
- Surge primero del área de la violencia basada en el género y, posteriormente, 
en los programas de HIV y SIDA.  
- El estudio de la Encuesta Internacional de Masculinidades y Equidad de Género 
(International Men and Gender Equality Survey, IMAGES) es una encuesta 
doméstica integral sobre las prácticas y las actitudes de los hombres, junto con 
las opiniones de las mujeres e informes de las prácticas de los hombres. Se ha 
implementado en Bosnia, Brasil, Chile, Croacia, la República Democrática del 
Congo (RDC), la India, Malí, México y Ruanda. CARE apoyó la investigación en 
Croacia. 

 
3. Diapositiva nro. 3: “Revisión de la OMS 2007”.  

De acuerdo con el público y el tiempo permitido, el moderador podría agregar 
información adicional a la diapositiva. Por ejemplo, esta revisión es un 
metaanálisis de 58 estudios de programas que involucran a hombres y mujeres. 
Es importante tener en cuenta que 24 de los 58 estudios provienen de América 
del Norte. La definición del estudio de “eficaz” abarca una combinación de 
factores, incluidos si el programa tiene un componente de evaluación riguroso 
(p. ej., cuasiexperimental, poco común en los programas de CARE) y el nivel de 
impacto observado (p. ej., cambio en el comportamiento de hombres y niños). 

TIEMPO 

30 min 
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Es posible que algunos participantes no estén familiarizados con los “programas 
de transformación de género”, que se pueden definir simplemente como los 
programas que buscan transformar los roles y las normas de género, y 
promover las relaciones de equidad de género. 

 
4. Diapositiva nro. 4: “OMS: tipos de cambios observados”.  

Esta diapositiva ayuda a los participantes a entender los tipos de cambios que 
buscan los programas y lo que se mide (es posible que algunos participantes 
estén especialmente interesados en qué y cómo medir nuestro trabajo de 
involucrar a hombres y niños).  

 
5. Diapositiva nro. 5: “Brechas y preguntas restantes”.  

Esta dispositiva ayuda a los participantes a entender qué tan nueva es el área y 
qué áreas de aprendizaje (falta de datos, preguntas restantes) faltan. Es posible 
que esta información sea especialmente útil para el personal y los compañeros 
que trabajan en el diseño del programa, la investigación, la recaudación de 
fondos, la defensa y las comunicaciones. Hay puntos de debate adicionales en 
las notas de esta diapositiva. 

 
NOTAS PARA EL MODERADOR 
 
1. Estas notas se escribieron a comienzos de 2013, asegúrese de actualizar su 

información sobre la investigación y las brechas. 
 

2. El mensaje clave de esta sección es que el área de involucrar a hombres y niños 
es relativamente nueva y hay mucho lugar para la innovación, la 
experimentación y la contribución para el aprendizaje. La comunidad de 
profesionales que trabaja en la participación de los hombres y niños es muy 
académica. Por lo general, el conocimiento se comparte.  
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SECCIÓN 2: SOCIABILIZACIÓN DE GÉNERO 
 
Esta sección es importante para entender por qué hay roles de género en la 
sociedad, y las consecuencias –y los beneficios– que las personas experimentan 
cuando no cumplen con estos.  Durante esta sección, se les pedirá a los 
participantes que analicen sus vidas y piensen en cómo sus comunidades ayudaron 
a formar su punto de vista de lo que es un hombre o una mujer.  Los participantes 
también analizarán los sentimientos y las emociones que experimentan cuando se 
los presiona para que se queden en una “caja de género”.  

 

 

  

Mensajes clave: 

• El género es un concepto construido socialmente que las personas y las 
instituciones “enseñan” y refuerzan de modo constante en muchos 
aspectos de nuestras vidas (p. ej., la escuela, los medios de 
comunicación, la religión). Hasta puede determinar el modo en que uno 
debe pensar y comportarse. Por ejemplo, “a los hombres se los 
sociabiliza para que sean machistas” en lugar de que “los hombres son 
inherentemente machistas”.   

•  Las normas de género cambian y son contextuales culturalmente.  
• Abordar y desafiar las normas de género estrictas y perjudiciales puede 

darles a las personas el espacio que necesitan para prosperar y vivir en 
sociedades más equitativas. 

• La masculinidad hegemónica es una idea de masculinidad dominante 
singular que puede ser una experiencia deshumanizadora para los 
hombres debido a que censura y castiga las expresiones de hombría que 
no corresponden con el modelo patriarcal, y también puede llevar a un 
sometimiento constante y un trato violento de las mujeres. 
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ACTIVIDAD 9:  ROLES DEL GÉNERO:  “ESTOY CONTENTO 
DE SER…, PERO SI FUERA…”6 
 
  
OBJETIVO:  Desarrollar un mejor entendimiento de los 

aspectos difíciles y agradables de ser hombre 
o mujer. 

 
PREPARACIÓN/MATERIALES 

 
• Papel para rotafolio y marcadores 

 
INSTRUCCIONES 
 
1. Separe a los participantes en grupos de cinco a seis del mismo sexo. Si los 

participantes son todos hombres, simplemente divídalos en grupos más 
pequeños. Dígales que escojan una persona para que registre lo que el grupo 
dice. 
 

2. Dele a cada grupo una hoja para rotafolio y un marcador. Pídales a los 
participantes que produzcan tantos finales como puedan para las siguientes 
oraciones: 

 
• Grupo masculino:  Estoy contento de ser hombre porque… 
• Grupo femenino:  Estoy contenta de ser mujer porque…  
 
Dele un ejemplo de cada uno para ayudar a que los grupos empiecen. Pídales a 
los grupos que registren sus oraciones en la hoja para rotafolio. Deles 15 
minutos para que finalicen la actividad.  
 
Asegúrese de que las respuestas de los participantes sean aspectos positivos de 
su propio género en lugar de respuestas que se centren en no tener que 
experimentar algo que el sexo opuesto experimenta. Por ejemplo, en lugar de 
que los hombres en el grupo hagan declaraciones como, “Estoy contento de ser 
hombre porque no menstrúo”, deben concentrarse en declaraciones como, 
“Estoy contento de ser hombre porque soy fuerte”. 
 

3. Deles a los grupos otra hoja para rotafolio y pídales que produzcan tantos 
finales como puedan para las siguientes oraciones: 

                                                           
6Adaptado de Hunger-Geboy, C. Life Planning Education: A Youth Development Program (Educación 
para la planificación de la vida: un programa para el desarrollo de los jóvenes). (1985). Washington 
DC, Centro de Opciones para la Población (EE. UU.).  

TIEMPO 

60 min 



SOCIABILIZACIÓN DE GÉNERO 

 

37 
 

• Grupo masculino:  Si fuera mujer, podría… 
• Grupo femenino:  Si fuera hombre, podría…  
Deles 15 minutos para que finalicen la actividad. 

4. Pegue las hojas con cinta a la pared y pídales a los participantes que anoten lo 
que observan en silencio.  Pídales a los participantes que compartan sus 
observaciones. 
 

5. En plenario, debata las respuestas haciendo las siguientes preguntas: 
 
    Preguntas para un grupo de género mixto: 

• ¿Cómo se sintieron al completar estas listas? 
• ¿Hay sorpresas? 
• ¿Las respuestas fueron las mismas para ambos géneros? 
• ¿Fue difícil para los miembros de cualquiera de los grupos de género 

proponer motivos por los que estuvieran contentos con su género? ¿Por qué 
piensan que pasa esto? 

• ¿Cómo se compara el primer grupo de respuestas de un grupo de género con 
el segundo grupo del otro género? (¿Los puntos que las mujeres enumeran 
como cosas con las que están contentas se superponen con lo que los 
hombres indican que podrían hacer si fueran mujeres?) 

• ¿Cuáles son las fuentes de estas ideas? 
• ¿Es importante abrir estas “cajas”? ¿Por qué sí o por qué no? 

 
Preguntas para cualquiera de los grupos: 
• ¿Qué les resultó desafiante de debatir las ventajas de ser del otro género? 
• ¿Alguna de las respuestas es estereotipada? ¿Cuáles? ¿Por qué existen estos 

estereotipos? ¿Son justos? 
 

NOTAS PARA EL MODERADOR 

1. Es importante que tenga en cuenta la relación con cómo los niños se 
sociabilizan. 

 
2. Pueden surgir emociones durante esta actividad, especialmente dado que las 

mujeres ven las libertades que los hombres tienen y ellas no.  Esto está bien.  
Deje que esas frustraciones salgan a la superficie.  Consulte el modelo AIKIDO 
(en el Módulo 1) que indica que debemos empezar con el conocimiento antes de 
que podamos pasar al diálogo y la acción. 
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ACTIVIDAD 10: SOCIABILIZACIÓN DE LA 
MASCULINIDAD/FEMINEIDAD (CÓMO LOS NIÑOS Y LAS 
NIÑAS APRENDEN A SER HOMBRES Y MUJERES)7 
 
  
OBJETIVO:  Reconocer los beneficios y costos de las 

normas de género y los roles que las 
instituciones sociales (familia, escuela, 
religión, medios de comunicación, etc.) 
desempeñan en el desarrollo de nuestra 
masculinidad/femineidad (creencias, 
actitudes, valores y comportamiento). 

 
PREPARACIÓN/MATERIALES 

 
• Papel para rotafolio y marcadores 

 
INSTRUCCIONES 
 
1. Empiece explicando que el grupo ahora empezará con una reflexión 

personal/grupal y el análisis de nuestras vidas y experiencias.  
 

2. Divida a los participantes en dos grupos de hombres y dos grupos de mujeres 
asegurándose de que sean tan heterogéneos como sea posible, para poder 
tener una amplia variedad de experiencias personales dentro de cada uno de 
los grupos.   

 
3. Dele a cada grupo una de las siguientes guías de preguntas de acuerdo con el 

número asignado a los grupos.   
 
4. Dígales a los participantes que las guías de preguntas son un estímulo para 

compartir dentro del grupo, recordar su niñez, adolescencia y juventud y cosas 
que hayan aprendido dentro de sus familias y comunidades sobre ser hombre 
o mujer.  Se le debe dar la oportunidad a cada uno de los miembros del grupo 
de compartir antes de seguir con la siguiente pregunta.  Aliente a los 
participantes a que sean tan abiertos y honestos como sea posible, recuérdeles 
que todos pueden aprender unos de otros. Recuérdeles las habilidades de 
diálogo de CARE que se encuentran en el Módulo 2 del plan de estudios de 
GED: escucha activa, modalidad de descubrimiento, postergar juzgar, develar 
las suposiciones, compartir la verdad y prestar atención al todo.  

                                                           
7 Adaptado de SONKE Social Justice Network, 2010, adaptado anteriormente de Cantera: “El 
significado de ser hombre”. 

TIEMPO 
120 min 
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5. Pídale a cada uno de los grupos que busquen un lugar tranquilo en el que 

puedan reunirse para reflexionar y compartir.  Pídales a los grupos que elijan a 
un miembro para que coordine el diálogo y a otro para que tome notas. 

 
6. Dele a cada grupo un rotafolio y marcadores, y pídales que preparen una 

síntesis de sus reflexiones y de los temas que compartieron para presentarlos 
en plenario.  (El trabajo en grupos pequeños debe llevar 45 minutos). 

 
7. Después del trabajo en grupos pequeños, reúna a todos los grupos 

nuevamente, forme un semicírculo delante del tablero o de la pared y pídales 
que pongan sus rotafolios en las paredes. Según el tiempo disponible, aliente a 
los participantes a que presenten sus rotafolios al grupo antes de empezar el 
diálogo en plenario.   

 
8. Mantenga un diálogo en plenario durante 30 a 45 minutos.  Algunas preguntas 

de sondeo: 
 
• ¿Qué notaron? ¿Qué les llamó la atención? 
• ¿De qué les gustaría debatir más?  
• ¿Hay cosas con las que particularmente están de acuerdo o se oponen 

fervientemente? ¿Por qué? 
• ¿De qué no están seguros? 
• ¿Cómo se sintieron al recordar su infancia y las influencias sobre su 

desarrollo? (Desafíe las ideas que reafirmen los valores y las actitudes 
patriarcales, invite a que otros participantes compartan sus sentimientos 
sobre experiencias que hayan tenido). 

 
8. Lleve a cabo una síntesis breve de 10 minutos de la sesión, resalte cómo 

aprendemos a ser hombres (y mujeres) y explique el rol de la familia, las 
escuelas, la religión y los medios de comunicación, así como el de otras 
instituciones sociales, como el lugar de trabajo y las instituciones de seguridad 
externa y de vigilancia interna (policía, cárceles, ejército), enfatice: 

 
• Lo que cada institución social nos enseña sobre ser hombres. 
• La similitud de los mensajes transmitidos por cada una de las instituciones 

sociales y la complicidad que existe entre estas. 
• Cómo cada institución social ayuda a mantener la desigualdad del poder 

entre mujeres y hombres. 
• Los efectos deshumanizadores para los hombres y las consecuencias para 

las mujeres y para las relaciones entre los hombres y las mujeres (y entre 
hombres) de los procesos de sociabilización que los niños experimentan.  
(Tomado y adaptado de “Working for Gender Justice in the Community” 
[Trabajar para la justicia de género en la comunidad]). 

 
10. Tómese 15 minutos para este ejercicio de cierre (pasos 9 a 12).  Dele una 

ficha grande a cada participante y pídales que escriban una cosa que puedan 
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hacer en su familia, comunidad o religión para desafiar y cambiar la manera en 
que se cría a los niños (varones). 

 
11. Invite a los participantes a que pasen al frente uno por uno y compartan su 

propuesta, pegándola con cinta en la pared.  A medida que sean pegadas en la 
pared, ordénelas en relación con las propuestas similares y una vez que se 
hayan publicado todas comparta un resumen breve sobre las propuestas.  

 
12. Pregúntele al grupo si hay alguna otra propuesta que quieran hacer.   
 
13. Cierre la actividad reafirmando que cada pequeño esfuerzo cuenta, no importa 

que tan pequeño parezca en el momento, y que los cambios en el modo en 
que se cría a los niños es importante no solo para ellos, sino también para sus 
futuros compañeros, familias y comunidades. 
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GUÍA DE PREGUNTAS PARA GRUPOS PEQUEÑOS 

GRUPO NRO. 1: LA INFLUENCIA DE OTROS HOMBRES Y DE LA RELIGIÓN 
 

A. Cuando pensamos en nuestros padres, tíos, hermanos mayores, abuelos y 
otros amigos y parientes masculinos que han influido en nuestro modo de ser 
hombres/mujeres (o aún lo hacen), ¿qué tipo de actitudes, valores y 
comportamientos asociamos con ellos? (Por ejemplo, cosas que hicieron, 
cosas que dijeron y cómo las dijeron, cómo se relacionan con las mujeres y 
con otros hombres, cómo expresan los sentimientos, etc.). 
 

B. ¿Cuáles de estas (actitudes, valores, comportamientos) consideramos 
beneficiosas para nuestro desarrollo personal y cuáles consideramos 
perjudiciales y por qué? 

 
C. Cuando crecíamos, ¿qué función desempeñaba la religión en la formación de 

nuestras actitudes, valores y comportamiento como hombres/mujeres? 
(Cómo debemos ser, qué debemos hacer y decir, qué debemos pensar y 
sentir, etc.). 

 
D. ¿Cuáles fueron/son los beneficios/las ventajas de esto para nuestro 

desarrollo personal como hombres/mujeres y cuáles fueron/son los 
costos/las desventajas?  
 

GRUPO NRO. 2: LA INFLUENCIA DE LA FAMILIA, EL SISTEMA DE EDUCACIÓN Y LOS 
MEDIOS SOCIALES 

 
A. Cuando éramos niños (niños/niñas), ¿qué actitudes, valores y 

comportamientos se recompensaban por parte de los miembros de la familia 
(madre, padre, abuelos, hermanos/hermanas, etc.) y en la escuela (por 
parte de los maestros y compañeros), y cuáles se reprimían o castigaban? 
(Nota: Esto hace referencia a las cosas que pensábamos, decíamos, 
hacíamos, no hacíamos, etc.). 
 

B. ¿Cuáles de estas (actitudes, valores, comportamientos) consideramos 
beneficiosas para nuestro desarrollo personal y cuáles consideramos 
perjudiciales y por qué? 

 
C. Cuando crecíamos, ¿qué rol desempañaban los medios sociales (prensa, 

radio, televisión, etc.) en la formación de nuestras actitudes, valores y 
comportamientos como hombres/mujeres? (Cómo debemos ser, qué 
debemos hacer y decir, qué debemos pensar y sentir, etc.). 

 
D. ¿Cuáles fueron/son los beneficios/las ventajas de esto para nuestro 

desarrollo personal como hombres/mujeres y cuáles fueron/son los 
costos/las desventajas?  
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NOTAS PARA EL MODERADOR 
 

1. Esta actividad permite que los participantes recuerden personas, situaciones y 
experiencias de su infancia que cuando se comparten y cuando se reflexiona 
sobre estas en un entorno seguro pueden provocar sentimientos de tristeza, 
frustración, pérdida y enojo, debido a que descubren nuevos significados e, 
incluso, recuerdan cosas que han “olvidado” o ignorado.  Como tal, es 
importante estimular que los participantes expresen cómo se sienten, pero sin 
castigar duramente ni amenazar su sentido de la seguridad.   Es importante 
como moderador ser positivo y comprensivo, reafirmar a los hombres/las 
mujeres cuando comparten sus experiencias íntimas y personales debido a que 
esto ayuda a generar una atmósfera de tolerancia de tal magnitud que en los 
espacios sociales “normales” (especialmente entre los hombres) no sería muy 
común. 
 

2. Dedique parte del tiempo a cada uno de los grupos a los fines de aclarar las 
dudas y las consultas, y estimular la reflexión y la participación.  Compartir algo 
de su propia experiencia puede ayudar a los grupos a profundizar más sus 
análisis. 

 
3. Durante el plenario, céntrese en los temas que sienta que deben desglosarse 

más y que los participantes no hayan seleccionado. Aborde específicamente los 
temas polémicos, la reproducción de los estereotipos y las principales diferencias 
y similitudes entre las reflexiones que se llevaron a cabo dentro de los grupos.  
Sin embargo, recuerde que la mayoría de la participación íntima se llevará a 
cabo en los grupos pequeños, así que no se sorprenda si la sesión del plenario 
es más un análisis racional de las experiencias que lo que fue el trabajo del 
grupo pequeño, debido a que no es sencillo compartir aspectos de una 
naturaleza personal en un grupo grande.   Esto no quiere decir que no se desafía 
a los participantes en un nivel emocional y sentimental, y es importante darse 
cuenta de que cada persona se embarca en un viaje muy personal que es 
exclusivo de esta.  Aun así, intente alentar a los participantes a que compartan 
sus historias o den ejemplos en el grupo grande. 
 

4. Cuando sintetice la sesión del plenario, es posible que quiera enfatizar que 
algunas instituciones desempeñan un rol clave cuando enseñan a los hombres 
sobre el género.  Esto se debe a que involucran o llegan a muchos hombres.  
También, puede ser debido a que están dirigidas por hombres que ocupan 
cargos de poder.  También puede ser porque excluyen a las mujeres o tratan a 
los hombres y a las mujeres de modo muy diferente.  Algunas instituciones 
(como la familia, la religión) les enseñan a los hombres que es natural que 
tengan más poder que las mujeres.  Otras instituciones (como el ejército y 
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algunos lugares de trabajo) son dominadas por hombres y expresan el poder de 
estos.  Otras instituciones (escuelas y medios de comunicación) envían 
mensajes a los hombres y mujeres acerca de la superioridad de los hombres.  
Los mensajes que los hombres reciben de estas instituciones promueven las 
ideas, las actitudes, los valores y el comportamiento que presupone la 
superioridad del hombre sobre la mujer.  Con frecuencia, esto implica la censura 
de los atributos que la sociedad considera “femeninos”, como la ternura, el 
cariño, la sensibilidad, etc.  Como tal, la sociabilización de la masculinidad es 
una experiencia deshumanizadora para muchos hombres debido a que censura y 
castiga las expresiones de hombría que no se corresponden con el modelo 
patriarcal. Además, lleva a un sometimiento constante y un trato violento de las 
mujeres. 
 

5. Cuando sea posible y cuando trabaje con grupos de un mismo sexo, intente 
tener un hombre y una mujer en el equipo moderador, de manera que se pueda 
ofrecer apoyo directo en el trabajo del grupo pequeño de un modo amigable.  
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ACTIVIDAD 11: PROGRAMA PROMETEDOR, DESTACAR LA 
SOCIABILIZACIÓN DE GÉNERO 
  
 
OBJETIVO:  Aprender sobre un ejemplo sistemático que 

aborde la “sociabilización de género”.  
Entender las intervenciones del proyecto.  
Comprender las lecciones aprendidas. 

 
INSTRUCCIONES 

 
1. Un ejemplo de un proyecto que utiliza la sociabilización de 

género es la “Iniciativa para los Jóvenes” (Young Men 
Initiative, YMI) en el noroeste de los Balcanes.  
 

2. Repase las diapositivas, presente un resumen del proyecto, el enfoque, los 
resultados y las lecciones aprendidas. 

 
3. Después de la presentación, genere un debate breve en plenario para obtener 

las opiniones de los participantes.  ¿Alguna opinión? ¿Qué fue lo que sobresalió 
para ellos? ¿Vieron ejemplos del tema en la presentación? ¿Se han encontrado 
con proyectos similares? (Que esto sea breve, ya que realizará un resumen 
después de los debates en grupos pequeños). 

 
4. Divida al grupo en grupos pequeños para debatir las preguntas preparadas 

relacionadas con el proyecto/programa.  Para YMI, se utilizan las siguientes 
preguntas: 

 
A. ¿Qué preguntas haría o qué consejos le daría a los diseñadores de 

programas sociales sobre el título de la campaña “Sé un hombre” o los 
eslóganes...? 

• Cambia las reglas 
• No seas un bravucón 
• Desarrolla el conocimiento 
• Compra un preservativo, sin vergüenza 
 

B. La campaña proporcionó mensajes y materiales integrales, pero permitió 
la flexibilidad y la creatividad a un nivel local a través de los jóvenes y las 
ONG de jóvenes que implementan el trabajo. ¿Qué consejos daría o qué 
preguntas haría sobre el equilibrio entre la coherencia del mensaje y la 
interpretación local? 

 
C. La evaluación de la campaña incluía una encuesta de referencia con 2567 

jóvenes en febrero de 2009 y una encuesta de seguimiento posterior a la 

TIEMPO 
45 min 
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intervención con 2339 jóvenes en mayo de 2010.  Los resultados 
demostraron que la exposición a la campaña fue relativamente alta y 
coherente en todos los lugares de las intervenciones y alcanzó del 64 al 
83 % de los encuestados finales. Al analizar los resultados de la exposición 
a la campaña YMI, existe un patrón coherente en todos los lugares de las 
intervenciones. Al final, los jóvenes que estuvieron expuestos a la 
campaña tenían puntajes considerablemente más equitativos que aquellos 
que no lo estuvieron. Sin embargo, en general, se observaron cambios 
positivos en los lugares de las intervenciones y de control, lo que sugiere 
que la madurez de los jóvenes puede contribuir a un cambio de actitudes y 
comportamientos, o que otros factores de sociabilización están 
funcionando. ¿Qué consejos o preguntas tiene para los diseñadores de 
programas sociales sobre la evaluación del efecto de la campaña? 

 
11. Reúna nuevamente al grupo y lidere un debate en plenario sobre las tres 

preguntas.  Deje que los participantes compartan sus experiencias personales. 

NOTAS PARA EL MODERADOR 

1. Muchos de los participantes pueden saber más acerca del “programa promisorio” 
o del proyecto que usted como moderador.  Esto está bien.  De hecho, es una 
oportunidad de hacer que los participantes tomen el control y proporcionen 
miradas más profundas acerca ese programa en particular.  Pero tenga cuidado 
de no permitir que los participantes tomen el control de la sesión. 
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ACTIVIDAD 12:  SOCIABILIZACIÓN DE GÉNERO: 
MASCULINIDAD HEGEMÓNICA  
 
 
OBJETIVO: Entender el concepto de masculinidad 

hegemónica y el impacto que tiene sobre la 
sociedad. 

 
PREPARACIÓN 

 
• Varía de acuerdo con cómo modera esta sesión. Como 

mínimo, escriba la definición de masculinidad 
hegemónica en una hoja para rotafolio o en una 
diapositiva de PowerPoint. 

INSTRUCCIONES 
 
1. El moderador presenta esta sesión analizando lo que se hizo en el tema de la 

sociabilización de género. Explique que ahora analizaremos más profundamente 
la construcción social de las “masculinidades” y las consecuencias de una idea 
predominante singular de la “masculinidad”, lo que también llamamos “la caja 
de masculinidad”. Es útil usar un ejemplo de un ejercicio o debate anterior que 
les recuerde a los participantes lo que queremos decir con “construcción social 
de las masculinidades” (p. ej., cuando los participantes hablaron de cómo 
aprendieron a no llorar cuando se lastimaban). 

 
2. Pídales a los participantes que generen ideas de lo que es la “caja de 

masculinidad” en su contexto (p. ej., ser fuerte, siempre tener una respuesta, 
ser una persona audaz, tener experiencia sexual). Enumérelas en la hoja para 
rotafolio. Obtenga una lista práctica de los atributos y las características. 

 
3. Pídales a los participantes que observen la lista generada y seleccionen un rasgo 

y pregunten: 
a. “¿Cuáles son los beneficios de este rasgo en los hombre y niños?” Pida 

ejemplos de cómo sería un beneficio (p. ej., si el rasgo que se indica es 
“ser fuerte”, un ejemplo es que las personas confiarán en mí por mi 
fortaleza).  

b. “¿Cuáles son los daños de este rasgo en los hombres y niños?” Pida 
ejemplos de cómo sería un daño (p. ej., si el rasgo que se indica es “ser 
fuerte”, un ejemplo es que podría presionar a los niños u hombres a 
demostrar su fortaleza al golpearse mutuamente). 

TIEMPO 

 30 min 
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c. “¿Cuáles son los daños de este rasgo en las mujeres y niñas?” Pida 
ejemplos (p. ej., si el rasgo es “ser fuerte”, entonces uno sería que las 
mujeres son consideradas débiles). 

Puede repetir esto con algunos rasgos diferentes. También podría preguntar 
cuáles son los beneficios de los rasgos para las mujeres y niñas, debido a 
que las mujeres y niñas también afianzan estos rasgos (p. ej., si un hombre 
es fuerte entonces las mujeres no necesitan levantar cosas pesadas). 
 

4. Cuando agilice el debate, mencione cómo no siempre tenemos la oportunidad de 
reflexionar sobre cómo estos “ideales” (los rasgos que la sociedad nos enseña a 
cumplir) pueden conjuntamente lastimar e imposibilitarnos como personas y a 
aquellos alrededor nuestro. 

 
5. Ahora puede presentar la definición de “masculinidad hegemónica” explicando 

que estos rasgos –“la caja de masculinidad”– son una forma de masculinidad 
hegemónica.  La definición debe incluir: 

a. Presión para ajustarse a la idea predominante singular de “lo que significa 
ser hombre” en la cultura de una persona. 

b.  Valorado más que otras expresiones de masculinidades. 
c. Las expresiones (comportamientos y actitudes) de la masculinidad 

hegemónica confieren dominio y poder sobre otros. 
 

6. La siguiente cita de Andrea Cornwell (investigadora de desarrollo y 
empoderamiento de las mujeres) ayuda a enfatizar el mensaje de la 
masculinidad hegemónica.  “A pesar de que hay numerosas maneras de ser 
hombre, algunos son valorados más que otros y los hombres experimentan la 
presión social a los fines de cumplir con las ideas dominantes de ser un hombre. 
Esto se conoce como ‘masculinidad hegemónica’. No todos los hombres cumplen 
con la versión ‘hegemónica’; aquellos que no lo hacen pueden ser marginados e, 
incluso, discriminados. El concepto de ‘masculinidad hegemónica’ es más valioso 
cuando se muestra que no son los hombres de por sí, sino determinadas 
maneras de ser y comportarse lo que se relaciona con el dominio y el poder”.  

 
7. Para el punto (c), puede explicar que: las masculinidades y las femineidades 

son, con frecuencia, definidas en oposición una de la otra, por lo que si una 
forma de masculinidad (hegemónica) dice que los hombres deben ser 
dominantes y tener el control, ¿cómo se supone que deben ser las mujeres? 
Esto ayuda a recordar a las personas por qué es tan importante pensar en los 
enfoques sincronizados de género.  

 
8. Esta reflexión fundamental de la masculinidad hegemónica es importante para 

llevarla a cabo entre nosotros como personal, y también en nuestro programa. 
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Es aquí donde las personas empiezan a explorar si desean cambiar alguna de 
estas normas. 

 
9. Haga una pausa para ver si alguien tiene preguntas o quiere hacer algún 

comentario. Permita el diálogo. 
 

10.Para finalizar, es importante hablar sobre cómo esto llega al corazón del trabajo 
de género de CARE. Si existen algunas conclusiones que las personas recuerden, 
esperamos que vean cómo “todas las personas son generizadas y forman parte 
de este sistema”, y que el gran esfuerzo de CARE en los programas de 
transformación de género es elaborar normas de género más diversas y menos 
estrictas que permitan que las personas vivan de un modo más auténtico sus 
identidades. Puede recordarles a las personas el ejercicio de citas rápidas 
mencionado anteriormente en la capacitación, en el que preguntamos si alguna 
vez se sintieron encasillados en un estereotipo que no concordaba con el modo 
en que se definen a sí mismos. Recuerde las emociones que las personas 
asociaron con dicha experiencia.  La meta de CARE es generar más tolerancia 
social alrededor de las diversas maneras de ser. El objetivo no es despojar a las 
personas de las masculinidades, pero sí de la “hegemonía”. 

 
NOTAS PARA EL MODERADOR 
 
1. El término “masculinidad hegemónica” puede provocar un distanciamiento o 

puede ser confuso para algunos participantes. En su lugar, puede usar “caja de 
masculinidad”, si este término se entiende mejor. Es posible que quiera 
mencionar que, en algunas ocasiones, el campo hace referencia a la “caja de 
masculinidad” como una forma de masculinidad hegemónica, pero realmente, la 
atención debe dirigirse al significado del término, y por qué es tan importante 
hablar en nuestro trabajo en términos de equidad de género. 
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SECCIÓN 3: CRIANZA Y PATERNIDAD 
 
La sección anterior sobre la sociabilización de género conciencia acerca de los 
múltiples roles que los hombres desempeñan, como compañeros, hijos, hermanos, 
padres, generadores de ingresos y cuidadores. El siguiente tema profundiza los 
roles que los hombres pueden desempeñar en el hogar: en el cuidado de otras 
personas, al compartir las tareas domésticas y en la paternidad. En estos diversos 
roles domésticos, evaluamos no solo cómo los hombres y niños se sociabilizan para 
participar (o no) en las tareas domésticas específicas, sino también cómo los 
hombres como padres sociabilizan a las generaciones más jóvenes.  

 

Mensajes clave: 

• A nivel mundial, la cuota de trabajo doméstico no pago de las mujeres es de 
2 a 10 veces más que el de los hombres8. 

• La participación cada vez mayor de los hombres en el cuidado del hogar no 
solo reduce las desigualdades en el hogar sino que también tiene beneficios 
importantes para el desarrollo de los niños. 

• Algunos hombres quieren involucrarse más en el cuidado de sus hijos y en la 
paternidad, pero es posible que sientan que su sentido de la masculinidad no 
se los permite o no se sientan cómodos y seguros en sus habilidades para 
involucrarse más.    

 

 

  

                                                           
8 MenCare, What Fathers Have to do with it: Engaging men as caregiving partners (Lo que 
los padres deben hacer con esto: comprometer a los hombres como buenos compañeros). 
2013. 
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ACTIVIDAD 13:  INVOLUCRAR A LOS HOMBRES COMO 
PADRES 
  
 
OBJETIVO:  Analizar el rol que los padres cumplen en el 

desarrollo y la sociabilización de los niños.  
 
PREPARACIÓN 
 
1. Proyector, computadora y archivo en PowerPoint 

INSTRUCCIONES 
 
1. Un moderador inicia el PowerPoint. Antes de pasar la diapositiva de 

presentación, explique que los padres, las madres y los cuidadores desempeñan 
un rol importante en el desarrollo de los niños.  El objetivo de esta actividad no 
es quitarle valor al rol que las madres y otros desempeñan, sino en su lugar, 
centrarse en las contribuciones únicas que los padres pueden hacer a sus hijos.   
 

2. Diapositiva nro. 2:  Analice el estado actual del cuidado de otros a nivel mundial.  
Es importante enfatizar aquí que las normas de género perjudiciales pueden 
llevar a desigualdades dentro del hogar.  Antes de pasar a la diapositiva tres, 
dígales a los participantes que aumentar el rol del hombre en el cuidado de 
otros reducirá las desigualdades de género dentro del hogar y también puede 
tener beneficios importantes para la sociabilización y el desarrollo del niño.  Esto 
tiene consecuencias duraderas en las actitudes de equidad de género de la 
sociedad y los niños.  Estos beneficios se analizarán más adelante en esta 
sección. 

 
3. Diapositivas nro. 3, 4 y 5:  Debata los beneficios que la participación del padre 

puede tener en el desarrollo del niño.  Por lo general, esta participación se 
categoriza en niveles altos de representación, mayor interacción con los niños y 
mayor participación en las actividades del cuidado de estos.   

 
4. Diapositivas nro. 6, 7 y 8: Debata el rol que tienen los padres en la 

sociabilización de género de los niños.  Es importante tener en cuenta aquí que 
las madres también desempeñan roles similares en la sociabilización de los 
niños.  Sin embargo, recuérdeles a los participantes que el objetivo de esta 
actividad es demostrar que los padres pueden desempeñar un rol único en la 
familia además de las madres. Durante este tiempo, es importante enfatizar que 
la relación entre el padre y la madre tiene una gran influencia en las 
interacciones de los niños con otros en el futuro. Puede detenerse aquí y ver si 

TIEMPO 

30 min 



CRIANZA Y PATERNIDAD 

 

51 
 

los participantes tienen alguna experiencia o recuerdo personal de su infancia 
para compartir (esto se relaciona con estas diapositivas).  
 

5. Diapositivas nro. 9 y 10: Brevemente presente el estudio IMAGES (se debatirá 
de un modo exhaustivo durante la actividad de género, poder y violencia).  
Analice los resultados generales sobre las experiencias de la infancia de los 
hombres y las mujeres del estudio IMAGES.  Tenga en cuenta aquí que los 
padres pueden tener una influencia sobre estas experiencias. 
 

6. Diapositiva nro. 11: Empiece esta diapositiva con la siguiente explicación “el rol 
del padre en la sociabilización de los niños aún se está analizando”.  Luego, 
empiece a analizar las brechas en la investigación. 
 

7. Diapositiva nro. 12: Describa que a pesar de que en el pasado se ha realizado 
muy poca investigación sobre el desarrollo y la sociabilización de niños en 
hogares no tradicionales, ha habido unos pocos estudios sobre el tema.  El 
término “no tradicional” incluye hogares de padres solteros, padres divorciados, 
homosexuales, lesbianas y padres transexuales. Por lo general, se detectó que 
el desarrollo del niño en familias de padres homosexuales o lesbianas no es 
diferente cuando se lo compara con el desarrollo del niño en familias con padres 
heterosexuales.  

 
NOTA para el moderador:  Esta diapositiva puede abrir las siguientes 
conversaciones: ¿Los niños necesitan una figura paterna? Este no es el objetivo 
de la diapositiva.  En su lugar, lo que estamos enfatizando es que cuando hay 
un padre (o dos) su rol en la sociabilización de su (o sus) hijo es influyente.  
Asegúrese de orientar la conversación nuevamente a este enfoque si la 
conversación se desvía.  
 

8. Diapositiva nro. 13: A pesar de que hay brechas en la investigación, hay 
pruebas cada vez más concluyentes de que involucrar a los hombres en la 
paternidad y el cuidado es necesario e importante para la promoción de la 
equidad de género.   

 
9. Diapositiva nro. 14:  Involucrar a los hombres en torno al tema de la paternidad 

puede ser un buen punto de entrada para involucrar a los hombres y niños en el 
trabajo de la equidad de género.  Pídales a los participantes que compartan 
algunos motivos de por qué se da esto. Algunos pueden incluir: es menos 
amenazante para los hombres; los hombres quieren ser buenos padres por lo 
que se interesan en el tema; es una manera positiva de involucrar a los 
hombres. 
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NOTAS PARA EL MODERADOR 

1. Durante esta actividad es importante recordarles a los participantes que tanto 
los hombres como las mujeres contribuyen a la sociabilización de género de los 
niños.  Sin embargo, este ejercicio está diseñado para centrarse en las 
contribuciones únicas de los padres.  
 

2. Es posible que los moderadores quieran preguntar cuántos padres hay en la sala 
(levantando las manos).  A los fines de que esta sesión sea más interactiva, 
pídales a los padres durante la presentación que comenten sobre sus 
experiencias en sus hogares. 
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ACTIVIDAD 14:  REFLEXIONAR SOBRE LA PATERNIDAD9 
  
 
OBJETIVO:  Debatir los valores y las opiniones sobre el 

rol que los padres cumplen en el desarrollo 
del niño.  Desafiar a los participantes a que 
piensen en el rol que sus propios padres o 
figuras paternas tuvieron en su desarrollo. 

 
PREPARACIÓN 

 
1. Prepare un rotafolio antes de empezar con las siguientes 

preguntas: 
Nuestros padres y nosotros 
 ¿Cuántos años tiene? 
 ¿Cómo se llaman sus hijos y cuántos años tienen? 
 ¿Quién lo crió? 
 ¿Cuántos niños había en la familia? 
 ¿Cómo se describiría usted mismo cuando era un niño o una niña?  (Si es 

un grupo mixto) 
 ¿Qué clase de padre fue su padre o figura paterna? 
 ¿Qué aprendió de su padre o figura paterna sobre ser un padre? 
 ¿En qué medida quisiera ser un padre diferente de su padre o figura 

paterna? 
 
INSTRUCCIONES 
 
1. Presente el rotafolio preparado sobre “nosotros y nuestros padres”. Pídales a los 

participantes que se tomen unos minutos para responder estas preguntas. 
Explíqueles que pueden tomar notas, si lo desean. 
 

2. Explíqueles que trabajarán en pequeños grupos de tres personas.  Si trabaja en 
un grupo de género mixto, entonces sería mejor dividir los grupos por género 
para que los participantes se sientan más cómodos para expresar sus opiniones 
y sentimientos.  Esto también tendrá el valor añadido de ver cómo los hombres 
y las mujeres ven sus relaciones con sus padres (o figura paterna) de modo 
diferente. 

                                                           
9 Adaptado con autorización de: “Thinking about Fatherhood” (Pensar sobre la paternidad).  Engaging 
Men and Boys for Gender Transformation: The Group Education Manual (Involucrar a niños y hombres 
en la transformación de género: manual de educación de grupo). (2008). El Proyecto 
ACQUIRE/EngenderHealth y Promundo. 

TIEMPO 

60 min 
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3. Explique que cada persona tendrá seis minutos para debatir las respuestas con 

sus dos compañeros.  Pídales a los compañeros que simplemente escuchen y no 
interrumpan. Dígales a los participantes que será estricto con el tiempo para que 
todos tengan la misma posibilidad de hablar. Explíqueles que usted indicará 
cuando sea el turno de que la siguiente persona comparta sus respuestas. 

 
4. Cuando cada uno de los grupos de tres personas haya finalizado, reúnalos a 

todos nuevamente. Encabece un debate general mediante el uso de las 
siguientes preguntas:  

A. ¿Cuáles son los desafíos de ser padre? ¿Cómo se pueden abordar estos 
desafíos? 

B. ¿Cuál es el lado positivo de ser padre? ¿Cuáles son los beneficios de 
ser padre?  

C. ¿Cuáles son los beneficios de un niño o una niña que tiene un padre 
activo en su vida?  

D. ¿Cuáles son los beneficios de un hombre que tiene una buena relación 
con la madre de su hijo? 

E. ¿Qué necesitan los hombres para convertirse en mejores padres? 
F. ¿Hay modelos positivos de padres para imitar en su comunidad? ¿Qué 

se puede aprender de ellos? 
 
Algunos puntos de debate pueden incluir temas en torno a las políticas de licencia 
por maternidad o paternidad en el lugar de trabajo o a nivel nacional. También es 
bueno destacar que las consideraciones de la política (p. ej., trabajo de defensa) 
también son una parte importante de nuestro trabajo sistemático de involucrar a 
hombres y niños para alcanzar la equidad de género.  
 
5. Para concluir, debata la importancia de considerar que si los niños interactúan 

con los hombres (padres, tíos, miembros de la familia, etc.) en una situación de 
cuidado, es más posible que vean el cuidado por parte de los hombres como 
parte del rol masculino. También se los puede motivar a que cuestionen la 
desigualdad de género en el hogar. En otras palabras, una mayor participación 
de los hombres en el cuidado de sus hijos puede tener un impacto dinámico 
sobre las relaciones de género, en la medida en que los hijos puedan observar el 
comportamiento de sus padres y obtener un entendimiento más equitativo de lo 
que significa ser hombre y mujer.  
 

 
NOTAS PARA EL MODERADOR 

1. Esta puede ser una actividad difícil debido a que implica compartir mucha 
información personal. Como moderador, será importante que comparta su 
información personal para que los participantes se sientan cómodos haciendo lo 
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mismo. Explique que todos tienen el derecho a decir tan poco o tanto como 
deseen. Nadie está obligado a divulgar su historia y todos tienen derecho a no 
hacerlo. La actividad requiere que los participantes piensen en sus relaciones 
con otros hombres, especialmente con sus padres. Esto ayuda a que el grupo 
hable del significado del término paternidad.  
 

2. Es posible que algunos de los participantes con los que trabaje no hayan tenido 
relaciones cercanas con sus padres. Esto puede dificultar que piensen en el rol 
positivo de su padre en el desarrollo de los niños. Al mismo tiempo, es 
importante que no asuma que todos los participantes tuvieron relaciones malas 
con sus padres. Si todos empiezan a expresar sentimientos muy negativos sobre 
sus padres u otros adultos durante esta actividad, recuérdeles que son 
sobrevivientes. El hecho de que estén aquí de modo voluntario para aprender 
cómo involucrar a los hombres a favor de la equidad de género demuestra que 
están comprometidos con el hecho de crear un mejor futuro para la próxima 
generación.   
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ACTIVIDAD 15: ROLES DE GÉNERO Y LA DIVISIÓN SEXUAL 
DEL TRABAJO (EL TRABAJO QUE HACEN LOS HOMBRES Y 
EL TRABAJO QUE HACEN LAS MUJERES)10 
 
 
OBJETIVO:  Comprender el valor social que se deposita 

en los diferentes tipos de trabajo que los 
hombres y las mujeres realizan y cómo la 
división sexual del trabajo genera un acceso 
desigual a las oportunidades y derechos de 
las mujeres y los hombres. 

 
PREPARACIÓN/MATERIALES 

 
• Copias del manual “Las 24 horas del día”. (Diferentes 

versiones para hombres y mujeres). 
 
 

INSTRUCCIONES 
 
TRABAJO INDIVIDUAL (15 MIN) 
 
1. Entréguele a cada participante una copia del 

manual “Las 24 horas del día”. (Diferentes 
versiones para hombres y mujeres). 

 
2. Repase el manual con los participantes y 

explíqueles que es una herramienta para 
identificar los diferentes tipos de trabajo que 
los hombres y las mujeres hacen diariamente 
y el valor que la sociedad les impone a dichos 
tipos de trabajo.  

 
3. Es posible que algunos participantes vivan 

solos.  Si este es el caso, pídales que 
recuerden cómo eran las cosas antes, cuando 
tenían una relación o cuando vivían en casa 
de sus padres. 

                                                           
10 Adaptado con autorización de: “Gender roles (The 24-hour day)” (Roles de género [las 24 horas del 
día]). One Man Can: Working with Men and Boys to Reduce the Spread and Impact of HIV and AIDS 
(Un hombre puede: trabajar con los hombres y niños para reducir el contagio y el impacto del VIH y 
SIDA). (2010). Sonke Gender Justice Network.  

TIEMPO 
90 min 

Pídale a cada participante 
HOMBRE que identifique a la 
mujer en su vida que, 
actualmente, desempeña un 
rol importante en su cuidado 
(cocine, limpie, planche, 
cuide a los niños, etc.).  
Puede ser su madre, 
hermana, 
esposa/compañera, abuela, 
empleada doméstica con 
sueldo, etc.  Pídale a cada 
participante MUJER que haga 
lo mismo, que identifique al 
hombre en su vida que, 
actualmente, desempeña un 
rol importante en su cuidado 
(padre, hermano, 
esposo/compañero, etc.). 
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4. Pídales a los participantes que coloquen sus nombres bajo del título “las 

actividades que realizo”, en el lado superior izquierdo del manual y el nombre 
de la mujer o el hombre que han identificado bajo del título “las actividades 
que realiza la mujer o el hombre que me cuida”, en el lado derecho.   

 
5. Pídale a cada participante que piense en las actividades que lleva a cabo en 

un día típico, desde la una en punto de la mañana y que las escriba al lado 
de la hora correspondiente. Es posible que quieran agruparlas en bloques de 
tiempo (por ejemplo, las horas en las que duermen).  Dígales que escriban 
“sí” o “no” al lado de la actividad si se le paga o no. 

 
6. Cuando hayan finalizado, pídales que hagan lo mismo con la mujer o el 

hombre que los cuida, que piensen cuidadosamente en todas las actividades 
que esta hace en un día típico, dentro del hogar, fuera del hogar, en la 
comunidad, etc. Dígales que escriban “sí” o “no” al lado de la actividad si se 
le paga o no.     

 
TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS (45 min) 
7. Divida a los participantes en dos grupos de hombres y dos de mujeres.  

(Tenga en cuenta la edad, el origen étnico, la lengua materna o dónde viven 
las familias, debido a que esto influirá en el diálogo). 

 
8. En los grupos pequeños, pídales que un miembro sea un coordinador y otro 

tome notas. El coordinador le pedirá a cada miembro del grupo que comparta 
su manual con los otros, que explique las actividades que lleva a cabo y 
aquellas que el hombre o la mujer que lo o la cuida actualmente realiza, así 
como cualquier sentimiento o reflexión que quiera compartir.  

 
9. Una vez que todos los miembros hayan compartido sus manuales, el 

coordinador del grupo generará un diálogo mediante el uso de las siguientes 
preguntas como guía: 
A. ¿Qué similitudes y diferencias hay en las actividades y las tareas que 

llevamos a cabo como hombres/mujeres?  ¿Cómo podemos explicar estas 
similitudes y diferencias? 

B. ¿Qué similitudes y diferencias hay en las actividades y las tareas que las 
mujeres/los hombres que nos cuidan llevan a cabo?  ¿Cómo podemos 
explicar dichas similitudes y diferencias? 

C. ¿Cómo son las actividades y las tareas que las mujeres/los hombres 
realizan asignadas a ellas/ellos?   ¿Qué opción tienen de aceptar estas 
tareas o no? 

D. ¿Cómo son las actividades y las tareas que como mujeres/hombres 
realizamos asignadas a nosotros?   ¿Qué opción tenemos de aceptar estas 
tareas o no? 

E. ¿Qué actividades y tareas disfrutamos hacer y por qué? 
F. ¿Qué actividades y tareas no disfrutamos hacer y por qué? 
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10. Según el diálogo, el grupo preparará una representación o sketch breve (de 2 
a 5 minutos) para representar los diferentes roles, las actividades y las 
tareas que los hombres y las mujeres de diferentes edades llevan a cabo y 
los valores sociales que se depositan en estas. 
 

SKETCHES Y DEBATE PLENARIO (30 MIN) 
 

11. Pídale a cada grupo que presente el sketch que preparó e indíqueles a los 
otros participantes que observen cuidadosamente el trabajo que los hombres 
y las mujeres están realizando y las consecuencias de su propio desarrollo 
personal y participación en la sociedad. 

12. Después de que grupo haya presentado el sketch, pídale al resto de los 
participantes comentarios, observaciones y reflexiones sobre la 
representación que acaban de ver.  Las siguientes preguntas pueden ser 
útiles para estimular el debate. Si situaciones similares surgen en diferentes 
representaciones, enfatice los NUEVOS temas que emergen en cada 
representación para evitar la repetición. 

• ¿Cómo se sienten sobre el sketch que acaban de ver? 
• ¿Qué es lo que más les llamó la atención del sketch? 
• ¿Qué trabajo hicieron los hombres y las mujeres en el sketch? 
• ¿Quiénes trabajaban más? ¿Los hombres o las mujeres? 
• ¿El “trabajo de las mujeres” se valora en la sociedad? ¿Por qué sí o por 

qué no? 
• ¿Qué mecanismos se utilizan para desvalorizar o minimizar la importancia 

del trabajo de las mujeres? 
• Si cada vez más mujeres estos días hacen el “trabajo de los hombres”, 

¿por qué cada vez más hombres no hacen el “trabajo de las mujeres”? 
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“El rol de la mujer es el 
de cuidadora y madre y 
el rol de un hombre es 
el de proveedor (sostén 
económico), protector y 
jefe de familia”. 

“El trabajo de 
las mujeres en el 
hogar no se ve 
como trabajo”. 

“Aun cuando las 
mujeres trabajan 
fuera del hogar, 
también dedican a 
una gran parte del 
trabajo a las tareas 
del hogar”. 

“Los roles del hombre 
(sostén económico, 
autoridad, protector) 
conllevan un estado superior 
y le confieren a los hombres 
más poder, dinero y 
privilegio en la sociedad”. 

“El trabajo de las “mujeres” 
es social y económicamente 
desvalorizado y se conoce 
como “trabajo reproductivo” 
debido a que se centra en la 
reproducción biológica, 

l l  l d  l  
 

“Por lo general, 
los hombres 
tienen más tiempo 
libre”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13. Cuando se hayan presentado todos los sketches y se haya debatido el tema 

exhaustivamente, pregúnteles a los hombres y las mujeres que hayan 
desempeñado los roles de las mujeres o de los hombres en las 
representaciones cómo se sintieron.    
 

14. Para finalizar la sesión del plenario, pregúnteles a los participantes qué tan 
diferentes serían sus vidas si hubiesen nacido con un pene o una vagina y 
cómo se sienten al respecto. 
 

ACTIVIDAD OPCIONAL (30 MIN) 
 
1. Entréguele a cada participante dos tarjetas grandes de diferentes colores.   
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2. Pídales a los hombres que escriban en la primera tarjeta el trabajo doméstico 
del que están dispuestos a encargarse en su hogar regularmente. 

 
3. Pídales que escriban en la segunda tarjeta algo que harán para valorar el 

trabajo que las mujeres llevan a cabo en el hogar. 
 
4. Pídales a las mujeres que escriban en la primera tarjeta el trabajo doméstico 

que en su contexto (familia o sociedad) ellas necesitan que los hombres 
lleven a cabo con compromiso y responsabilidad. 

 
5. Pídales que escriban en la segunda tarjeta algo que los hombres deban hacer 

para valorar el trabajo que las mujeres llevan a cabo en el hogar. 
 
6. Escriba en el pizarrón o pegue letreros en la pared que digan: 
 

• “Trabajo doméstico que haré regularmente”  
• “Cosas que haré para valorar el trabajo que las mujeres hacen en el 

hogar”   
• “Trabajo doméstico que necesito que los hombres hagan con compromiso 

y responsabilidad” 
• “Cosas que los hombres deben hacer para valorar el trabajo que las 

mujeres hacen en el hogar” 
 
7. Pídales a los participantes HOMBRES, uno por uno, que le lean al resto del 

grupo lo que han escrito en la primera tarjeta y que la peguen en la pared, 
debajo del primer título, “Trabajo doméstico que haré regularmente”. 

 
8. Repita el mismo procedimiento con las segundas tarjetas debajo del título: 

“Cosas que haré para valorar el trabajo que las mujeres hacen en el hogar”  
 
9. Repita los pasos 7 y 8, y permita que las MUJERES lean y peguen sus dos 

grupos de tarjetas. 
 
10. Pídales que hagan comentarios, reflexiones y sugerencias del grupo. 
 
11. Pregúnteles a los participantes si existe algún tipo de trabajo doméstico que 

NO estén dispuestos a hacer y por qué no. 
 
12. Realice una breve síntesis de los temas principales que surgieron durante la 

actividad, que se centren en la relación entre el sexo de una persona, los 
tipos de trabajo que realizan, el valor social que estos conllevan y el acceso a 
otras oportunidades y derechos en la sociedad. 
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NOTAS PARA EL MODERADOR 
 
1. La actividad “las 24 horas del día” es una buena manera de entender la idea 

de los roles de género: que se espera que los hombres y las mujeres 
desempeñen diferentes roles en la familia, la comunidad y el lugar de trabajo 
debido a las ideas de la sociedad sobre las diferencias entre hombres y 
mujeres.   Sin embargo, recuerde que estos roles de género también se 
pueden ver afectados por la clase, el origen étnico y otras diferencias.  
 

2. Tenga presente que en la actualidad muchos hombres realizan algún tipo de 
trabajo doméstico; por lo general, es una ayuda ocasional cuando existe una 
necesidad específica, pero raramente es una expresión de responsabilidad 
compartida. 

 
3. Tenga en cuenta que este ejercicio es posible que haga que algunos hombres 

se sientan culpables o frustrados cuando ven de manera tan gráfica las 
injusticias inherentes en las maneras que el trabajo productivo y 
reproductivo es socialmente dividido.  Ayúdelos a que dejen a un lado esa 
sensación y alegue la importancia de asumir pequeños pasos de manera 
individual para cambiar las cosas cuando puedan, lo que por lo general se da 
dentro de la estructura familiar.    Cada uno puede asumir una 
responsabilidad mayor de un modo real.   

 
4. Recuérdeles también que cuando un hombre decide cambiar la manera en 

que se relaciona con el trabajo doméstico, esto afecta a la mujer que lo ha 
estado realizando durante años.   Los hombres deben ser comprensivos 
cuando deciden participar en el trabajo doméstico y deben asegurarse de que 
los cambios que promuevan no hagan que las mujeres se sientan 
amenazadas, desvalorizadas o desplazadas, como puede pasar con 
frecuencia, especialmente si las mujeres involucradas no han tenido acceso a 
la capacitación de género.  Los cambios que los hombres asumen deben 
hablarse y negociarse con las mujeres antes y están sujetos a su aprobación.   
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Actividad 5 
Manual 

Las 24 horas del día (hombres) 

Las actividades que realizo Pagas 
Sí/No 

Las actividades que la mujer que 
me cuida realiza 

Pagas 
Sí/No 

1 a. m.  1 a. m.  

2 a. m.  2 a. m.  

3 a. m.  3 a. m.  

4 a. m.  4 a. m.  

5 a. m.  5 a. m.  

6 a. m.  6 a. m.  

7 a. m.  7 a. m.  

8 a. m.  8 a. m.  

9 a. m.  9 a. m.  

10 a. m.  10 a. m.  

11 a. m.  11 al mediodía  

12 del mediodía  12 p. m.  

1 p. m.  1 p. m.  

2 p. m.  2 p. m.  

3 p. m.  3 p. m.  

4 p. m.  4 p. m.  

5 p. m.  5 p. m.  

6 p. m.  6 p. m.  

7 p. m.  7 p. m.  

8 p. m.  8 p. m.  

9 p. m.  9 p. m.  

10 p. m.  10 p. m.  

11 p. m.  11 p. m.  

12 p. m.  12 p. m.  
 

Hombre 
Horas totales que 
trabajó 

Total de ganancias 
por día 

Mujer 
Horas totales que 
trabajó 

Total de ganancias por día 
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Actividad 5 
Manual 

Las 24 horas del día (mujeres) 

Las actividades que realizo Pagas 
Sí/No 

Las actividades que el 
hombre que me cuida 
realiza 

Pagas 
Sí/No 

1 a. m.  1 a. m.  

2 a. m.  2 a. m.  

3 a. m.  3 a. m.  

4 a. m.  4 a. m.  

5 a. m.  5 a. m.  

6 a. m.  6 a. m.  

7 a. m.  7 a. m.  

8 a. m.  8 a. m.  

9 a. m.  9 a. m.  

10 a. m.  10 a. m.  

11 a. m.  11 al mediodía  

12 del mediodía  12 p. m.  

1 p. m.  1 p. m.  

2 p. m.  2 p. m.  

3 p. m.  3 p. m.  

4 p. m.  4 p. m.  

5 p. m.  5 p. m.  

6 p. m.  6 p. m.  

7 p. m.  7 p. m.  

8 p. m.  8 p. m.  

9 p. m.  9 p. m.  

10 p. m.  10 p. m.  

11 p. m.  11 p. m.  

12 p. m.  12 p. m.  

 

Mujer 
Horas totales que 
trabajó 

Total de ganancias 
por día 

Hombre 
Horas totales que 
trabajó 

Total de ganancias por día 
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ACTIVIDAD 16:  CLASIFICAR EN GRUPOS LAS 
ACTIVIDADES DOMÉSTICAS 
 
 
OBJETIVO:  Permitir que los participantes reflexionen 

sobre sus vidas y su participación en las 
actividades del hogar. 

INSTRUCCIONES/MATERIALES 

1. Necesitará tres hojas de papel.  Etiquete una con el término 
hombres, otra con el término mujeres y otra con ambos 
términos. 

2. Deberá tener dos juegos de tarjetas separadas (de 20 a 30 por juego): 
quehaceres domésticos y toma de decisiones domésticas. Cada tarjeta debe 
tener una descripción escrita o una fotografía si trabaja con una población con 
un bajo índice de alfabetización. Algunos ejemplos de quehaceres domésticos 
incluyen: cocinar, limpiar, reparaciones en el hogar, bañar a los niños, cuidar el 
jardín, cuidar el ganado, comprar los artículos para la escuela de los niños, 
comprar alimentos, buscar agua.  Algunos ejemplos de las decisiones 
domésticas incluyen: comprar artículos pequeños, comprar artículos grandes, 
si/cuándo tener hijos (y cuántos), ahorros en el hogar, asistir a los eventos 
comunitarios, educación de los niños. 

3. Traiga tarjetas en blanco extras. 

NOTAS PARA EL MODERADOR 

1. Pídales a los participantes que empiecen a pensar en las tareas del hogar.  
Dígales que tiene un juego de tarjetas con dibujos o imágenes de diferentes 
tareas del hogar. A medida que muestra cada una de estas, pídales a los 
participantes que la coloquen debajo de uno de los tres títulos: hombres, 
mujeres o ambos. (A medida que las tarjetas se colocan en las pilas, pregúntele 
al participante por qué debe colocar la tarjeta en esta pila en particular).  
Pregúnteles a los participantes si hay alguna tarea doméstica importante que se 
haya olvidado y que se deba agregar. (El moderador agrega tareas a las tarjetas 
en blanco y los grupos acuerdan en qué pila se deben colocar). 
 

2. Al observar las pilas que los participantes han creado, pregúnteles quiénes creen 
que hacen la mayor parte del trabajo en el hogar. ¿Quién tiene más 
responsabilidad? ¿Por qué esta persona tiene más responsabilidad?  

 

TIEMPO 

30 min 
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3. Ahora, pídales que observen las tarjetas nuevamente y pídales que intenten 
colocar las tarjetas en orden desde la actividad más importante hasta la menos 
importante en el hogar. ¿Cuál es la tarea más importante? ¿Cuál es la menos 
importante?  

 
4. Ahora que los participantes las ordenaron, mire las tarjetas. Pregúnteles quiénes 

tienen los trabajos más importantes, ¿los hombres o las mujeres? ¿Por qué? 
 
5. (Recoja las tarjetas con las tareas escritas en ellas). Ahora, infórmeles que tiene 

otro juego de tarjetas con decisiones escritas. Como antes, pídales que las 
coloquen debajo de las pilas con el término hombre, mujer o ambos términos. 
(A medida que las tarjetas se colocan en las pilas, pregúntele a los participantes 
por qué deben colocar la tarjeta en esta pila en particular). 

 
6. Al observar estas pilas, pregúnteles quiénes tomaron la mayoría de las 

decisiones. ¿Quién parece estar a cargo? ¿Cómo se sienten sobre esto? 
Pensemos en dos situaciones diferentes. ¿Estas pilas reflejan la toma de 
decisiones entre un hombre y una mujer casados en esta comunidad?  

 
7. ¿Qué sucede si estas dos pilas representan a un hombre y una mujer, digamos 

un novio y una novia? ¿Serían diferentes de alguna manera? ¿Se tomarían las 
decisiones de modo diferente? Indague las decisiones en torno al sexo, la 
maternidad y la planificación familiar. 
 

8. (Recoja las tarjetas): Ahora, recoja la pila de las tarjetas de todas las decisiones 
y pídales que intenten colocarlas en orden. ¿Qué decisiones son más 
importantes para el bienestar de la familia? ¿Por qué? ¿Qué decisiones son 
menos importantes para el bienestar de la familia? ¿Por qué? 
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SECCIÓN 4: PODER Y VIOLENCIA 
 
Esta sección les recuerda a los participantes que las normas de desigualdad de 
género y las dinámicas de poder perjudiciales son el origen de la violencia basada 
en el género.  En esta sección, los participantes analizarán las diferentes 
expresiones de poder y cómo podemos utilizar nuestro poder para concienciar 
acerca de la violencia basada en el género entre las mujeres y los hombres. 
Además de convertirnos en partícipes más activos para terminar con la violencia 
basada en el género. 

 

  

Mensajes clave: 

• Las dinámicas de poder impregnan nuestras vidas e interacciones con 
otras personas y las instituciones que nos rodean. 

• Al aprender sobre las diferentes formas de poder, ¿cómo se puede usar 
el poder en lugar de las formas perjudiciales y la explotación? 

• Cuando los hombres usan la violencia contra las mujeres, afecta tanto a 
hombres como mujeres (es decir, las vidas de las víctimas y los 
autores). 

• La violencia es un comportamiento adquirido. 
• La exposición de los niños a la violencia tiene una correlación 

importante con el uso de la violencia por parte de los hombres adultos y 
la experiencia de las mujeres adultas en relación con la violencia. 

• Los hombres y los niños varones también experimentan situaciones de 
violencia. 

• Al analizar la masculinidad en diferentes culturas, hay un lineamiento 
común en cuanto a la sociabilización del hombre y los niños varones, 
mediante la cual el poder y la violencia se convierten en una parte 
esencial de la masculinidad y en una prueba de hombría para los demás. 
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ACTIVIDAD 17:  EL PODER DE LAS ESTRELLAS 
 
  
OBJETIVO: Observar cómo las personas se comportan 

según el poder de los sistemas.  Analizar 
cómo el racismo, el machismo, la 
discriminación y la tentación de explotar a 
las personas más débiles e imponer leyes 
justas se manifiestan en las personas. 

 
ALGO DE CONTEXTO 
 
Este es un juego en el que se constituye una sociedad sin lugar 
fijo y tripartita, a través de la distribución de la riqueza en 
forma de fichas de diferentes colores y valores. 
  
Los participantes tienen la oportunidad de avanzar de un nivel de la sociedad al 
siguiente, a través de la adquisición de riquezas mediante el trueque. 
 
Una vez que se establece la sociedad, el grupo con la mayor riqueza tiene derecho 
a cambiar las reglas del juego.  Por lo general, los otros grupos las consideran 
injustas, discriminatorias, etc. Cuando esto sucede el juego finaliza. El juego es una 
manera eficaz de estimular el debate sobre el uso de poder entre los géneros, las 
clases sociales, las personas de diferentes orígenes étnicos, la sexualidad, etc. 
 
El juego está diseñado para un mínimo de 18 participantes y un máximo de 40.  La 
cantidad ideal es 30.  Si el grupo es más grande, algunos participantes pueden 
formar parte asegurándose de que se cumplan con las reglas, bajo la supervisión 
del coordinador. 

El juego se puede llevar a cabo en un lapso de dos a tres horas hasta que finalice.  
Es conveniente tomar un descanso entre los pasos 34 y 35.   

MATERIALES Y TRABAJO PREVIO 
 
• Rotafolio que muestre claramente el valor de cada ficha: 
 * amarilla   80 puntos 
 * verde     25 puntos 
 * roja       15 puntos 
 * blanca     10 puntos 
 * azul    5 puntos 
 
• Rotafolios para anotar los puntajes acumulados por cada participante y por cada 

grupo. 
• Figuras geométricas de cartón (2" [5 cm] de diámetro) para formar grupos: 

corte cuadrados azules, círculos rosas y triángulos rosas.  Cuente la cantidad de 

TIEMPO 
120 min 
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personas que participarán en el juego y prepare los símbolos en forma de 
cuadrados, círculos y triángulos en cartón para formar tres grupos según estos 
símbolos.  (Por ejemplo, si hay 30 participantes, prepare 10 de cada símbolo).   
Si la cantidad total de participantes no se puede dividir por 3, dele prioridad a 
los cuadrados azules y a los círculos rosa en ese orden.  (Por ejemplo, si hay 29 
participantes, prepare 10 cuadrados azules, 10 círculos rosa y 9 triángulos rosa.  
Si hay 28 participantes, prepare 10 cuadrados azules, 9 círculos rosa y 9 
triángulos rosa).  El grupo de círculos azules nunca debe tener menos 
participantes que los otros grupos. 

• Fichas de diferentes colores (ver a continuación) 
• Marcadores mágicos 
• Un sobre para cada participante con cinco fichas adentro.   
 
NOTA:  A cada participante se le da puntos adicionales de acuerdo con la 
combinación de los colores dados.   (Muestre esto en un rotafolio también). 
 * 5 fichas del mismo color obtienen 25 puntos adicionales 
 * 4 fichas del mismo color obtienen   15 puntos adicionales 
 * 3 fichas del mismo color obtienen   10 puntos adicionales 
 * 2 fichas del mismo color obtienen   5 puntos adicionales 
 
Por ejemplo, alguien que tenga 5 fichas amarillas obtiene un puntaje de 425 
puntos: 5 x 80 puntos más 25 puntos extra por tener 5 fichas del mismo color.   
 
Tres fichas rojas (3 x 15 = 45) y 2 azules (2 x 5 = 10) tienen un puntaje de 70 
puntos, lo que incluye 10 puntos extra por 3 fichas rojas y 5 puntos extra por 2 
azules. 
 
La cantidad total de fichas necesarias es cinco veces la cantidad de participantes. 
 
La cantidad de fichas amarillas necesarias es igual a la cantidad de participantes en 
el grupo de los cuadrados azules más dos. 
 
La cantidad de fichas verdes es igual a la cantidad de participantes en el grupo de 
los cuadrados azules más la cantidad de participantes en el grupo de los círculos 
rosa más uno.  
 
La cantidad de fichas rojas, blancas y azules necesarias es cinco veces la cantidad 
total de participantes menos la suma de las fichas amarillas y verdes necesarias.  
Debe haber cantidades similares de fichas rojas, blancas y azules. 
 
Por ejemplo, suponga que hay 34 personas y divídalas en 12 “cuadrados”, 12 
“círculos” y 10 “triángulos”.  La cantidad total de fichas necesarias es 5 x 34 = 170.  
La cantidad de fichas amarillas necesarias es 12 (cantidad de “cuadrados”) más dos 
más = 14.  La cantidad de fichas verdes necesarias es 12 (cantidad de cuadrados), 
más 12 (cantidad de círculos), más 1 más = 25.  La cantidad total de fichas rojas, 
blancas y azules equivale a: 170 - 39 (14 amarillas + 25 verdes) = 131, que son 
aproximadamente 44 de cada color. 
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Prepare los sobres que contienen las fichas.  Los sobres con cuadrados azules 
incluirán una ficha amarilla, una ficha verde y una combinación de otras tres fichas 
rojas, blancas o azules.  Los sobres con círculos rosados, excepto uno, incluirán una 
ficha verde y una combinación de otras cuatro fichas rojas, blancas o azules.  Los 
sobres con triángulos rosados, excepto uno, incluirán una combinación de fichas 
rojas, blancas y azules.  Un sobre con círculo rosado y un sobre con triángulo 
rosado incluirán la misma combinación de fichas que los sobres con cuadrados 
azules (una ficha amarilla, una verde y una combinación de otras tres fichas rojas, 
blancas o azules). 

INSTRUCCIONES 
 
1. Coloque los símbolos en una caja o bolsa de plástico, muévala bien para que se 

separen los símbolos y haga que circule por la habitación, para que cada 
participante tome un símbolo sin mirar dentro de la caja/bolsa.    
 

2. Solicite a los participantes que formen tres grupos de acuerdo con los símbolos 
que poseen y que formen círculos (sentados en sillas) en diferentes partes de la 
habitación.  Cada participante se debe colocar el símbolo sobre el pecho con un 
prendedor, con cinta o con un alfiler de gancho. 

 
3. Luego, de acuerdo con su símbolo, cada participante recibe un sobre con 5 

fichas adentro.   Es importante que los sobres se repartan de la siguiente 
manera: 

 
4. Los participantes con el símbolo del cuadrado azul reciben un sobre con una 

ficha amarilla, una ficha verde y una combinación de otras tres fichas rojas, 
blancas y azules. 

 
5. Un participante con el símbolo del círculo rosado (de forma anónima) recibe un 

sobre con el mismo contenido que los participantes con el cuadrado azul; los 
demás tendrán una ficha verde y una combinación de otras cuatro fichas rojas, 
blancas y azules.  

 
6. Un participante del grupo con el triángulo rosado (de forma anónima) recibe un 

sobre con el mismo contenido que los participantes con el cuadrado azul; los 
demás tendrán una combinación de cinco fichas rojas, blancas o azules. Los 
participantes deben mantener sus fichas en secreto y no mostrárselas a nadie.   
(Se les debe hacer creer a los participantes que las fichas se han distribuido de 
forma equitativa o arbitraria y no deben saber que los participantes con 
cuadrados azules tienen fichas que valen más. Si alguien pregunta acerca de la 
distribución de las fichas, responda con una respuesta vaga o evasiva, y siga 
adelante). 

 
7. Explique las reglas del juego: 
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• Este es un juego que implica comerciar y hacer trueques.   Las tres 
personas con más puntos al final del juego, y no el grupo con más 
puntos, serán declaradas las ganadoras.   

• El “mercado” abrirá y los participantes tendrán que negociar y hacer 
trueques entre ellos, e intercambiar fichas y aumentar su valor 
personal.  Pueden negociar con cualquier persona de otro grupo o del 
suyo mismo. 

• Solo se permite “una por una”.  Es ilegal entregar o recibir dos o más 
fichas en una sola transacción.  

• El intercambio de fichas solo puede tener lugar entre dos personas.  
Para hacerlo tienen que juntar las manos (con un apretón de manos).  
Una vez que se han dado la mano, deben proceder al intercambio de 
fichas, de otra manera, quedan “unidos” y no pueden continuar 
negociando con otros hasta la siguiente ronda.  Algunas veces es 
beneficioso perder en un intercambio para así poder continuar y ganar 
en otro.   

• Está terminantemente prohibido hablar, salvo cuando se lleva a cabo 
una negociación persona a persona para intercambiar fichas (entre las 
dos personas que se están dando la mano). El silencio se debe 
respetar de manera estricta en todo momento. 

• Si alguien ya no desea negociar, vuelve a su lugar y se sienta en 
silencio con los brazos cruzados.   

• Las fichas se deben mantener ocultas en todo momento.  Todos los 
participantes del juego deben obedecer esta regla en forma rigurosa. 

• Cada equipo debe intentar mejorar su puntaje grupal negociando con 
inteligencia. 

• Cada individuo mejora su puntaje personal al negociar con miembros 
de otros equipos. 

• Se pueden obtener puntos adicionales acumulando fichas del mismo 
color de acuerdo con el sistema de puntaje que se explicó antes.  

• Si alguien desea negociar con otra persona, se lo hace saber por 
medio de señas o gestos.  Si están de acuerdo, se dan la mano y así 
pueden comenzar a negociar de forma verbal. 

• Cuando el moderador da por finalizada la ronda de trueque, todos los 
participantes vuelven a sus asientos junto al grupo.   Alguien de cada 
grupo se encarga de calcular el puntaje de cada miembro (debe 
recordar los puntos adicionales) y suma el puntaje total del equipo. 
 

8. RONDA UNO: Una vez que se ha organizado el juego y se han explicado todas 
las reglas, el moderador invita a los participantes a que comiencen a hacer 
trueques; lo hacen moviéndose alrededor de la habitación en silencio para 
buscar a alguien con quien negociar de acuerdo con las reglas.  Permita 
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alrededor de 10 minutos para la primera ronda de trueque.  (Mientras esta 
primera ronda tiene lugar, el o los moderadores preparan los rotafolios para que 
los grupos registren sus puntajes).  Luego de 10 minutos, el moderador da la 
orden de que todos vuelvan a sus asientos. 
 

9. Dentro de cada grupo, los nombres de los miembros se escriben en la primera 
columna.  Cada participante calcula su total teniendo en cuenta el valor de cada 
ficha y los puntos adicionales por las fichas que son del mismo color, y lo escribe 
en la segunda columna que dice “Ronda 1”.   Luego cada grupo debe sumar los 
puntos de sus miembros para obtener el número total de puntos obtenidos por 
el grupo.  
 

10.El moderador anuncia (desde el más bajo hasta el más alto) los puntajes de los 
tres grupos y felicita a los participantes con los cuadrados azules por su 
sagacidad y habilidad en el juego. 

 
11.El moderador anuncia que se premiará a cada grupo con puntos de regalo y que 

deben decidir entre ellos a quién le concederán los puntos de regalo.  Cada 
equipo recibe 60 puntos de regalo.  Y tienen 2 minutos para decidir quién 
recibirá los puntos de regalo, que solo se pueden dividir de 3 maneras: 

 
20 puntos para 3 miembros diferentes del grupo. 
20 puntos para un miembro y 40 para otro miembro del grupo. 
60 puntos para un miembro del grupo. 
 

(Los puntos de regalo solo se pueden otorgar en múltiplos de 20 puntos.  Está 
prohibido, por ejemplo, otorgarle 10 puntos a dos personas).  La decisión sobre 
a quién otorgarle los puntos de regalo debe ser unánime.  Si no logran tomar 
una decisión, los puntos de regalo se retirarán. 

 
12.Una vez que los puntos de regalo han sido asignados, se suman a los puntajes 

individuales de esas personas y el puntaje de cada grupo aumenta 60 puntos.   
El moderador debe anunciar (desde el más bajo hasta el más alto) a los tres 
mejores jugadores, e invitarlos a pararse y hacer una reverencia, y, a la vez, 
alentar al resto de los jugadores a que los aplaudan por su habilidad en el juego. 
 

13.Llegado este punto, el moderador anuncia que se realizarán algunos cambios en 
los equipos.  Anuncia que el jugador con el puntaje más alto del equipo de los 
círculos rosados ha ganado el derecho de ascender al equipo de los cuadrados 
azules y le pide al jugador con el puntaje más bajo del equipo de los cuadrados 
azules que le cambie su lugar.   Otra posibilidad es que el moderador le pida al 
equipo de los cuadrados azules que decida a quién enviará para el equipo de los 
círculos rosados.  El mismo procedimiento se puede aplicar entre el jugador con 
el puntaje más alto en el equipo del triángulo rosado y el jugador con el 
siguiente puntaje más bajo en el equipo del cuadrado azul.  (Nota: Esto 
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garantiza la transferencia de poder y “riqueza” al equipo del cuadrado azul).  Los 
participantes que cambien de grupo también intercambian símbolos, pero 
mantienen sus respectivos sobres y fichas. 

 
14.RONDA DOS: El moderador invita a los tres grupos a formar parte de otra 

ronda de trueque en la que se seguirán las mismas reglas y procedimientos.   
 

15.Una vez que el trueque ha finalizado, los grupos calculan, una vez más, sus 
puntajes individuales y grupales. 
 

16.El moderador anuncia (desde el más bajo hasta el más alto) los puntajes que los 
grupos tienen ahora y pasa a felicitar al grupo de los cuadrados azules por 
continuar estando al frente, y los elogia por su inteligencia, sus habilidades y su 
sagacidad superiores.   
 

17.Una vez más, se otorga a los grupos el regalo de los 60 puntos y tienen 2 
minutos para decidir a quiénes deben ser asignados (con las mismas condiciones 
de antes).    

 
18.Después de sumar los nuevos puntajes individuales, incluidos los puntos de 

regalo, el moderador, una vez más, mueve los jugadores con los puntajes más 
altos del equipo rosado al equipo de los cuadrados azules.  Cualquier protesta o 
disconformidad por parte de los equipos rosados se trata con frialdad y con un 
modo autoritario, “esas son las reglas del juego”. Y con un tomo 
condescendiente:   “Deben esforzarse más”.   

 
19.RONDAS TRES Y CUATRO: Antes de invitar a los participantes a que participen 

en una tercera ronda de trueque, el moderador elogia con entusiasmo al grupo 
de los cuadrados azules y alienta a los otros grupos a que se esfuercen más.   
Reitera las reglas y la necesidad de obedecerlas. 
 

20.Una vez finalizado el trueque y calculados los puntajes, el moderador decide si 
realizar o no una cuarta ronda de trueque.   Si los grupos rosados se muestran 
desanimados y reacios a participar, quizá una 4.ª ronda no sea necesaria.  
Después de la tercera ronda, el moderador puede decidir intercambiar los 
jugadores entre los dos grupos rosados, lo que puede resultar útil para generar 
rivalidad y resentimiento entre ellos y anular su posibilidad de organizarse 
juntos en contra del poder hegemónico del grupo de los cuadrados azules.  
 

21.Cuando los grupos rosados están visiblemente desmoralizados o a punto de 
rebelarse, el moderador anuncia que el grupo de los cuadrados azules, gracias a 
sus habilidades superiores, su éxito y su inteligencia ha ganado el derecho de 
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cambiar una o dos reglas del juego.  Permita que los participantes discutan 
acerca de qué reglas desean cambiar y permanezca físicamente cerca del grupo 
de los cuadrados azules ofreciéndoles asesoramiento según lo necesiten.  Es 
importante que los grupos rosados perciban la complicidad entre el moderador y 
el grupo de los cuadrados azules.  Si los grupos rosados protestan, el moderador 
debe restarle importancia a sus inquietudes con comentarios como “así es el 
juego”, “es su derecho”, “permanezcan en silencio y acepten que ellos han 
jugado el juego mejor que ustedes”. 
 

22.Una vez que el grupo de los cuadrados azules ha decidido las nuevas reglas del 
juego, nombran a un vocero para que las anuncie.   Las nuevas reglas pueden 
ser parte de una estrategia para procurar que los otros grupos continúen 
perdiendo en el juego y para incrementar su propio dominio.   Sin embargo, 
también puede suceder que algunos de los miembros del grupo de los cuadrados 
azules se sientan culpables e incómodos, e introduzcan nuevas reglas que les 
permitan a los equipos rosados mejorar su situación, pero sin alterar la posición 
dominante del grupo de los cuadrados azules.   Es muy poco probable que las 
nuevas reglas lleven al equipo de los cuadrados azules a perder su hegemonía, 
poder y liderazgo en el juego.  Si esto sucediera, el moderador debe, entonces, 
tomar partido por el grupo con más puntos.   Luego este grupo puede seguir 
una de dos estrategias posibles: reproducir el sistema de poder del grupo de los 
cuadrados azules o incorporar un modelo más democrático y horizontal.  El 
resultado más probable es que el grupo de los cuadrados azules incorpore reglas 
injustas que aumenten su prestigio y riqueza, y que destruyan a los grupos 
rosados moral y materialmente.  Las reglas que introduzcan pueden ser 
parecidas a las siguientes: 

• Hacer trueque es ahora obligatorio; nadie puede estar sentado con los 
brazos cruzados. 

• Los grupos rosados deben entregar las fichas que soliciten los 
miembros del grupo de los cuadrados azules. 

• Las fichas amarillas ahora vales 200 puntos. 
 

23.Desde este momento en adelante, el juego se juega según las nuevas reglas.  
Luego de cada ronda sucesiva, el equipo de los cuadrados azules puede 
incorporar nuevas reglas siguiendo el mismo procedimiento.   El resultado más 
probable es que el equipo de los cuadrados azules incorpore reglas estrictas 
para proteger su propio poder y que los grupos rosados se den por vencidos al 
desmoralizarse cada vez más o que se organicen y comiencen a desarrollar sus 
propias estrategias, incluso hasta pueden volverse agresivos y hostiles hacia los 
cuadrados azules, y experimentar frustración o incurrir en actos de rebeldía. 
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24.El moderador detiene el juego cuando es evidente que los cuadrados azules han 
establecido reglas que los otros equipos consideran tan injustas que el juego ya 
no es viable.  Por lo general, esto sucede después de 3 o 4 rondas, pero en 
algunas circunstancias puede llevar hasta 5. 

 
25.Para terminar el juego, el moderador felicita afectuosamente al grupo de los 

cuadrados azules y les solicita a los otros grupos que los aplaudan por su 
tenacidad, habilidad e inteligencia que les permitieron ganar el juego.  

 
26.DEBATIR ACERCA DE LOS SENTIMIENTOS Y LAS EMOCIONES: El 

moderador les solicita a los tres grupos que formen un único círculo con sus 
asientos, pero que mantengan visibles sus símbolos. 
 

27.Ante todo, es importante permitirles a las personas que expresen sus 
sentimientos y emociones.  Esto se lleva a cabo invitando a los miembros del 
grupo de los cuadrados azules a que se expresen primero.  Sus sentimientos se 
pueden anotar en un rotafolio.  Si miembros de otros grupos intentan hablar en 
este momento, el moderador les solicita que permanezcan en silencio y que 
respeten el derecho del equipo ganador de hablar primero.   En general, los 
miembros del grupo de los cuadrados azules expresarán sentimientos de triunfo, 
a pesar de que algunos quizá expresen pena por los grupos rosados, vergüenza 
o culpa. Si comienzan a analizar aspectos del juego, pídales que dejen esos 
comentarios para después y que se concentren en sus sentimientos. 
 

28.Una vez que los cuadrados azules hayan expresado sus sentimientos, el 
moderador invita entonces al grupo que obtuvo el segundo lugar que, 
generalmente, será el de los círculos rosados.   Sus sentimientos también se 
anotan en un rotafolio.  Finalmente, el grupo con el tercer puesto tiene la 
oportunidad de expresar sus sentimientos.  Los miembros de estos dos grupos 
siempre se sienten desmoralizados, enojados, frustrados, engañados, etc. 
 

29.ANALIZAR EL JUEGO: El moderador propone que el grupo de los cuadrados 
azules ganó debido a su inteligencia superior y a su habilidad para negociar, y 
les pide a los miembros de ese grupo que comenten acerca de las estrategias 
individuales y grupales que llevaron a cabo durante el juego.  Es posible que en 
este momento (o incluso antes), los grupos rosados protesten y comiencen a 
acusar al moderador de arreglar el juego y favorecer a los azules. El moderador 
debe negarlo categóricamente cada vez que esto surja.   
 

30.El moderador solicita al grupo de los cuadrados azules que comente acerca de 
por qué piensa que los otros grupos perdieron, y que lo haga basándose en su 
observación de la manera en que ellos jugaron el juego. 
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31.El moderador pregunta si hay otros comentarios u observaciones sobre el juego 
y sobre cómo se jugó, y les permite a los participantes que expresen las ideas, 
opiniones y observaciones con libertad, pero siempre debe negar las 
acusaciones acerca de que el juego fue arreglado y afirmar las habilidades 
superiores del grupo de los cuadrados azules en el juego. 
 

32.Para finalizar esta ronda de análisis, el moderador solicita una calurosa ronda de 
aplausos para el grupo de los cuadrados azules por parte de los grupos rosados. 
 

33.ACLARAR EL JUEGO: En general, llegado este momento, los miembros de los 
grupos rosados se sentirán tan contrariados que continuarán reclamando que el 
juego estuvo arreglado.   Incluso si no lo hacen, el moderador anuncia que para 
esclarecer las sospechas de fraude, mostrará a todo el grupo los contenidos de 
los sobres que se entregaron a cada uno de los grupos y solicita la colaboración 
de un voluntario de cada grupo.  Cada voluntario recibe un sobre con su 
respectivo símbolo y se les solicita que lo abran y que muestren las 5 fichas al 
plenario; se debe comenzar por el grupo del cuadrado azul, luego el del círculo 
rosado y, por último, el del triángulo rosado. Llegado este momento resulta 
obvio que el juego ha sido arreglado y que las sospechas estaban bien fundadas. 
El moderador explica de manera breve que solo una persona en cada uno de los 
grupos rosados tenía una ficha amarilla y una ficha verde, que el resto de los 
círculos rosados tenía una ficha verde y que los triángulos rosados solo tenían 
fichas rojas, blancas y azules. 
 

34.El moderador hace énfasis en que, en realidad, el juego ha sido arreglado y en 
que ganar o perder no ha tenido nada que ver con la inteligencia, las habilidades 
o la astucia de una persona.   Los cuadrados azules ganaron porque tenían una 
enorme ventaja desde el comienzo.  El moderador les solicita a los grupos que 
expresen cómo se sienten al saber que el juego estuvo arreglado y lo hace 
comenzando, una vez más, por los cuadrados azules.    

 
35.INFORME SOBRE EL EJERCICIO:  Una vez que todos hayan expresado sus 

sentimientos, el moderador presenta un informe del ejercicio y extrae el 
aprendizaje utilizando las siguientes preguntas como guía: 

 
El juego 

• ¿Qué nos dice este juego acerca del poder? 
• ¿Qué dinámicas de poder estuvieron presentes entre los tres grupos? 
• ¿Qué dinámicas de poder estuvieron presentes dentro de cada uno de los 

grupos? 
• ¿Cómo describirían el estilo de liderazgo del grupo de los cuadrados 

azules? 
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• ¿De qué manera los estilos de liderazgo de los grupos rosados fueron 
similares al del grupo de los cuadrados azules y de qué manera fueron 
diferentes? 

• ¿Qué criterios se utilizaron en los grupos para decidir cómo dividir los 
puntos de regalo? 

• ¿Cómo se sintieron las personas cuando se les pidió que cambiaran de 
grupo? (De a uno por vez). ¿Por qué no dijeron que “no”?  ¿Por qué los 
demás miembros del grupo permitieron que se fueran?  ¿Cómo se 
sintieron al perder o ganar nuevos miembros en el grupo? 

• ¿En qué momentos y de qué manera se hizo presente la solidaridad en el 
juego? (Permita que los participantes debatan y diferencien entre la 
solidaridad y la complicidad). 

• ¿Qué estrategias desarrolló el grupo de los cuadrados azules para 
fortalecer y consolidar su poder?  

• ¿Qué estrategias desarrollaron los grupos rosados (¡o cuáles no!) para 
desafiar el poder del grupo de los cuadrados azules? ¿Cuán efectivas 
fueron estas estrategias? 

• ¿Hubiera cambiado en algo el juego si el grupo de los cuadrados azules 
hubiera estado integrado por otros miembros? 

• ¿Cuál fue el rol del moderador? ¿Por qué todos fueron tan sumisos ante 
su autoridad? 

 
Vida real 

 
• ¿Qué similitudes hay entre la dinámica de poder que se genera en el 

juego y los sistemas o subsistemas dentro de los cuales vivimos en 
nuestra sociedad?  

• ¿Cómo se expresa el tipo de poder que experimentamos en el juego en 
las relaciones con nuestros compañeros? ¿Cuáles son los costos y 
beneficios para cada compañero? 

• ¿Cómo se expresa en nuestras familias el tipo de poder que 
experimentamos en el juego? ¿Cuáles son los costos y beneficios para 
cada miembro de la familia? 

• ¿En qué otras áreas de nuestras vidas está presente este tipo de poder?  
¿Por quién? ¿Con qué propósitos? ¿Cuáles son los costos y beneficios para 
los que están involucrados y para la sociedad? 

• ¿Qué le sugieren los colores y las formas de los símbolos de los grupos? 
(Azul y rosado: hombres y mujeres, cuadrado y círculo; triángulo rosado: 
homosexual). 

• ¿Qué hace posible que los hombres tengan poder sobre las mujeres en 
nuestra sociedad? (Establezca analogías con el valor más grande de las 
fichas que se otorgó al grupo de los cuadrados azules). ¿Podemos cambiar 
esto? ¿Cómo? 

• ¿Cómo se evidencian estas dinámicas de poder dentro de las 
comunidades en las que trabajamos?  
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NOTAS PARA EL MODERADOR 
 
1. A pesar de que las instrucciones son largas y detalladas, el juego debe avanzar 

a un paso bastante rápido.  Es una muy buena actividad para llevarla a cabo 
durante la tarde, ya que implica movimiento. 
 

2. No deje que nadie sepa que en algún momento del juego, el moderador 
permitirá que el grupo del cuadrado azul cambie las reglas del juego.  
 

3. Por lo general, los grupos necesitan hablar sobre situaciones que tuvieron lugar 
durante el juego a nivel personal antes de comenzar a debatir sobre los asuntos 
relevantes más importantes.  Esta puede ser una experiencia interesante para 
las relaciones interpersonales, que les permite a los miembros del grupo 
comprender sus reacciones ante la autoridad, las situaciones competitivas, etc.  
Sin embargo, es importante que en esa conversación no se dañe la autoestima 
ni se ofenda el ego de nadie. Si la discusión se orienta a una rivalidad más que 
solo amigable, es importante direccionarla de manera deliberada hacia los 
problemas involucrados y no retrasarse con las personalidades.   
 

4. En el improbable caso de que se critique con severidad a los cuadrados azules, 
el moderador debe destacar que, hasta la fecha, todos los que han participado 
en este juego hasta ahora, han reaccionado de la misma manera, y tratar de 
orientar la discusión para analizar si los otros grupos habrían reaccionado 
diferente si hubieran sido los cuadrados azules. 
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ACTIVIDAD 18: EXPRESIONES DE PODER 
  
 
OBJETIVO: Comprender diferentes tipos de expresiones 

de poder e identificar maneras de usar 
diferentes tipos de poder en forma positiva. 

 
INSTRUCCIONES 
 
1. Explique que este ejercicio hace que los participantes 

reflexionen acerca del poder personal y acerca de cómo 
puede ser posible influenciar los equilibrios de poder en 
entornos de desarrollo.  Es importante que usemos nuestro 
propio poder para fortalecer a otros, alentándolos para que realicen elecciones 
por sí mismos.  Algunas personas definen “poder” como “la capacidad de 
generar cambios”.  De hecho, el poder adopta muchas formas, viene de muchas 
fuentes y se mide de muchas maneras.  El poder se puede considerar “positivo” 
o “negativo”; esto depende de la perspectiva de uno.  Comprender las muchas 
variedades de poder es fundamental para quienes trabajamos para la justicia 
social y la reducción de la pobreza.   
 

2. Solicite al grupo que proponga ejemplos de personas o grupos de personas con 
“poder”.  No es necesario escribir las respuestas.  Puede que reciba respuestas 
tales como: un jefe, un líder espiritual, las madres, los padres, la gente de 
dinero, los profesores, los hombres, una multitud, el ejército, etc. 
 

3. Pregúntele al grupo, ¿cómo saben que son poderosos? Puede que reciba 
respuestas tales como: ellos controlan tus decisiones, pueden despedirte, 
influencian pensamientos e ideas, otros los respetan, van adonde desean ir, 
poseen bienes, pueden ayudarte o no, pueden generar un cambio, etc. 

 
4. Pregúntele al grupo, “¿creen que el poder es solo el control sobre otros?” 

¿Cuáles son algunas de las maneras en que la gente puede demostrar poder 
“interno”? Puede que reciba ejemplos tales como: la confianza en uno mismo, el 
coraje, la resolución, el rechazo a hacer lo que otro dice (los niños de dos años, 
por ejemplo, usan este poder con frecuencia). 

 
5. Guíe a los participantes a través de las cuatro expresiones de poder (figura 1).  

Brinde ejemplos personales de cada expresión.  Además, solicite a los 
participantes que brinden ejemplos.  Quizás reciba algunos de los siguientes: 

 

TIEMPO 
60 min 
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• SOBRE: La idea de 
que el líder tiene el 
derecho de dar 
instrucciones; la 
autoridad de los 
padres sobre los 
hijos; la autoridad 
de los jefes sobre 
los empleados; el 
carisma que 
conduce a la 
influencia de gente 
famosa o popular. 

• CON: Gente que 
apoya y asiste al 
líder; grupos que 
usan la acción 
colectiva para 
alcanzar un 
objetivo; el sentido 
de identidad y 
pertenencia. 

• PARA: Educación, 
talento, 
conocimiento de 
algo determinado o 
de cómo hacer algo 
determinado. 

• INTERIOR: Fuerte sentido de misión o destino; el deseo de un niño de dos años 
de decir “no”. 

 
6. Divida a los participantes en cuatro grupos.  Cada grupo representará un sketch 

corto de no más de 2 o 3 minutos en frente de los otros tres grupos.  Cada 
sketch describirá una expresión de “poder”. 
 

7. Asígnele a cada grupo una expresión de poder (sobre, con, para, interior) y 
proporcione las instrucciones para que describan cómo se evidencia su expresión 
de poder cuando el personal interactúa con los miembros de la comunidad.  
Otorgue a los grupos entre 10 y 15 minutos para que preparen sus sketches. 
 

8. Luego de cada sketch, proporcione las condiciones necesarias para que se 
genere un debate plenario sobre lo que se observó: 

• ¿Cuál es la historia que vieron? 
• ¿Qué sucedió como resultado del poder que se ejerció? ¿Se sorprendieron 

con el resultado? 
• ¿Hay alguna manera en que la situación hubiera terminado diferente si 

uno de los personajes hubiera usado una expresión de poder diferente? 

Figura 1 

Expresiones de poder 
Poder SOBRE: El poder de dominar a otros.  El poder es 
considerado como un control externo sobre algo o 
alguien.  La fuente de poder es la autoridad. 

Poder CON: El poder del apoyo mutuo, la solidaridad y la 
colaboración; esto se genera cuando los grupos trabajan 
juntos para alcanzar un objetivo en común.  La fuente 
de poder es otros seres humanos.   

Poder PARA: El poder que se genera a partir de la 
capacidad de lograr algo.  La fuente de poder es el 
conocimiento, la educación, las habilidades o el talento 
que uno posee. 

Poder INTERIOR: El poder de las creencias, las actitudes 
y los hábitos internos.  Esto está relacionado con la 
autoestima y el conocimiento de sí mismo de una 
persona.  Esta fuente de poder puede ser la confianza en 
uno mismo, la fe, la ideología o el sentido de misión.  
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• ¿La expresión de poder fue positiva o negativa? ¿Desde la perspectiva de 
quién? 

 
9. Solicite a cada persona que busque un compañero y se tome 2 o 3 minutos para 

compartir una manera en que les gustaría usar su propio poder personal de una 
forma nueva en los tres próximos meses, como respuesta a un desafío en sus 
vidas personales o en el trabajo. 

 
NOTAS PARA EL MODERADOR 
 
1. El concepto de poder es bastante difícil de definir.  Muchos académicos han 

intentado describir todos los tipos diferentes de poder, fuentes de poder, 
expresiones de poder, etc.  Este ejercicio simplifica el concepto de poder, es por 
eso que, por supuesto, los participantes pueden proponer argumentos o 
sugerencias para ejemplos que parecen estar fuera de las categorías específicas 
que se mostraron.  Eso está bien; es bueno debatir un poco. 
 

2. Uno de los puntos más importantes de este ejercicio es que el poder es solo 
poder; no es necesariamente bueno o malo, si bien se lo puede usar tanto de 
manera constructiva como destructiva.  Como personas que trabajamos para 
una agencia de desarrollo, debemos ser conscientes del poder que nuestra 
posición nos proporciona como individuos y de cómo podemos usar ese poder de 
manera constructiva en entornos comunitarios. 

 
3. Es posible que los participantes experimenten sentimientos emocionales sobre 

un debate acerca del poder, porque, a menudo, se lo percibe como negativo, 
especialmente si los participantes recuerdan algún momento en el que se 
sintieron débiles.  Debido a esto, puede haber algunos momentos incómodos 
durante este ejercicio.  Esté preparado para esto y permita que las personas no 
participen si así lo desean, o que se alejen por un momento del debate si lo 
necesitan. 

 
4. Puede modificar esta actividad luego de la actividad sobre masculinidades 

hegemónicas, para que así las representaciones de poder sean sobre cómo los 
hombres utilizan el poder. Cuando se debate sobre el poder “sobre”, es 
importante destacar que la masculinidad hegemónica sobrevalora esta forma de 
poder.  
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ACTIVIDAD 19: EL MAPA DEL PODER 
 
 
OBJETIVO: Identificar las dinámicas de poder dentro de 

las relaciones con compañeros, miembros 
familiares, compañeros de trabajo o amigos, 
y articular las propuestas para cambiar estas 
relaciones de poder. 

 
INSTRUCCIONES 
 
1. Entréguele a cada participante una copia del “mapa del 

poder”.  Pídales que piensen en unas 4 a 8 personas con las 
que mantienen una relación cercana (pareja, familia, 
escuela, trabajo, comunidad, Iglesia, etc.) y que escriban 
sus nombres en los círculos que rodean al círculo que está en el centro, en el 
que está escrito “YO”. Pueden hacer énfasis en menos relaciones si así lo 
desean, especialmente si hay alguna en particular que ellos perciben como 
problemática.  

 
2. Para cada uno de estos individuos, solicite a los participantes que escriban una 

palabra o frase sobre la línea que apunta desde “YO” hacia esa persona; una 
palabra que mejor describa el tipo de poder que él o ella ejerce sobre esa 
persona y los métodos que él o ella utiliza para ejercer ese poder. 

 
3. Invítelos a que hagan lo mismo sobre la línea que apunta desde cada individuo 

elegido hacia “YO” y que utilicen una palabra o frase que mejor describa el tipo 
de poder que esa persona tiene sobre él o ella y la manera en que lo ejercen. 

 
4. Dígales que se tomen tiempo para reflexionar y descubrir las descripciones más 

precisas posibles de estos tipos de poder o los métodos que se usan para 
ejercerlos. 

 
5. Solicite que cada persona trabaje en grupo con otro participante, y que 

compartan elementos de sus “mapas del poder” y lo que sienten que necesitan 
hacer para cambiar los aspectos de esas relaciones de poder que los dañan a 
ellos y a otros.   

 
6. En plenario, haga que los participantes compartan sus pensamientos acerca del 

poder y de los compromisos que han hecho. 
 
NOTAS PARA EL MODERADOR 
 
1. El cambio es lento, pero es importante permitir que los participantes 

articulen propuestas concretas, viables, que sean relevantes para sus 

TIEMPO 
90 min 
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propias realidades y situaciones en particular. 
 

2. Es conveniente caminar alrededor de la habitación cerca de los grupos, 
para obtener una idea del tipo de relaciones de poder en las que se están 
enfocando y, si es necesario, desafiarlos para que sean más específicos y 
concretos con respecto a las situaciones que están recordando y 
describiendo.  

 
3. Es posible que muchos de los hombres se den cuenta de que la familia es 

donde ellos han detectado los problemas más importantes relacionados 
con el uso de poder. 

 
4. Recuerde a los participantes que es importante tener en cuenta la 

necesidad de iniciar un dialogo con quienes serán los más directamente 
afectados por los cambios que proponemos que implementen y la 
necesidad de desarrollar nuevos estilos de comunicación interpersonal.   
A menudo, cuando los hombres implementan un cambio, lo hacen desde 
una posición de poder e, indirectamente, imponen cambios que pueden 
afectar a otros de manera negativa, incluso cuando la intención es justo 
lo opuesto.   
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ACTIVIDAD 20: PROGRAMA PROMISORIO, DESTACAR EL 
PODER 
 
OBJETIVO:  Aprender acerca de un ejemplo programático 

que involucra a hombres y niños con una 
mirada específica de las expresiones de 
“poder”.  Comprender las intervenciones del 
proyecto.  Comprender el sentido de las 
lecciones que se aprendieron. 

 
INSTRUCCIONES 
 
1. Durante cada actividad del “Programa promisorio”, el 

moderador presentará un programa que destaca la temática 
particular de involucrar a niños y hombres que el grupo está 
debatiendo (i.e.; sociabilización de género, sexualidad, 
poder/violencia, etc.).  La presentación se puede realizar en diapositivas de 
PowerPoint, en un video o mediante un panel de expertos en el tema.  La idea 
es, primero, dedicar entre 15 y 20 minutos a la presentación y luego, brindarles 
a los participantes la oportunidad de involucrarse en el tema. 
 

2. Un ejemplo de un proyecto que involucra a hombres y niños con una mirada 
específica en las expresiones de poder es “Abatangamuco” en Burundi.  

 
3. Mientras miran el video de Abatangamuco, solicite a los participantes que 

reflexionen acerca de las diferentes expresiones de poder (presentadas en la 
actividad 18). 

 
4. Después de la presentación, genere un debate plenario para obtener ideas de 

los participantes:   
• ¿Qué pensamientos iniciales tienen?  
• ¿Qué fue lo que sobresalió para ellos?  
• ¿Qué formas de poder observaron ellos en la película (poder sobre, 

poder para, poder con, poder interior)?  
• ¿Qué tipos de resultados escuchó que los participantes describieran?  
• ¿Se ha encontrado con proyectos similares?  

NOTAS PARA EL MODERADOR 

1. Muchos de los participantes pueden saber más acerca del “programa promisorio” 
o del proyecto que usted como moderador.  Esto está bien.  De hecho, es una 
oportunidad de hacer que los participantes tomen el control y proporcionen 

TIEMPO 
45 min 
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miradas más profundas acerca ese programa en particular.  Pero tenga cuidado 
de no permitir que los participantes tomen el control de la sesión. 
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ACTIVIDAD 21: “UN LLAMADO A LOS HOMBRES”, EL VIDEO 
DE TED DE TONY PORTER 
 
  
OBJETIVO:  Tomar conciencia sobre la sociabilización de 

género, la masculinidad hegemónica, la 
sexualidad, el poder y la violencia. 

 
PREPARATIVOS 
Computadora, proyector, pantalla, parlantes, la charla de Tony 
Porter en TED (transmitida en TED.com y disponible en varios 
idiomas 
http://www.ted.com/talks/tony_porter_a_call_to_men.html) 
 
INSTRUCCIONES 
 
1. Antes de mostrar el video, explique que, si bien algunos participantes pueden 

haber visto el video de Tony Porter antes, deben intentar mirarlo reflexionando 
sobre los temas que se han cubierto hasta ahora: sociabilización de género, 
sexualidad y poder. 

 
2. Cuando el video termine, inicie un debate que sobre los temas del video 

utilizando las siguientes preguntas: Según el grupo y el tamaño, el debate 
puede ser plenario o en grupos pequeños.  

 
3. Una buena pregunta con la cual comenzar es una pregunta general sobre los 

pensamientos y las reacciones de la gente. A continuación aparecen algunas 
preguntas que se pueden hacer:  

A. ¿Cuáles son algunas de las maneras en que los diferentes tipos de 
poder se evidencian en las experiencias de Tony como niño y como 
adulto? 

B. ¿Cómo se evidencia la violencia en la vida de Tony? (Indagar acerca de 
las formas no físicas de violencia). 

C. En la situación con Sheila, ¿cómo hace Tony para conciliar su 
moralidad personal con la idea de la “caja de masculinidad”? ¿Cuáles 
son las consecuencias para él, Sheila y los demás?  

D. ¿Cuáles fueron algunas las lecciones de la “caja de masculinidad” que 
Tony aprendió de niño? ¿De quién?  

E. ¿Cuáles son algunas de las reflexiones de Tony como padre sobre la 
sociabilización de género y sobre los problemas intergeneracionales?  
 

4. Es importante que los participantes entiendan a la masculinidad hegemónica (o 
la “caja de masculinidad”, como Tony la denomina) como un componente de la 
“dominación” sobre otros, y que comprendan las ideas acerca de la sexualidad 

TIEMPO 
30 min 
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de los hombres y de las mujeres y acerca de cómo esta terrible combinación 
puede llevar a la violencia (violencia sexual contra Sheila). 
 

5. Puede explicarles a los participantes que nos agrada utilizar este video porque 
capta con fuerza los temas de la sociabilización de género, la sexualidad, el 
poder y la violencia. 

 
NOTAS PARA EL MODERADOR 

1. La historia de Tony es impactante y puede conmover profundamente a los 
participantes. Asegúrese de otorgar tiempo para que las personas procesen y 
compartan la información si así lo desean.  
 

2. Algunas veces resulta difícil para los participantes relacionar las experiencias 
de Tony con su propia cultura y niegan que “cosas como esas sucedan aquí”; 
si esto pasa, haga preguntas como las siguientes:  ¿hay una “caja de 
masculinidad”?; ¿qué tipo de hechos suceden aquí que demuestren esto?  O 
pregunte a otros si piensan que hechos como estos suceden en el contexto 
de donde son oriundos. 
 

3. A veces las personas preguntan por qué Tony habla en una sala repleta de 
mujeres. La charla tuvo lugar durante la conferencia para mujeres 
TEDwomen. Además, un poco de información acerca de Tony. Tony Porter es 
un visionario y cofundador de la organización sin fines de lucro A Call to Men 
(Un llamado a los hombres): La Asociación Estadounidense de Hombres y 
Mujeres Comprometidos para Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres. El 
mensaje de compromiso e introspección de Porter ha establecido un fuerte 
contacto con numerosos programas de violencia sexual y doméstica para 
grupos de tan alto perfil como la Liga Nacional de Fútbol y la Asociación 
Nacional de Baloncesto, y escuelas y universidades alrededor del país, 
incluidas la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point y la 
Academia Naval de los Estados Unidos en Annapolis. Porter es también un 
conferenciante internacional del Departamento de Estado de los Estados 
Unidos y ha realizado una amplia labor en la República Democrática del 
Congo. Es un miembro del cuerpo docente de la Academia de Estudios sobre 
Adicción de la Oficina Estatal de Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de 
Sustancias (State Office of Alcohol and Substance Abuse Services, OASAS) 
de Nueva York, donde fue coautor del currículo para médicos que trabajan 
con afroamericanos que dependen de sustancias químicas. Además, se 
especializa en desarrollar modelos de justicia social para organizaciones de 
servicios humanos . 
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ACTIVIDAD 22: LA VIOLENCIA EN LA VIDA COTIDIANA 
  
 
OBJETIVO: Comprender mejor las muchas maneras en 

que las vidas de las mujeres (y las de los 
hombres) se ven limitadas por la violencia 
masculina o la amenaza de violencia 
masculina, especialmente la violencia sexual. 

 
INSTRUCCIONES 
 
1. Solicite a los participantes que reflexionen (en silencio) 

sobre las siguientes preguntas: 
• ¿Qué hace cotidianamente para protegerse contra la 

violencia? 
• ¿Qué le hace falta para poder protegerse contra la violencia? 

 
2. Después de 5 minutos de reflexión, divida a los participantes en grupos del 

mismo sexo (el tamaño ideal es de 5 a 8 personas por grupo).  Dentro de cada 
grupo, los participantes comparten sus ideas y juntos preparan una lista con las 
respuestas a las preguntas, y las representan en 2 hojas de papel de rotafolio.  
Otorgue 30 minutos para este pequeño trabajo grupal. 
 

3. Solicite a los grupos que vuelvan juntos y coloquen los rotafolios en la pared 
para que todos los puedan ver. 

 
4. Otorgue 5 minutos de reflexión en silencio y luego dirija un diálogo en plenario 

basado en observaciones, ideas y preguntas.  Comience por los hombres; 
pregúnteles qué observaron en la lista de las mujeres y permítales hacer 
cualquier pregunta que puedan tener.  Luego pase a las mujeres; pregúnteles 
qué observaron en la lista de los hombres y permítales hacer cualquier pregunta 
que puedan tener. 

 
5. Si no surgen las siguientes preguntas, asegurarse de hacer referencia a ellas en 

plenario: 
• ¿Los hombres tienen muchos aspectos en la lista que correspondan a la 

violencia sexual? (En general, los hombres no tienen muchos).  ¿Por qué 
sucede esto? 

• ¿De qué maneras el uso de la violencia por parte de los hombres daña 
también la vida de los hombres? 

• ¿Qué creen que pueden hacer para cambiar esta situación y para crear un 
mundo en el que las mujeres no vivan con el miedo al uso de violencia por 
parte de los hombres? 
 

TIEMPO 
90 min 
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6. Dirigir estas preguntas a los hombres.  Cuando haga estas preguntas, tenga 
cuidado de no presionar a los hombres de modo que no se sientan acusados o 
culpables con las preguntas.  Sino, más bien, intente ayudarlos a reconocer cuál 
es la realidad de la situación y a comprometerse con gran responsabilidad de 
poner fin al uso de violencia por parte de otros hombres.  
• ¿Cuánto ya saben acerca del impacto que tiene el uso de violencia por parte 

de los hombres en la vida de las mujeres? 
• ¿Cómo se siente no haber sabido antes tanto sobre este tema? (algunos 

hombres pueden no ser conscientes del nivel de detalle y conciencia que las 
mujeres soportan a diario para evitar la violencia). 

• ¿Cómo creen que fueron capaces de evitar darse cuenta del impacto que 
tiene en las mujeres el uso de violencia por parte de los hombres? 

• ¿Cómo se ven afectados los hombres debido a la violencia contra los 
hombres?   
 

7. Para cerrar, plantee estos puntos clave: 
• La violencia sexual y la amenaza de violencia sexual es un hecho cotidiano 

para las mujeres. 
• La violencia sexual es un problema muy grande en todo el mundo y en todos 

los sectores sociales.   
• Debido a que la mayoría de los hombres no convive con la amenaza diaria de 

violencia sexual, no siempre se da cuenta de cuánto afecta a las mujeres.  En 
general, los hombres no comprenden cómo la violencia sexual consumada o 
la amenaza de violencia sexual son factores tan comunes en la vida cotidiana 
de las mujeres. 

• La vida de los hombres también se ve afectada por la violencia contra las 
mujeres.  Son las hermanas, madres, hijas, sobrinas y colegas de los 
hombres a quienes va dirigida esta violencia; las mujeres por las que los 
hombres se preocupan son las víctimas de la violencia de todos los días.   

• La aceptación social de la violencia contra las mujeres les otorga permiso a 
los hombres para discriminar a las mujeres y hace más difícil para los 
hombres ser vulnerables ante sus parejas, esposas y amigas. 

• Los hombres, las mujeres, los niños y las niñas experimentan la violencia 
sexual, no son solo las mujeres, ¿qué ejemplos conocen de las noticias en los 
que los hombres sean víctimas de violencia sexual? (Ej. abuso sistemático en 
las escuelas y en los hogares de los niños, en la Iglesia, crímenes debido al 
odio homosexual, el tráfico de niños en Asia, etc.) 

     
NOTAS PARA EL MODERADOR 
 
1. Esta actividad ayuda a establecer una comprensión clara del alcance y el 

impacto que tiene el uso de violencia por parte de los hombres contra las 
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mujeres.  Asegúrese de otorgar tiempo suficiente en plenario, ya que puede ser 
emocional. 
 

2. Si los hombres están a la defensiva, asegúrese de observar más de cerca sus 
emociones.  Deje en claro que no está acusando a nadie en la sala de haber 
creado ese clima de miedo.  Recuérdele al grupo que intenta mostrar cuán 
común y cuán devastadora resulta para todos la violencia contra las mujeres. 

 
3. Algunas personas tienen reacciones emocionales fuertes al realizar esta 

actividad.  Estas reacciones pueden incluir enojo, indignación, asombro, pena, 
vergüenza y actitudes defensivas, entre otras.  Pueden estar relacionadas con 
experiencias personales de violencia en algún momento de la vida.  Algunas 
participantes femeninas pueden sentirse exasperadas al tener que revivir, 
discutir de nuevo y “exteriorizar” la vulnerabilidad que sienten. Algunos 
participantes pueden estar dispuestos a compartir sus experiencias 
abiertamente, lo que puede resultar muy emocional y desafiante para el grupo 
entero.  Pero, a la vez, puede ser terapéutico y sanador.  Se debe otorgar el 
tiempo suficiente para esto y se debe alentar a los participantes a que se 
apoyen unos a otros.  A medida que los participantes del taller expresen sus 
sentimientos, hágales saber que su reacción es normal y apropiada.  
Recuérdeles que el enojo puede ser una fuerza de motivación poderosa para el 
cambio.  Aliéntelos a que identifiquen maneras en que pueden usar su enojo e 
indignación para prevenir la violencia y promover la equidad e igualdad de 
género. 
 

4. Tenga en cuenta que algunos hombres pueden pensar que deben proteger a las 
mujeres de la violencia.  Si algunos hombres del grupo dicen esto, recuérdeles 
que es importante que cada uno de nosotros trabaje para crear un mundo sin 
violencia.  Los hombres y las mujeres deben trabajar juntos como aliados en el 
esfuerzo.  El peligro de decir que es responsabilidad de los hombres proteger a 
las mujeres es que se les quita a las mujeres el poder de protegerse por sí 
mismas y se reproducen los estereotipos de los hombres fuertes y poderosos, y 
de las mujeres como parte de la propiedad de los hombres que se debe proteger 
de otros hombres. 
 

5. Si la actividad “Expresiones de poder” no se ha realizado, resulta una buena 
actividad para llevar a cabo inmediatamente después de esta. 

 
6. La presentación sobre género, poder y violencia hará que surjan algunos de los 

puntos que se resumen aquí, de modo que puede reiterarlos y relacionarlos con 
esta sesión durante la presentación. 
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ACTIVIDAD 23: GÉNERO, PODER Y VIOLENCIA 
 
 
OBJETIVO: Tener en claro la definición de violencia 

basada en el género (en oposición a violencia 
contra las mujeres).  Comprender lo normal 
que es la violencia y el impacto que tiene en 
los niños y los hombres.  Conocer mejor los 
vínculos intergeneracionales de la violencia. 

 
PREPARATIVOS 

1. Proyector, pantalla, archivo de PowerPoint 

INSTRUCCIONES 
 
1. Comience esta sesión con una revisión de lo que se ha 

cubierto hasta el momento (específicamente, las actividades que trataron sobre 
el género, el poder y, quizá, también la violencia) y aclare que esta sesión 
sintetiza y expande sobre cómo la sociabilización, la sexualidad, la homofobia, el 
poder y la violencia están relacionados entre ellos y con la masculinidad 
hegemónica.  
 

2. Cuando comience con el PowerPoint, “Género, poder y violencia” haga una 
pausa en la primera diapositiva que muestra dos historietas.  Pregúnteles a las 
personas qué ven. Pregúnteles si perciben algún tipo de violencia. Si es así, ¿de 
qué tipo? Observe si los participantes utilizan diferente terminología para 
describir la violencia, específicamente, para el uso de los siguientes términos: 
violencia, violencia basada en el género, violencia contra las mujeres o violencia 
de pareja. 
 

3. Las diapositivas 2 a 5 tratan sobre las definiciones básicas de violencia, violencia 
basada en el género, violencia contra las mujeres y niñas, y violencia de pareja. 
A medida que avance con estas diapositivas, los participantes pueden formular 
preguntas o generar un debate en torno a las consecuencias de usar la diferente 
terminología. En nuestros programas, que hacen énfasis en el género, 
preferimos usar “violencia basada en el género”, ya que reúne los problemas 
que subyacen las normas de género y sociabilización, y los problemas de poder 
y violencia.  La violencia contra las mujeres es una forma de violencia basada en 
el género (gender based violence, GBV), pero cuando utilizamos esa 
terminología, podemos excluir a los hombres que experimentan violencia. Por lo 

TIEMPO 
45 a 60 

min 
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tanto, usamos GBV (excepto cuando queremos ser específicos sobre la violencia 
contra las mujeres y las niñas o la violencia de pareja). 
 

4. Las diapositivas 6 a 11 tratan sobre el alcance de la GBV a nivel mundial, 
incluidos estudios de países específicos que engloban diferentes tipos de GBV 
(de esta manera, se brindan más detalles de lo que constituye la GBV). Algunos 
puntos clave para destacar incluyen:  

• A nivel mundial, las mujeres y las niñas experimentan la violencia de 
pareja (intimate partner violence, IPV) y la violencia sexual más que 
los hombres y los niños. Esta sesión incluye observar las experiencias 
de violencia sufridas por los hombres (en oposición al uso de 
violencia), porque los hombres y los niños también experimentan 
violencia.  

•  Si el uso de violencia es un comportamiento aprendido, es necesario 
comprender acerca de la exposición de los hombres y los niños a la 
violencia y acerca de las principales causas.  

 
5. Las diapositivas 11 a 18 amplían la información sobre los puntos clave que se 

detallaron anteriormente; cubren los datos a partir de IMÁGENES (ver las 
diapositivas para obtener la información del estudio). En la diapositiva 17, 
resulta útil hacer referencia a discusiones anteriores sobre masculinidades; si los 
participantes hicieron surgir la idea de que los hombre deben ser los 
proveedores financieros de sus familias, este es un buen momento para 
recordarles acerca de este ideal y sobre cómo puede afectar de manera negativa 
la salud mental de los hombres. Se les puede preguntar a los participantes, 
“¿qué consecuencias tiene esto en nuestros programas de ahorro y préstamos 
comunitarios (que, en gran parte, se centran en las mujeres)?”. (Ej. es 
necesario ayudar a los hombres para que salgan de la caja de masculinidad y así 
dejen de sentir que deben ser los proveedores financieros, o es necesario hacer 
que los hombres participen en los programas de Ahorro y Préstamos 
Comunitarios [Village Savings and Loan, VSL]). 
 

6. Las diapositivas 19 a 20 muestran otro estudio de México, que trata sobre las 
masculinidades y las consecuencias negativas que tienen en los hombres.  Las 
diapositivas 21 a 23 ayudan a llegar a una conclusión, al agrupar las relaciones 
entre género, poder y violencia.  
 

7. Genere un debate plenario.  ¿Preguntas? ¿Ideas? 
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NOTAS PARA EL MODERADOR 
 

1. Esta actividad es una buena “sesión de enseñanza” sobre género y violencia 
para nuestro trabajo de involucrar a hombres y niños. Puede ser útil leer algo 
de material complementario, ya que es posible que los participantes tengan 
preguntas. La OMS (Organización Mundial de la Salud) es una buena fuente 
de información. Puede comenzar por aquí: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/ 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/
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SECCIÓN 5: SEXUALIDAD 
 
Esta sección analiza cómo están conectados el género y la sexualidad.  Las 
conexiones que se obtienen muestran por qué integramos conceptos de sexualidad 
como parte de nuestro trabajo humanitario y de desarrollo.  Trabajar con hombres 
y niños para que expresen su sexualidad de manera sana puede dar lugar a 
actitudes y prácticas más equitativas que afecten tanto a hombres como a mujeres.  
Esta sección les brinda a los participantes la oportunidad de reflexionar acerca de 
su sexualidad y los expone a diversas ideas sobre sexualidades e identidades de 
género.   

 

 

  

Mensajes clave: 

• La sexualidad abarca más que las relaciones sexuales. 
• La discriminación y el abuso contra las minorías sexuales surgen a partir de normas 

estrictas de lo que significa ser un “hombre” o una “mujer”.  
• La heterosexualidad obligatoria es un aspecto central de la masculinidad hegemónica. 
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ACTIVIDAD 24: CICLOS DE LA SEXUALIDAD11 
 
OBJETIVO: Familiarizarse con un marco integral de la 

sexualidad.  Analizar cómo se conectan el 
género y la sexualidad.  Imaginar por qué y 
cómo podemos integrar conceptos de 
sexualidad en nuestro trabajo. 

 
PREPARATIVOS 
 

• Dibuje el diagrama de los círculos de la sexualidad en 
papel para rotafolio. 

• 2 soportes para rotafolio, papel y marcadores 
• 1 o 2 papeles para rotafolio y 2 marcadores de diferentes 

colores para grupos pequeños de 4 a 5 personas 
 
INSTRUCCIONES 
 
1. Asegúrese de que haya dos comoderadores (o solicite dos voluntarios) para 

escribir palabras para el primer paso. 
 

2. Solicite a los participantes que rápidamente propongan todas las palabras que 
se les vienen a la mente al pensar en la palabra “sexualidad”.  Escriba estas 
palabras en un papel para rotafolio.  Esto se debe hacer rápido. 

 
Indague sobre palabras que no hayan surgido mediante las siguientes 
preguntas:  ¿Alguna asociación positiva? ¿Acerca de qué aspectos de la 
sexualidad la sociedad no desea hablar abiertamente? ¿Cuáles son algunas 

                                                           
11 Ha sido adaptado con permiso del programa: “ISOFI Toolkit: Tools for learning and action on gender 
and sexuality. Derechos de autor © 2007 Cooperativa para Asistencia y Auxilio en Cualquier Parte 
(Cooperative for Assistance and Relief Everywhere, Inc., CARE) y Centro Internacional sobre la 
Investigación de la Mujer (International Center for Research on Women, ICRW)”. 

TIEMPO 
45 min 

ALGUNOS EJEMPLOS DE TALLERES ANTERIORES 
 

Besarse Masajes Cariño 
Tocarse Fantasías Violación  
Abrazarse Amor Orientación 
Masturbación Pasión Ovarios 
Pene Vagina Mutilación 
genital femenina (MGF) 
Aborto Orgasmo Lesbiana, gay 
Autoestima Esperma Pasión 
Atracción sexual Embarazada Imagen corporal 
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de las consecuencias negativas de la sexualidad?  
Una vez que se ha propuesto una lista, solicite algunas respuestas a las 
siguientes preguntas: 

• ¿Qué les llama la atención de esta lista? 
• ¿Hay alguna sorpresa? 

 
3. Cuando los participantes ya no tengan más ideas, presente el diagrama de los 

círculos de la sexualidad (ver página 89), que representa una definición 
completa de sexualidad.  Analice la definición de cada círculo.  Explique que 
todos los aspectos de la sexualidad humana pueden ser parte de uno (o más) de 
estos círculos y, teniendo en cuenta la anterior propuesta de ideas, pida 
ejemplos de conceptos, ideas o comportamientos de sexualidad que podrían 
colocarse cada círculo.   
 

4. Divida a los participantes en grupos de 4 o 5 personas.  Proporcione a cada 
grupo un papel para rotafolio preparado anteriormente con los cinco círculos de 
la sexualidad y con la definición de cada uno.  Además, proporcióneles dos 
lapiceras de diferentes colores. 

 
5. Solicite a cada uno de los grupos pequeños que usen las palabras que se 

propusieron anteriormente y que decidan en qué lugar del diagrama puede ir 
cada palabra, y que para realizar la tarea usen una de las lapiceras de color.  
Solicite a cada grupo que proponga nuevas palabras que puedan ir en cada 
círculo y que las registren con la lapicera del otro color. Avíseles que una 
palabra puede ir en más de un círculo; los círculos no se excluyen mutuamente. 

 
6. Cuando los grupos terminan y según la distribución del tiempo, puede hacer que 

cada grupo presente su rotafolio o que lo cuelguen en la pared para tenerlo 
como referencia futura. 

 
7. Proporcione las condiciones necesarias para una debate con el grupo completo: 

• Al utilizar las palabras que ya existían, ¿qué círculos se completaron? 
• ¿Algunos de los círculos fueron más fáciles de completar que otros?  ¿Menos 

fáciles?  ¿Por qué creen que ocurrió esto? 
• ¿Hay círculos que parecen no ser parte de la sexualidad?  ¿Por qué? 
• ¿Existen algunos círculos en los que tengamos tendencia a enfocarnos más 

que en otros en los programas de desarrollo? 
• ¿Son todos los círculos importantes para nuestro trabajo? ¿Son algunos más 

o menos importantes? Si es así, ¿por qué? 
• ¿Cuál de los círculos carga con el silencio más embarazoso (acerca del cual 

resulta más difícil hablar)?  Piensen en sus amigos, sus padres, sus hijos, sus 
parejas. 

• ¿En qué se asemejan el género y la sexualidad?  ¿En qué se diferencian? 
• ¿Fue necesario agregar otras palabras asociadas? ¿Se les ocurrieron más? 
• ¿Qué círculos tenían más palabras asociadas? ¿Por qué? 
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• ¿Tenemos tendencia a centrar nuestro trabajo en torno a algunos círculos, 
pero dejar de lado otros? ¿Por qué? 

• ¿Cuál de los cinco círculos de la sexualidad parece más familiar? ¿Menos 
familiar? ¿Por qué creen que esto es así? 

• ¿Hay algún aspecto de estos cinco círculos que nunca antes hayan 
considerado como sexual? Brindar una explicación. 

• ¿Hay círculos en particular con los que se sientan más o menos cómodos 
para hablar? ¿Cuáles creen que cargan con el silencio más embarazoso y 
resultan los más difíciles al momento de hablar? ¿Por qué pasa esto? ¿Se 
imaginan hablando con sus hijos acerca de estos temas? ¿Con sus padres? 
¿Con sus pares? 

 
8. Un punto clave para resaltar: La sexualidad es más que solo sexo. 

• Se puede usar la definición de sexo de la OMS para explicar mejor este 
concepto: El sexo se refiere a las características biológicas que definen a 
los seres humanos como femeninos o masculinos. Si bien estos conjuntos 
de características biológicas no se excluyen mutuamente, ya que hay 
individuos que poseen ambas, tienden a diferenciar a los seres humanos 
entre hombres y mujeres.  

 
9. Comparta con los participantes la definición práctica de la Organización Mundial 

de la Salud acerca de lo que implican la sexualidad y los derechos sexuales. 

Los derechos sexuales incluyen derechos humanos que ya se reconocen en 
las leyes nacionales, en documentos internacionales sobre los derechos 
humanos y en otras declaraciones de consenso. Incluyen el derecho de todas 
las personas, libres de coerción, discriminación y violencia a gozar de lo 
siguiente: 

• el derecho a la igualdad y a la no discriminación; 
• el derecho a no ser sometido a tortura, o a trato o castigos inhumanos, 

degradantes o crueles; 
• el derecho a la privacidad; 
• los derechos a alcanzar los estándares más altos de salud (incluida la salud 

sexual) y de seguridad social disponibles; 
• el derecho a casarse y a formar una familia, y a comenzar un matrimonio 

con libre y pleno consentimiento de los contrayentes, y a la igualdad con 
respecto a la disolución del matrimonio; 

• el derecho a decidir la cantidad y cada cuánto se desea tener hijos; 
• los derechos a la información, además de a la educación; 
• los derechos a la libertad de opinión y expresión; 
• el derecho a una solución efectiva ante violaciones de los derechos 

fundamentales. 
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El ejercicio responsable de los derechos humanos requiere que todas las 
personas respeten los derechos de los demás. 

Fuente: Definición práctica preliminar de la OMS,  
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/sh_definitions/en/index.html. 
 

10. Inicie un debate con el grupo utilizando algunas o todas estas preguntas como 
punto de partida; haga preguntas indagatorias adicionales según corresponda. 
Aliente el diálogo dentro del grupo y este preparado para dedicar tiempo a 
debatir sobre los temas que surjan. 
• ¿Qué piensan de la definición sobre sexualidad de la OMS, ahora que han 

trabajado con el ejercicio para definir la sexualidad? 
• ¿Cuándo fueron (o cuándo lo hace la juventud en general) conscientes por 

primera vez de su sexualidad? ¿Cómo expresaban (o cómo expresan los 
jóvenes en general) su sexualidad cuando eran jóvenes? ¿Cómo cambia a 
medida que la gente madura? ¿Cómo ha cambiado a medida que ustedes 
han madurado? 

• ¿Cómo se relaciona la sexualidad con el poder? 
• ¿En qué se asemejan el género y la sexualidad? ¿En qué se diferencian? 
• ¿Quién tiene la responsabilidad de definir y de hacer que se respeten los 

derechos sexuales? 
• Si las personas no son conscientes de sus derechos, ¿aun así se aplican 

los derechos? ¿Cómo? 
• ¿Por qué hay una brecha entre los derechos establecidos y la vida real? 

¿Qué podemos hacer como individuos para cerrar esta brecha? ¿Qué 
podemos hacer como profesionales? 

• ¿Quién define el comportamiento sexual responsable? 
• Un argumento común es que nuestra cultura, religión o sociedad no 

toleraría que se hablara abiertamente sobre sexualidad. Este es un 
argumento convincente. ¿Es válido? ¿Qué podemos hacer para cambiarlo? 

• ¿Qué significan los derechos sexuales en el contexto de nuestro trabajo? 

http://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/sh_definitions/en/index.html
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Sensualidad 

 

Intimidad 
 

Poder sexual 
sobre otros 

 

Salud sexual y 
reproducción 

 
 

Identidad 
sexual 

Círculos de la sexualidad 

Definiciones de los círculos de la sexualidad 
 

Sensualidad 
Conocimiento y sensibilidad del propio cuerpo y del cuerpo de otras personas, 
especialmente el cuerpo de una pareja sexual.  La sensualidad permite que nos sintamos 
bien con respecto a cómo se ven y cómo se sienten nuestros cuerpos, y a lo que nuestros 
cuerpos pueden hacer.  La sensualidad nos permite disfrutar del placer que nuestros 
cuerpos pueden brindarnos a nosotros mismos y a otros. 
 
Intimidad 
La habilidad y necesidad de estar emocionalmente cerca de otro ser humano y de 
aceptar la devolución de cercanía.  Mientras que la sensualidad es la necesidad de estar 
físicamente cerca de otro ser humano, la intimidad es la necesidad de estar 
emocionalmente cerca. 
 
Identidad sexual 
La comprensión de una persona acerca de quién es sexualmente, incluidos el sentido de 
ser hombre o mujer, los roles de género definidos culturalmente y la orientación sexual.  
La orientación sexual se refiere a si la atracción principal que una persona siente es 
hacia personas del sexo opuesto (heterosexualidad), hacia el mismo sexo 
(homosexualidad) o hacia ambos sexos (bisexualidad). 
 
Salud sexual y reproducción 
La capacidad reproductiva de una persona y el comportamiento y las actitudes que 
hacen que las relaciones sexuales sean saludables y agradables.  Esto incluye 
información basada en hechos sobre reproducción, relaciones sexuales y diferentes 
actos sexuales, anticoncepción, expresión sexual y anatomía sexual reproductiva, entre 
otros. 
 
Poder sexual sobre otros 
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NOTAS PARA EL MODERADOR 
 
1. En este ejercicio, muchos participantes han expresado que recuerdan la 

primera vez que se comprendieron a sí mismos como personas sexuales, por 
ejemplo, al ver una imagen “sexy”. De hecho, los bebés (niños y niñas) son 
seres sexuales. Del mismo modo, no hay un límite máximo de edad para la 
sexualidad, personas de todas las edades se consideran a sí mismas como 
seres sexuales. 

 
2. Muchos participantes se sorprenden por lo amplio y completo que son los 

círculos de la sexualidad y, también, por la definición de la OMS. Este es un 
mensaje clave importante; con frecuencia, el trabajo de desarrollo se centra 
en la salud sexual y reproductiva, pero no en otros aspectos de la sexualidad. 
Sin embargo, se puede ver cuán claramente conectados están todos los 
círculos.  

 
3. Resulta útil proporcionar ejemplos de programas sobre cómo la propia 

sexualidad puede estar tan intrínsecamente relacionada con nuestro trabajo en 
desarrollo (a pesar de que, a primera vista, no es obvio). Por ejemplo:   

a. En los programas de prevención del virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH), si asumimos que los miembros de la comunidad son todos 
heterosexuales (p. ej. al reflejarlo en la terminología que utilizamos), pero en 
realidad hay muchos que no lo son, los mensajes clave para la prevención 
del VIH pueden perderse porque los participantes no sienten que el mensaje 
sea relevante para ellos.  

b. Si asumimos que las relaciones sexuales solo suceden dentro del matrimonio 
y, a raíz de eso, dirigimos nuestro mensaje de salud sexual solo a las parejas 
casadas (o a las mujeres), podemos estar dejando de lado otros grupos 
importantes de personas, como los adolescentes o las personas solteras.  

 
4. Esta es una buena sesión introductoria para ejercicios que se centran en la 

sexualidad, incluida la diversidad sexual y la homofobia.  
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ACTIVIDAD 25:  EL CUERPO ERÓTICO 

 
OBJETIVO: Reflexionar sobre cómo las normas de 

género influencian y determinan la expresión 
de sexualidad de los hombres y las mujeres. 

 
PREPARATIVOS 
 

• Dibuje el diagrama de los círculos de la sexualidad en papel para rotafolio. 
• 2 soportes para rotafolio, papel y ma 
•  

INSTRUCCIONES 
1. Formar dos grupos de hombres y dos de mujeres (de 

alrededor de 5 a 8 personas). 
 

2. Proporcione a cada grupo papel para rotafolio, revistas, 
periódicos, goma de pegar, cinta, marcadores y tijeras, e 
indíqueles que dediquen entre 20 y 25 minutos en la creación 
de un colaje sobre el “cuerpo erótico”, para lo que deberán utilizar ilustraciones, 
palabras y otras imágenes que recorten de las revistas y los periódicos, y que 
dibujen o escriban con los marcadores.  Uno de los grupos de hombres debe 
hacer el cuerpo erótico femenino y el otro grupo debe hacer el cuerpo erótico 
masculino.  Uno de los grupos de mujeres debe hacer el cuerpo erótico 
masculino y el otro grupo debe hacer el cuerpo erótico femenino. 

 
3. Una vez que los grupos han terminado la tarea, coloque los colajes en el frente e 

invite a todos los participantes a que los revisen y hagan notas mentales de los 
aspectos que más les llaman la atención. 

 
4. Deban en plenario a partir de las siguientes preguntas: 

• Invite a los participantes a que compartan los sentimientos, las ideas, las 
opiniones, las percepciones, etc. que les generan los colajes. 

• ¿Qué similitudes y diferencias hay entre el “cuerpo erótico masculino” 
representado por los hombres y el representado por las mujeres? ¿Por 
qué? 

• ¿Qué similitudes y diferencias hay entre el “cuerpo erótico femenino” 
representado por los hombres y el representado por las mujeres? ¿Por 
qué? 

• ¿Cuáles fueron las similitudes y las diferencias entre los colajes de los 
cuerpos eróticos femeninos y masculinos? ¿Por qué? 

• ¿Cómo creen que estas diferencias se relacionan con la manera en que 
han sido educados los hombres y las mujeres (sociabilización del género)? 

• ¿Qué es el deseo sexual?  
• ¿Qué piensa la sociedad cuando hombres y mujeres expresan su deseo 

sexual sin tapujos y buscan placer sexual? ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo 

TIEMPO 
60 min 
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se sienten ustedes al respecto? ¿Cómo ha afectado eso la expresión y el 
desarrollo de su propia sexualidad? 

• ¿Cómo se relaciona esta actividad con la “masculinidad hegemónica”? 
 

5. Para cerrar, plantee estos puntos clave: 
• Suele ser más fácil encontrar imágenes de mujeres en este ejercicio. 
• Suele ser más fácil para las mujeres elegir imágenes y palabras para el 

cuerpo erótico femenino que para los hombres encontrar imágenes y 
palabras para el cuerpo erótico masculino; los hombres podrían sentirse 
incómodos al pensar en los hombres como seres eróticos, debido a la 
sociabilización en torno a la homofobia. 

• A menudo las imágenes de mujeres representan el cuerpo como un 
objeto, al hacer énfasis en determinadas partes corporales; mientras que 
las imágenes de los hombres pueden a relacionarse con el poder, el 
dinero, el control y, también, sus partes corporales. 

• Si reflexionamos sobre cómo se representan y cómo se habla sobre el 
tema de los cuerpos de los hombres y de las mujeres, en general, en 
nuestra sociedad (en los medios), observamos que existen patrones 
según los cuales se describe a las mujeres como objetos y se relaciona el 
erotismo de los hombres con el poder, el dinero y el control.  Esto está 
fuertemente relacionado con otras formas de sociabilización, que 
reafirman la masculinidad hegemónica y la caja de masculinidad.   

• A menudo, las imágenes tanto de hombres como de mujeres se adecuan 
a estereotipos muy establecidos de lo que es “erótico”, no muestran 
diferentes tipos de cuerpos que no se adaptan a esa idea.   
 

NOTAS PARA EL MODERADOR 
 
1. Es importante que esta actividad se lleve a cabo de la manera más honesta e 

informal posible. Está bien si los participantes se ríen o hacen bromas con 
respecto a estos temas. De hecho, hacer bromas es una de las maneras en que 
las personas se “defienden” o expresan ansiedad, en particular, al encontrarse 
ante información nueva. 
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ACTIVIDAD 26: INTERCAMBIO DE IDEAS SOBRE EL PLACER 
 
 
OBJETIVO: Identificar maneras de dar y recibir placer 

que no impliquen mantener una relación 
sexual.  Analizar cómo las percepciones y la 
comprensión que hombres y mujeres tienen 
del placer sexual podrían diferir; comprender 
cómo la sociabilización de género influye en 
el placer sexual.  

 
INSTRUCCIONES 
 
1. Comience la sesión explicando que cuando la gente habla 

sobre el placer sexual, suele pensar inmediatamente en el 
coito vaginal, el sexo oral o, según el público, en el sexo anal. 
Si bien estas experiencias pueden ser placenteras, representan 
solo un número reducido de las maneras en que las personas pueden dar y 
recibir placer sensual. En muchas culturas, los que definen el placer sexual son 
los hombres heterosexuales y esto luego domina nuestra visión sobre lo que el 
sexo es y no es. Esta actividad analizará otras maneras en que los individuos 
pueden dar y recibir placer, a menudo, de un modo que implica mucho menos 
riesgo de infección y embarazo. 
 

2. Divida a los participantes en tres equipos (1 masculino, 1 femenino, 1 mixto) y 
proporcione a cada equipo una hoja de papel para rotafolio y marcadores. 

 
3. Explique que a cada equipo se le solicitará que haga una lista de tantas maneras 

como puedan pensar de dar placer, SIN tener en cuenta el coito vaginal, ni el 
sexo oral o anal.  Recuérdeles a los equipos la definición completa de 
sensualidad, que incluye el placer de los cinco sentidos: tacto, olfato, vista, oído 
y gusto. Aliente a los participantes a que sean lo más creativos posible. 
Cualquier modo de proporcionar placer de los sentidos es válido. ¡Darle de 
comer frutillas a alguien es válido! ¡Refrescar a alguien con un abanico es válido! 

 
4. Explique que los equipos competirán entre ellos y que tendrán cinco minutos 

para hacer las listas. El equipo ganador será el que haya escrito la lista más 
larga de actividades placenteras. 

 
5. Coloque las listas en la pared y lea las actividades en voz alta.  Permita que los 

participantes de otros equipos hagan las preguntas que deseen. 
 

TIEMPO 
45 min 
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6. Cuente el número total de actividades de cada equipo y anuncie el ganador. 
 

7. Informe al grupo que se otorgarán algunos premios adicionales. Solicite al grupo 
que establezca nominaciones para las mejores respuestas. Las categorías de los 
premios pueden incluir: 

• Actividad más creativa 
• Actividad más romántica 
• Actividad más divertida 
• Actividad más apropiada para realizar en un espacio público 
• Actividad más inapropiada para realizar en un espacio público 
• Actividad más sexy 
 

8. Concluir la sesión con las preguntas que siguen a continuación: 

• ¿Cómo se sintieron al realizar esta actividad? 
• ¿Por qué creen que a menudo se asocia el placer con las relaciones sexuales, 

en vez de con una amplia variedad de actividades sensuales?  
• ¿Es fácil hablar sobre el placer? Si no lo es, ¿los desafíos de hablar sobre 

placer son diferentes para hombres y mujeres? ¿Por qué? ¿Qué es lo que 
hace que sea difícil para los hombres hablar sobre esto? 

• ¿Qué es lo que lo hace difícil para las mujeres? 
• ¿Las parejas hablan sobre el placer con frecuencia? Si no lo hacen, ¿por qué 

no? 
• ¿Qué significa esto para nuestro trabajo con los jóvenes? ¿O en programas 

de salud reproductiva y sexual?  
• De las actividades de la lista, ¿hay algunas que hicieron más énfasis en el 

diálogo? ¿O hay actividades que sean más igualitarias (cualquier persona las 
puede llevar a cabo, mientras que las relaciones sexuales, a menudo, 
implican el poder masculino sobre el femenino)? 

• ¿De qué manera un mayor entendimiento de las formas de dar y recibir 
placer podría impactar positivamente en la epidemia del VIH/SIDA (síndrome 
de inmunodeficiencia adquirida)? 

• ¿Qué han aprendido con este ejercicio? ¿Cómo pueden aplicar esto en sus 
vidas y relaciones? 

• ¿Por qué creen que incluimos una sesión sobre el placer en una capacitación 
sobre el desarrollo de capacidades para involucrar a hombres y niños a favor 
de la equidad de género?  

• ¿Cómo se relaciona esto con sus trabajos? 
 

NOTAS PARA EL MODERADOR 
 
1. Esta actividad puede resultar bastante incómoda para algunos participantes, ya 

que no es un tema que se discuta a menudo, especialmente en un entorno 
laboral.  Por lo tanto, destine poco tiempo al trabajo realizado en grupos 
pequeños y avance rápidamente al debate en plenario; no olvide dejar en claro 
la importancia que tiene este tema para el trabajo de CARE. 
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2. Asegúrese de señalar que existen muchos tipos de placer que podemos sentir, 

sensuales o no. El placer sensual no se limita a las relaciones sexuales y, de 
hecho, lo que genera placer puede variar mucho de persona a persona y puede 
incluir cosas que quizás no consideremos. Hablar con la pareja de uno sobre lo 
que a él o a ella le genera placer y sobre lo que a uno mismo le genera placer, 
como así también sobre lo que no resulta placentero, es una parte importante 
de la comunicación en una relación, si bien hablar puede ser complicado.  
Algunas veces, no se desea mantener relaciones sexuales o no es posible, y es 
importante tener en cuenta que hay muchas otras maneras de dar y recibir 
placer. 
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ACTIVIDAD 27:  MANDATOS SEXUALES 
 
  
OBJETIVO: Crear entendimiento acerca de la 

construcción social de la sexualidad.  
Analizar los estereotipos de la sexualidad y 
los estándares para hombres y mujeres.  
Comprender las posibles repercusiones que 
afectan a los individuos cuyas elecciones van 
en contra de los mandatos y los estándares 
sociales.  Crear un reglamento de los 
derechos de la sexualidad. 

 
INSTRUCCIONES 
 
1. En plenario, hágale al grupo las siguientes preguntas y genere un pequeño 

debate que lleve al ejercicio (15 minutos): 
• ¿La sexualidad es construida socialmente o biológicamente? ¿Cuál es el 

fundamento para esa respuesta? 
• ¿Cuáles son las normas del reglamento tácito de la sexualidad? ¿Pueden 

describir en torno a qué giran las reglas? Algunos ejemplos para 
reflexionar: 

• ¿Cuándo se les permitió por primera vez pensar en “eso” (ustedes 
como personas sexuales)? ¿O cuándo se suponía que debían hacerlo? 

• ¿Qué señales no verbales se supone que deberían dar acerca de su 
sexualidad cuando salen con otras personas o con sus pares? 

• ¿Qué creen que se espera de ustedes cuando la situación se torna 
más íntima? 

• ¿Qué pasa cuando se superan los 80 años? 
 

2. Explíquele al grupo que analizaremos los estereotipos y mandatos para hombres 
y mujeres.  Divida al grupo en subgrupos pequeños del mismo sexo.  Grupos de 
4 a 7 personas está bien. 
 

3. Entrégueles a los grupos un rotafolio con un cuadro ya preparado con las 
siguientes palabras escritas en la columna izquierda.   
Virginidad Placer Afecto 
Coqueteo Liberación
 Orientación/homosexualidad 
Seducción Elección Cercanía 
Conquista Masturbación Poder 
Castidad Regalos Transacción/intercambio 
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4. La hoja para rotafolio también debería tener 2 columnas más con los títulos 

“hombre” y “mujer” en la parte superior. 
 

5. Cada grupo registrará en las columnas cómo estos temas están ya 
preconcebidos para hombres y mujeres (i.e.; para “virginidad”, la columna 
“hombre” puede decir: no se espera que sea virgen después de la pubertad;  y 
la columna “mujer” puede que diga: se considera que las mujeres son puras si 
son vírgenes).  Cada grupo debe debatir sobre estas palabras dentro del grupo y 
registrar en el cuadro según corresponda las frases e ideas que debaten 
(45 minutos). 

 
6. Una vez que el grupo completo está reunido nuevamente, solicite que cada uno 

de los subgrupos comparta uno o dos ítems del rotafolio que hayan considerado 
fascinantes (15 minutos).  

 
7. Debatan sobre la actividad a partir de las siguientes preguntas (15 minutos): 

A. Es posible que los reglamentos de los hombres y de las mujeres se 
vean muy diferentes, ¿por qué? 

B. ¿Qué les sucede a las personas que no respetan el reglamento de la 
sexualidad? ¿Las consecuencias son peores para los hombres que para 
las mujeres?  

C. Estas son algunas de las reglas tácitas más importantes que tenemos, 
¿por qué? 

D. Si tuvieran que escribir un manual sobre los derechos de sexualidad, 
¿qué tipo de cuestiones incluirían? 

E. ¿Por qué esto es importante para CARE? 
 

NOTAS PARA EL MODERADOR 
 
1. Esta actividad puede resultar bastante incómoda para algunos participantes, ya 

que no es un tema que se discuta a menudo.  Permita que los participantes se 
rían con libertad cuando trabajan con su grupo pequeño.  Algunas veces esta es 
una manera de liberar la tensión nerviosa.   
 

2. Si el tiempo no alcanza, se puede reducir la cantidad de palabras de la lista. 
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ACTIVIDAD 28: DIVERSIDAD A TODO COLOR12 
 
 
OBJETIVO: Presentar y analizar el tema de la diversidad 

sexual, las orientaciones sexuales y la 
identidad de género. 

 
INSTRUCCIONES 
 
1. Miren el video “Diversidad a todo color” (aproximadamente 

30 minutos). Tenga en cuenta que el video está hablado en 
español con subtítulos en inglés. 
 

2. Debatan en plenario: 
• ¿Cómo se sintieron al ver el video? 

Respuestas comunes:   
 “Es algo nuevo para mí”.   
 “Nunca lo he experimentado”.   
 “¿Esto es algo con lo que uno nace o se puede elegir?”.  
 “En el país de donde vengo, no podemos debatir sobre eso”.  “Nuestra 

religión lo prohíbe”. 
 “¿Este es un problema particular en el que deberíamos centrarnos en los 

programas?”. 
 

• ¿Por qué vimos este video? ¿La homosexualidad es parte de la igualdad de 
género? ¿En qué sentido? 

Respuestas comunes:   
 “No estoy seguro”.   
 “La homosexualidad es un tema obligatorio de debate porque creemos en 

la justicia social y en los derechos para todos”.   
 “En esta capacitación estamos hablando sobre los hombres y los niños, 

eso significa que no solo hacemos referencia a hombres y niños 
heterosexuales”. 
 

• ¿Por qué es importante hacer referencia a la homosexualidad cuando se 
debate sobre cómo involucrar a hombres y niños?  
Respuestas comunes: 
 “Nos ayuda a nosotros como diseñadores de programas sociales a ser 

conscientes de nuestras propias percepciones y actitudes”. 

                                                           
12 Diversidad a todo color used with permission from Puntos de Encuentro’s. 

TIEMPO 
60 min 
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 “Nos ayuda a cambiar la manera en que vemos a las personas que son 
lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales”. 

 “Debemos pensar en la seguridad de este grupo cuando diseñamos 
programas para ellos”. 

 “Si la sociedad percibe que un niño o un hombre no permanece dentro de 
la “caja de masculinidad”, puede decir, de una manera negativa y 
despectiva, que tiene un comportamiento femenino.  En ese caso, ¿qué 
hay de malo con ser femenino? ¿O con ser una niña?”. 

NOTAS PARA EL MODERADOR 
 

1. Puede ser útil intentar que los participantes expresen sus sentimientos 
francamente (enojo, tristeza, euforia, confusión, repulsión, satisfacción, etc.) 
y no solo que emitan su opinión sobre el tema. 
 

2. Esta actividad puede resultar bastante incómoda para algunos participantes, 
ya que no es un tema que se discuta a menudo.  Esta incomodidad es, 
precisamente, lo que estamos tratando de analizar, así es que si las personas 
se sienten incómodas, recuérdeles el modelo de Aikido y la toma de 
conciencia. 
 

3. Puede resultar útil relacionar las percepciones en torno a la homosexualidad 
con aquellas en torno a la raza; en muchos contextos sociales, no se 
consideraba natural (ilegal) que las personas de diferentes razas 
mantuvieran relaciones sexuales, se casaran o tuvieran hijos.  Esto ha 
cambiado con el tiempo. 
 

4. Es útil recordarles a los participantes el Artículo 1 de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, que establece que “todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos”. Esto implica que todas las personas, 
incluidas las lesbianas, los homosexuales, los bisexuales y los transexuales 
(LGBT) tienen derecho a gozar de las protecciones proporcionadas por la ley 
internacional de los derechos humanos, incluido lo que respecta a los 
derechos a la vida, a la seguridad y privacidad de una persona, al derecho a 
no ser sometido a tortura, arresto ni detención arbitrarios, al derecho a no 
ser discriminado y al derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión 
pacífica.  (Tomado del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de 
las Naciones Unidas, ONU, noviembre de 2011).  
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ACTIVIDAD 29:  HOMOFOBIA 
 
 
OBJETIVO: Conmover a los participantes para que 

analicen en detalle sus actitudes y valores 
con respecto a la homosexualidad y a la 
relación que estas actitudes pueden tener 
cuando representamos la equidad de género 
y los derechos humanos. 

 
INSTRUCCIONES 
 

1. Explicar a los participantes que se debatirá sobre la 
homofobia. Este término hace referencia a las actitudes y 
los sentimientos negativos asociados a la homosexualidad, 
que pueden conducir al odio, rechazo y, a menudo, implican 
discriminación y violencia. También se hablará sobre el impacto que estas 
actitudes pueden tener en nuestro trabajo. 
 

2. Divida al grupo en grupos de tres (tríos).  Si es posible, tratar de que haya 
un hombre y una mujer en cada grupo.  Explíqueles que deberán mantener 
un diálogo sobre las actitudes hacia la homosexualidad basándose en los tres 
puntos que se detallan a continuación.  Deben escuchar a cada una de las 
personas del grupo y hacer preguntas indagatorias para comprender las 
diferentes experiencias y perspectivas.  Las conversaciones se llevarán a 
cabo en confianza dentro del grupo de tres personas. Recuérdeles las 
“Habilidades para el diálogo” que se presentaron en el módulo 201 (escucha 
activa, modalidad de descubrimiento, compartir la verdad, develar las 
suposiciones, postergar juzgar, prestar atención al todo). 
 

TIEMPO 
45 min 
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3. Cada grupo debe discutir sobre los siguientes temas (otorgue entre 
15 y 20 minutos): 

A. Compartir una experiencia personal en la que hayan cometido, 
observado o experimentado un acto de discriminación hacia alguien 
debido a su orientación sexual, incluidos los hombres homosexuales 
(gays), las lesbianas, los bisexuales y los transexuales.  

B. Compartir una experiencia en la que hayan desafiado a alguien que 
estaba discriminando a una persona por su orientación sexual o alguna 
experiencia en la que hayan sido desafiados por otros. 

C. Discutir sobre las consecuencias de esta discriminación, tanto las 
personales como las sociales, y proponer ideas sobre cuál puede ser la 
causa de esta discriminación. 

D. ¿Por qué este tema es importante cuando discutimos sobre cómo 
involucrar a hombres y niños? 

 
4. En plenario, discutir sobre lo que las personas experimentaron al compartir 

sus experiencias dentro del grupo de tres personas.  ¿Cómo se sintieron al 
hablar sobre este tema? ¿Por qué este tema es importante cuando 
discutimos sobre cómo involucrar a hombres y niños? (Aliente a los 
participantes a que mantengan los ejemplos y las historias personales 
particulares entre los miembros del grupo de tres, pero que se sientan libres 
de compartir los sentimientos que experimentaron). 

En el debate, señale que la homofobia puede ser personal o institucionalizada de 
maneras que afecta los derechos básicos de las lesbianas, gays, bisexuales y 
transexuales (p. ej. acceso a la salud, la educación, el trabajo y la vivienda). En 
los debates, algunas personas pueden hacer referencia al concepto de “crímenes 
de odio”, se pueden hacer preguntas sobre cómo abordar este tema se adecua a 
la misión y visión de CARE. 

 

NOTAS PARA EL MODERADOR 
 

1. Asegúrese de dejar en claro que la razón por la que estamos discutiendo 
sobre la homofobia es porque la “caja de masculinidad” y la masculinidad 
hegemónica tienen consecuencias negativas para hombres y mujeres.  La 
masculinidad hegemónica mantiene a hombres y mujeres atrapados en la 
“caja”.  Y uno de los pilares que sostiene a la masculinidad hegemónica es la 
homofobia, porque censura en los hombres cualquier expresión de 
características femeninas, incluidos la ternura, la sensibilidad, la dulzura y el 
afecto; de esta manera, se reafirman los estereotipos masculinos, como la 
agresión, la fuerza física, la dominación, etc.   La “caja de masculinidad” 
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establece que las actitudes negativas hacia los hombres homosexuales o 
hacia los hombres con cualidades femeninas están bien.  Pero nosotros 
estamos tratando de erradicar la idea de que la discriminación hacia 
cualquier persona o grupo esté bien. 
 

2. Además, asegúrese de dejar en claro que en CARE “buscamos un mundo de 
esperanza, tolerancia y justicia social, en el cual la pobreza se haya superado 
y las personas vivan con dignidad y seguridad”. Esto incluye el derecho de la 
comunidad homosexual de vivir sin violencia y discriminación, y de gozar de 
la igualdad de acceso a la educación, la salud, el trabajo, la vivienda, etc. 
 

3. Durante el debate en plenario, los participantes pueden sentirse tentados a 
compartir historias que se discutieron con el grupo de tres personas.  
Aliéntelos a que mantengan esas historias como algo privado y que solo 
discutan sobre el proceso de compartir, y sobre las emociones o los 
sentimientos que experimentaron mientras analizaban el tema. 
 

4. Además, los moderadores deberían estar preparados para lidiar con 
argumentos religiosos que afirman que la homosexualidad es un pecado y 
que la Biblia o el Corán así lo expresan.  Tenga cuidado de no involucrarse en 
argumentos en contra de las doctrinas religiosas.  Pero señale que quienes 
practican tanto el cristianismo como el islamismo (como así también la 
mayoría de las demás religiones) destacan la necesidad de amar y respetar a 
todos, y de cuidar de ellos.  Como moderador puede luego hacer la siguiente 
pregunta al grupo, ¿qué significa en términos prácticos amar y respetar a 
quienes forman parte de la comunidad LGBT, y cuidar de ellos? (Esta puede 
ser una pregunta retórica o no retórica, depende del tiempo restante 
disponible).  Lo más importante en este caso es recordarles a los 
participantes que CARE espera que nosotros respetemos a TODOS los seres 
humanos y que cuidemos de ellos, sin importar su orientación sexual (o raza, 
edad, religión, casta, tribu, género, discapacidad, etc.).  
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ACTIVIDAD 30: PROGRAMA PROMISORIO, DESTACAR LA 
SEXUALIDAD  
 
 
OBJETIVO:  Aprender acerca de un ejemplo programático 

que involucra a hombres y niños en uno o 
más aspectos de la “sexualidad”.  
Comprender las intervenciones del proyecto.  
Comprender el sentido de las lecciones que 
se aprendieron. 

 
INSTRUCCIONES 
 
1. Durante cada actividad del “Programa promisorio”, el 

moderador presentará un programa que destaca la temática 
particular de involucrar a niños y hombres que el grupo está 
debatiendo (i.e.; sociabilización de género, sexualidad, 
poder/violencia, etc.).  La presentación se puede realizar en diapositivas de 
PowerPoint, en un video o mediante un panel de expertos en el tema.  La idea 
es, primero, dedicar entre 15 y 20 minutos a la presentación y luego, brindarles 
a los participantes la oportunidad de involucrarse en el tema. 
 

2. Un ejemplo de un proyecto que aborda los derechos de la sexualidad es la 
iniciativa “Inner Spaces Outer Faces Initiative” (ISOFI) en la India y Vietnam.  

 
3. Pase las diapositivas y presente un resumen del proyecto, el enfoque, los 

resultados y las lecciones que se aprendieron (las diapositivas indican los temas 
de debate). 

 
4. Después de la presentación, genere un debate plenario para obtener ideas de 

los participantes.  ¿Qué pensamientos iniciales tienen? ¿Qué fue lo que 
sobresalió para ellos? ¿Vieron ejemplos del tema en la presentación? ¿Se han 
encontrado con proyectos similares? 

 

NOTAS PARA EL MODERADOR 

1. Muchos de los participantes pueden saber más acerca del “programa promisorio” 
o del proyecto que usted como moderador.  Esto está bien.  De hecho, es una 
oportunidad de hacer que los participantes tomen el control y proporcionen 
miradas más profundas acerca ese programa en particular.  Pero tenga cuidado 
de no permitir que los participantes tomen el control de la sesión. 

TIEMPO 
45 min 
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SECCIÓN 6: INTEGRACIÓN DE TODAS LAS PARTES Y DE 
OTRAS ACTIVIDADES ENERGIZANTES  

 
Esta sección relaciona todos los conocimientos e invita a los participantes a que 
aborden sus planes programáticos en función de las actividades que se llevaron a 
cabo sobre cómo involucrar a hombres y niños a favor de la equidad de género.  Se 
motiva a los participantes a que analicen y elaboren métodos reales y prácticos 
para implementar sus propios programas y trabajar en esta área.  Esta sección 
también incluye actividades para conectarse y compartir recursos adicionales. 
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ACTIVIDAD 31: EJEMPLOS DE CÓMO INVOLUCRAR A 
HOMBRES Y NIÑOS EN EL TRABAJO DE ELABORAR 
PROGRAMAS 
 
 
OBJETIVO:  Brindarles a los participantes la oportunidad 

de aprender sobre programas que ya existen 
para involucrar a hombres y niños. 

 
INSTRUCCIONES 
 
1. Para esta actividad, necesitará tres participantes o 

moderadores que estén familiarizados con los programas 
que elija destacar y que deseen conducir un debate sobre los 
programas.  Presentar y brindar un buen resumen de tres 
programas diferentes (proyectos) que, de manera activa, estén involucrando a 
hombres y niños (10 minutos). 
 
EJEMPLOS DE PROGRAMAS  

A. Abatangamuco, un movimiento masculino sobre nuevas maneras de 
ser en Burundi. 

B. ISARO, el rol de los hombres y los niños en las Asociaciones 
Comunitarias de Ahorro y Crédito (Village Savings and Loan 
Associations, VSLA) en Ruanda. 

C. Men As Partners (MAP), de la organización EngenderHealth (como un 
ejemplo externo). 

D. One Man Can, de la organización Sonke Gender Justice Network. 
 

2. Permita que los participantes elijan a qué presentación desean asistir.  Los 
participantes deben enfocarse en las estrategias que se utilizaron y en los 
resultados que se alcanzaron.   
 

3. Cada presentación y debate se lleva a cabo simultáneamente en salas 
separadas.  Los presentadores deben exponer un resumen del programa 
(algunos pueden elegir mostrar un video o entregar material relevante) y luego 
conducir un debate sobre las estrategias que se utilizaron y los resultados que 
se alcanzaron.  Los presentadores deben dedicar suficiente tiempo para 
preguntas y respuestas durante la presentación  (40 minutos). 

 
4. Una vez finalizadas las presentaciones de los programas, el grupo se reúne 

nuevamente y, utilizando la metodología de la pecera, los participantes discuten 
sobre su sesión y responden a las preguntas que hacen las personas desde fuera 
de la pecera.  Dedique entre 20 y 25 minutos por grupo y luego rótelos (los 
participantes del círculo interior deben ser personas que hayan asistido a la 

TIEMPO 
120 min 
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misma presentación).  Los ejemplos de preguntas para comenzar la actividad de 
la pecera incluyen las siguientes: 

 
A. ¿Qué les impresionó del proyecto al que asistieron?  
B. ¿Qué estrategias creen que pueden imitar?   
C. ¿Qué desafíos creen que hay o qué preocupaciones tienen con 

respecto al programa?  
D. ¿Qué los entusiasma de este programa?  

 
NOTAS:  Deje 2 sillas libres en el círculo interior para que los participantes del 
círculo exterior se sienten si eligen participar del diálogo.  Para obtener consejos 
sobre esta parte, consulte la metodología de la pecera que se presentó en el 
módulo 201 de la Capacitación en Equidad de Género y Diversidad (Gender 
Equity and Diversity, GED). 
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ACTIVIDAD 32: CREAR NUESTRA DEFINICIÓN DE 
INVOLUCRAR A HOMBRES Y NIÑOS 
  
 
OBJETIVO: Evaluar la comprensión de los participantes 

de por qué, qué, para quién y cómo CARE 
involucra a hombres y niños. 

 
INSTRUCCIONES 
 
1. Solicite a los participantes que formen 4 grupos pequeños y 

que discutan sobre su comprensión de lo que realmente 
significa involucrar a hombres y niños en CARE 
(30 minutos):   

A. ¿Por qué lo hacemos? 
B. ¿Qué es? 
C. ¿A quién beneficia? 
D. ¿Cómo (cuándo y dónde) lo hacemos? 

2. Luego, cada grupo prepara una manera creativa de presentar su debate.  
Avíseles a los grupos que tendrán entre 5 y 10 minutos para su presentación.  
Aliente la creatividad, por ejemplo, sátiras, rotafolios, mímica, poemas, juegos, 
etc. (30 minutos). 
 

3. Presentaciones en grupos pequeños (sketches, juegos, etc.).  Luego de cada 
presentación, pídales a quienes están observando que respondan las preguntas 
de “por qué, qué, para quién y cómo” que se mencionaron en la presentación. 
Registre las respuestas en un rotafolio, para así crear nuestra definición de 
involucrar a hombres y niños. 

 
4. Repase la lista y pida ideas y comentarios sobre nuestra definición preliminar de 

involucrar a hombres y niños. 
 

5. (OPCIONAL) Los moderadores pueden tomar esta lista e incorporarla como parte 
de una definición de involucrar a hombres y niños.  Se puede compartir esta 
definición con los participantes más adelante en la sesión para revisarla, editarla 
y compartir más ideas al respecto. 

 
ALGUNOS EJEMPLOS DE COMENTARIOS 

¿POR QUÉ?  
• Los hombres y niños son parte de la estructura y de las relaciones que 

pueden perpetuar la desigualdad de género. 
• Estamos cambiando la dinámica de poder de la sociedad.   
• Los hombres tienen el poder, por eso es necesario que trabajemos con 

ellos. 

TIEMPO 
135 min 
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• Les brinda a los hombres oportunidades de reflexionar sobre cuestiones 
de género. 

¿QUÉ? 
• Desafiar la masculinidad hegemónica. 
• Permitirles a los hombres explorar masculinidades alternativas. 
• Observar a los hombres y niños convertirse en agentes de cambio en sus 

comunidades. 
• Encontrar puntos de enfoque: sexualidad, violencia, masculinidades, 

derechos, paternidad. 
¿PARA QUIÉNES? 

• Hombres y mujeres 
• Personal de CARE 
• Familias  
• Líderes religiosos 
• Políticos 

¿CÓMO? 
• Crear conciencia 
• Defensa 
• Educación 
• Trabajar con los hombres y apoyarlos en su función como agentes de 

cambio 
• Trabajar con alianzas y asociaciones para lograr un impacto 

NOTAS PARA EL MODERADOR 
 
1. Esta actividad es ideal para realizar cerca del final del taller o justo antes de que 

los participantes comiencen a trabajar en sus propios planes personales para 
involucrar a hombres y niños (Engaging Men and Boys, EMB). 
 

2. Puede ser útil recordarles a los participantes que cuando vuelvan a sus 
compañías, se les preguntará qué significa involucrar a hombres y niños a favor 
de la equidad de género; esta es una manera perfecta de prepararse para ese 
momento. 
 

3. Este ejercicio es una muy buena manera de evaluar la comprensión de los 
participantes y puede ser parte de su evaluación de la capacitación completa; 
alienta a los participantes a reflexionar sobre cada uno de los temas y a 
relacionarlos. 
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ACTIVIDAD 33:  PRÁCTICAS PROMETEDORAS, ELEMENTOS 
PARA PROGRAMAS Y RECURSOS 
  
 
OBJETIVO:  Hacer una síntesis del conocimiento sobre las 

repercusiones de los programas y mostrarles 
a los participantes dónde pueden encontrar 
recursos adicionales para expandir su 
conocimiento. 

 
PREPARATIVOS 

1. Computadora, proyector, pantalla, presentación de 
PowerPoint 

2. Material con información sobre la presentación en 
PowerPoint (opcional) 

3. Acceso a Internet para mostrar los recursos digitales 
(opcional) 

 
INSTRUCCIONES 
 
1. Si decidió distribuir material impreso sobre la presentación en PowerPoint, siga 

adelante y repártalo. 
 

2. Recuérdeles a los participantes lo que se ha cubierto en las sesiones hasta ahora 
y cómo esta sesión pretende hacer una síntesis y mejorar las repercusiones en 
nuestros programas; además, muéstreles cuántos otros recursos existen (y 
dónde están), para cuando ellos implementen este trabajo luego del taller.  

 
3. Diapositiva nro. 2: “Recuérdame” 

Ahora que los participantes han ahondado en los temas y en los ejemplos de 
programas, comience con esta diapositiva para corroborar si la recuerdan y si el 
diagrama aún sigue siendo válido. Puede pedirles a los participantes que 
proporcionen ejemplos del diagrama a partir de ejemplos de programas 
anteriores (p. ej. en la película “MACHO”, cómo los grupos de hombres que 
protestan para pedir justicia en el caso de violación constituyen una manera de 
trabajar a favor de la equidad de género). Luego, haga énfasis en el aspecto del 
género sincronizado del diagrama y recuérdeles a los participantes que esto 
significa: trabajar con hombres y mujeres, niños y niñas, de una manera 
intencional y con apoyo mutuo que desafíe las reglas de género y favorezca el 
logro de la equidad de género. 

 

TIEMPO 
45 min 
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4. Diapositiva nro. 3: “Elementos funcionales de los programas de género 
sincronizado” 

Esta diapositiva analiza un poco más los elementos de los programas de 
género sincronizado. Puede ser útil como guía para el diseño de programas, 
el monitoreo, la evaluación y la recaudación de fondos, como así también una 
guía sobre cómo comunicar nuestro trabajo de involucrar a hombres y niños 
a favor de la equidad de género. Las preguntas en la columna de la derecha 
se pueden usar como lista de control. También se puede observar que los 
elementos (en la columna de la izquierda) se mostraron antes en la sesión 
“qué significa realmente involucrar a hombres y niños”. 
 

5. Diapositiva nro. 4: “13 principios...” 
Alejándose un poco más, estos 13 principios fueron acordados por la alianza 
mundial MenEngage, una alianza entre organizaciones no gubernamentales (ONG) 
y agencias de la ONU que busca involucrar a hombres y niños para lograr la equidad 
de género.  CARE es miembro del comité de dirección de la alianza 
MenEngage. Estos principios constituyen una buena guía integral sobre cómo 
abordamos el trabajo, similar a los principios de los programas de CARE. No 
es necesario que lea cada uno de los principios (por eso es bueno entregarle 
el material a la gente), pero permita que las personas lean la lista 
rápidamente. La sección con comentarios de esta diapositiva brinda más 
explicaciones de lo que cada principio significa.  Algo que es bueno destacar 
es que los principios son muy explícitos en cuanto a trabajar junto con las 
mujeres y ser aliados en el esfuerzo para luchar por los derechos de las 
mujeres. La alianza considera su trabajo como una parte integral de un 
esfuerzo colectivo por la equidad de género, no como un movimiento 
independiente. 
 

6. Diapositiva nro. 5: “Informe de 2007 de la OMS: Factores clave de las 
intervenciones exitosas” 
Acercándose un poco más, esta diapositiva hace referencia a factores específicos 
de intervenciones de programas exitosos. Estos factores son parte del análisis 
interno de 2007 que la OMS realizó de 58 proyectos.  A medida que analiza los 
puntos destacados, resulta útil brindar ejemplos de sesiones anteriores. Por 
ejemplo, para “usar mensajes positivos y afirmativos, que hagan referencia a los 
beneficios”, les puede recordar a los participantes sobre los mensajes a los 
hombres del programa Abatangamuco, “seamos portadores de luz”. Para otro 
ejemplo, “alentar a los hombres a que reflexionen sobre los costos de la 
masculinidad hegemónica para los hombres y las mujeres”, se les puede 
recordar a las personas sobre los grupos del video “MACHO” y sobre lo que 
compartían, o sobre las reflexiones de Tony Porter sobre el impacto de sus 
acciones y las de otros en Sheila. 
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7. Diapositiva nro. 6: “Elementos de los programas: Las lecciones que CARE 

aprendió” 
Esta diapositiva podría ser útil para los participantes porque hace referencia, 
específicamente, a los programas de CARE en diez países (financiados con 
fondos de Teletón de Noruega). Las lecciones aprendidas que se comparten 
aquí surgieron a partir de una evaluación intermedia sobre los diez 
programas que se realizó durante abril de 2013. Muchas son similares a los 
factores de la OMS que aparecen en la diapositiva anterior. 
 

8. Diapositiva nro. 7: “IMPACTO: La violencia basada en el género” 
Las próximas cuatro diapositivas son parte de la evaluación intermedia sobre 
diez de los programas de CARE que involucran a hombres y niños. Les dan a los 
participantes una idea de los tipos de cambios específicos que nuestros 
programas están observando (resultados) a través de su trabajo. Este nivel de 
especificidad puede ayudar a los participantes a obtener ideas más concretas de 
qué, específicamente, estamos logrando y evaluando. Las diapositivas se 
agrupan por temas; esta en particular presenta los cambios en la violencia 
basada en el género. Tenga en cuenta que no todos los cambios que se estudian 
son positivos; es importante para nosotros supervisar las consecuencias no 
intencionadas y corregirlas sobre la marcha mientras las estudiamos. A medida 
que analizan los puntos, resulta útil relacionarlos con los elementos de los 
programas exitosos mencionados anteriormente, por ejemplo, el hecho de que 
los hombres expresen felicidad con respecto a la nueva situación con menos 
violencia, este es un ejemplo de un beneficio para los hombres como resultado 
del nuevo comportamiento que surgió a partir del cambio.  

 
9. Diapositiva nro. 8: “IMPACTO: Salud reproductiva y sexual” 

Puede observar un punto destacado que hace énfasis en el placer sexual y 
les recuerda a los participantes sobre los círculos de la sexualidad.  

10.Diapositiva nro. 9: “IMPACTO: División del trabajo y acceso al trabajo 
remunerado”  
El tema de la “división del trabajo dentro del hogar” es una cuestión importante. 
A menudo, también se hace referencia al tema como “trabajo de cuidado”. Esto 
es muy importante en nuestros propios programas, especialmente ya que 
muchas de nuestras actividades para el empoderamiento de las mujeres buscan 
involucrarlas en actividades comunitarias y comerciales. Como parte de nuestro 
enfoque de no hacer daño, queremos asegurarnos de que mientras le pedimos a 
las mujeres que dediquen tiempo a nuevas actividades, no se las esté 
sobrecargando el doble con las tareas del hogar. Queremos asegurarnos de que 
las responsabilidades del hogar se comparten y otros se encargan de ellas, y no 
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que las realizan las niñas del hogar (como se encontró en algunas encuestas 
cualitativas que CARE realizó). Este tema de la división del trabajo es, a veces, 
un punto de partida para involucrar el trabajo de hombres y niños, 
especialmente en actividades de desarrollo económico con mujeres y niñas. 
CARE ha desarrollado algunas herramientas de programas para esta área.  

11.Diapositiva nro. 10: “IMPACTO: Toma de decisiones” 
Este es un tema que muchos de nuestros programas analizan, a pesar de que 
algunos solo les preguntan a las mujeres sobre sus experiencias en la toma de 
decisiones; es importante también preguntarles a los hombres y niños sobre sus 
experiencias en la toma de decisiones. Este es un tema complicado para 
evaluarlo con precisión (tanto dentro como fuera de CARE), debido a que los 
informes de “toma de decisiones en conjunto” pueden significar algo diferente 
en la realidad, por ejemplo, pueden significar que “en última instancia, en una 
pareja, es el hombre quien decide, aun si la mujer no está de acuerdo”, “lo 
acordamos mutuamente antes de tomar la decisión”. 

12.Diapositiva nro. 11: “Desafíos, debilidades y preguntas restantes” 
Esto les da a los participantes una idea de en qué lugares aún tenemos trabajo 
que hacer. Recuérdeles a los participantes que esta lista proviene de oficinas de 
diez países que trabajan para involucrar a hombres y niños (tomado del informe 
de la mitad del período). 

13. Diapositivas nro. 12 y 13: “Recursos” 
Esto les da a los participantes una idea de los diferentes recursos disponibles 
para el personal; hemos organizado estos recursos a partir de la realización de 
investigaciones extensas. Esta página se actualiza con frecuencia. Si los 
participantes encuentran recursos adicionales, no dude en compartirlos con el 
moderador (quien luego los puede compartir con el equipo de Género y 
Empoderamiento para subirlos a la página). En caso de estar conectado a 
Internet, les puede mostrar a los participantes la página real sobre género de 
Wikipedia.  

14.Diapositivas nro. 14 y 15: Temas 
Es importante que los participantes comprendan que la capacitación solo cubre 
algunos de los temas clave que son parte de los programas para involucrar a 
hombres y niños. Esta es una lista de los temas clave que identificamos a partir 
de una investigación sobre programas de estudio y material de formación, 
además de bibliografía especializada sobre prácticas prometedoras. La 
diapositiva nro. 15 es un cuadro de las prácticas prometedoras (internas y 
externas a CARE) e incluye qué temas se abordan en esas prácticas. Quizás note 
algunas áreas vacías, especialmente las que tratan sobre la diversidad sexual. 
Algunas tienen el signo “?” porque se prestan para realizar un debate sobre el 
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tema, pero solo si explícitamente se brindan las condiciones y se expresa la 
intención de hacerlo. También es importante tener en cuenta que, si bien no 
analizamos todas estas prácticas prometedoras en nuestro taller, las siguientes 
diapositivas proporcionan resúmenes sobre lo que trata cada práctica. 
Infórmeles a los participantes que no analizarán cada una de las prácticas en 
este momento, pero que los resúmenes son para que ellos los revisen; estas 
prácticas prometedoras también están en la lista (con enlaces para obtener 
información adicional) de la página sobre género de Wikipedia.  

NOTAS PARA EL MODERADOR 

1. A pesar de que esta es una sesión densa con mucha información, la mayor parte 
no es material “nuevo”, sino una manera de reforzar y sintetizar el aprendizaje 
de sesiones anteriores. Algunos participantes aprecian este tipo de sesión 
“final”. Será necesario analizar el público con anticipación y adaptarse a ellos. 

 
2. Está bien si no tiene todas las respuestas a las preguntas que los participantes 

puedan hacer. Cuando un moderador dice: “no lo sé, ¿qué piensan otros?” o 
“puedo analizarlo y responderte luego”, o “aún no tenemos una respuesta para 
eso”, en realidad, ayuda a reforzar y crear una cultura de aprendizaje 
colaborativo. Este es un mensaje muy positivo para dar y es particularmente 
adecuado para un campo relativamente nuevo como este. Esto puede ser 
alentador para los participantes, especialmente para los curiosos que pueden 
querer aceptar el desafío de aprender y encontrar algunas de las respuestas 
mediante de su propio trabajo.  
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ACTIVIDAD 34:  CÍRCULOS DE BAILE CONCÉNTRICOS 
  
 
OBJETIVO:  Esta actividad sirve como una actividad 

energizante o para romper el hielo. 
 
INSTRUCCIONES 
 
1. Los participantes forman 2 círculos (uno dentro del otro y 

con la misma cantidad de participantes en cada uno); deben 
estar de pie y unos frente a otros.   
 

2. Cuando comienza la música, los círculos deben moverse en dirección opuesta 
(uno según las agujas del reloj, el otro en contra de las agujas del reloj) y los 
participantes deben bailar.  (Asegúrese de que la música sea movida y relevante 
para la cultura en cuestión). 

 

3. Cuando la música se detiene, pida que cada participante se de vuelta para mirar 
a su nuevo compañero y discutir sobre un tema durante 3 a 5 minutos. 

 
A. Qué me gusta de ti. 
B. Los desafíos a los que me puedo enfrentar al intentar involucrar a 

hombres y niños. 
C. Cuáles son mis planes iniciales para el próximo año con respecto a 

involucrar a hombres y niños. 
 

4. (Opcional) Después de cada tema, dedique unos minutos a escuchar ideas sobre 
lo que discutieron los participantes. 

 
NOTAS PARA EL MODERADOR 
 
1. Esta actividad energizante es ideal para cuando se desea tener una 

noción de lo que los participantes están pensando o aprendiendo.  
Simplemente cree temas o preguntas para abordar esas inquietudes 
(i.e.; “¿qué ronda sus cabezas en este preciso momento?”, “¿Cuáles son 
sus opiniones con respecto a la teoría que hemos cubierto?”, “Con sus 
palabras, expliquen <espacio en blanco>”). 
 

2. Esta es una muy buena actividad para realizar después del almuerzo o 
durante la tarde.  Pero sea amable con cualquier participante que se 
sienta incómodo bailando.  Simplemente pueden caminar en círculo si así 
lo desean.  

 

TIEMPO 
20 min 
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ACTIVIDAD 35: CONEXIONES PARA IMPLEMENTAR UN 
PROGRAMA PARA INVOLUCRAR A HOMBRES Y NIÑOS 
  
 
OBJETIVO:  Lograr que los participantes comiencen a 

pensar en sus propios desafíos y 
oportunidades al implementar los programas 
para involucrar a hombres y niños. 

 
INSTRUCCIONES 
 
1. Reparta dos hojas de papel de color a cada participante 

(cada hoja debe ser de un color diferente).   
 

2. Dígales a los participantes: “cuando tenemos preguntas, a 
menudo, la respuesta está en la sala.  Queremos que se relacionen unos con 
otros durante el próximo año y queremos que comiencen ahora”. 
 

3. Pida a los participantes que escriban palabras clave sobre “¿Cuál es mi desafío 
más grande en torno a la implementación de un programa para involucrar a 
hombres y niños?” en una hoja de color (p. ej. la roja). Brinde algunos 
ejemplos.  (10 minutos) 

 
4. Pida a los participantes que escriban palabras clave sobre “¿Qué oportunidades 

tengo?” en la otra hoja. Brinde algunos ejemplos.  (10 minutos) 
 

5. Luego, cada participante se debe pegar con cinta la hoja de las oportunidades 
en la espalda y la hoja del desafío en el pecho.  Durante el tiempo que resta, 
solicite a los participantes que caminen alrededor de la sala relacionándose y 
que lean las declaraciones de los demás y discutan ideas. 

 
6. Al finalizar la actividad de sociabilización, camine alrededor del círculo y pida a 

los participantes que compartan algo que hayan aprendido. 
 
NOTAS PARA EL MODERADOR 
1. Ya que la “asociación” es un principio clave en el trabajo de CARE, resulta útil 

preguntarles a los participantes sobre los tipos de socios con los que CARE 
puede aprender y de quienes se puede nutrir. Un principio importante en el 
trabajo de involucrar a hombres y niños a favor de la equidad de género es que 
se lleva a cabo como aliados con las mujeres y con organizaciones de mujeres.  
 

2. Este no es solo un buen ejercicio para lograr que los participantes reflexionen 
sobre cómo el involucrar a hombres y niños se aplicará a sus trabajos, sino que, 
además, sirve como una excelente oportunidad para que los participantes 

TIEMPO 
 45 min 
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conversen con otras personas de la sala que pueden tener desafíos similares ¡o 
respuestas! 
 

3. Puede ser una buena idea tener algunos recursos simples disponibles para esta 
sesión.  Por ejemplo: el folleto de Working Groups (disponible en: 
http://gender.care2share.wikispaces.net/Gender+Working+Groups); los 
módulos de capacitación de GED (disponibles en: 
http://gender.care2share.wikispaces.net/Gender+Equity+and+Diversity+work+
at+CARE); la página de Wikipedia sobre involucrar a hombres y niños en: 
http://gender.care2share.wikispaces.net/Engaging+Men+%26+Boys 
 

4. Otra opción puede ser que haya computadoras portátiles con acceso a Internet 
disponibles en la sala, para que los participantes también puedan usar este 
tiempo para buscar respuestas o recursos relacionados con sus desafíos. 

 

http://gender.care2share.wikispaces.net/Gender+Working+Groups
http://gender.care2share.wikispaces.net/Gender+Equity+and+Diversity+work+at+CARE
http://gender.care2share.wikispaces.net/Gender+Equity+and+Diversity+work+at+CARE
http://gender.care2share.wikispaces.net/Engaging+Men+%26+Boys
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ACTIVIDAD 36:  PLANIFICACIÓN DE SUS SIGUIENTES 
PASOS 
  
 
OBJETIVO:  Otorgarles tiempo a los participantes para 

que comiencen a planificar la 
implementación de las medidas. 

 
INSTRUCCIONES 
 
1. Uno de los desafíos más grandes que solemos tener es el de 

encontrar tiempo para reflexionar y planificar.  Ahora 
asignaremos tiempo en el taller para reflexionar sobre 
nuestros conocimientos y para planificar nuestras próximas 
medidas.  Las próximas medidas pueden ser cualquier cantidad de acciones.  
Puede ser escribir una nota conceptual o podría ser crear temas de debate para 
su equipo. 
 

2. OPCIÓN A 
Los participantes trabajan solos mientras que los moderadores permanecen 
disponibles para responder preguntas. 
 
OPCIÓN B (adicionar 45 minutos más) 

I. Los participantes se organizan en grupos por roles (unidades, equipos, 
etc.) y juntos proponen las próximas tareas por realizar para cada 
medida. 

II. Los participantes reflexionan sobre los recursos que hay en la sala 
(pares), y sobre qué apoyo se les podría solicitar y qué apoyo uno podría 
brindarles a ellos.   

III. En diferentes fichas, los participantes escriben qué apoyo podrían 
ofrecerles a otros (una idea por ficha).  En otras fichas, los participantes 
registran qué recursos o asistencia podrían necesitar (1 idea por ficha). 

IV. Coloque todas las fichas con los “recursos que se necesitan” en la pared y 
analícenlas. 

V. Coloque todas las fichas con los “recursos que puedo proporcionar” en la 
pared y analícenlas. (La idea es que algunos de los recursos que se 
necesitan están en la sala y se pueden comenzar a establecer 
conexiones). 

 
3. Reúna a los participantes de nuevo en el círculo y pregúnteles: ¿cómo les resultó 

la sesión de planificación?,  ¿les resultó útil? Permita que los participantes 
compartan sus pensamientos e ideas sobre sus planes. 

 
 
 

TIEMPO 
 120 min 
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NOTAS PARA EL MODERADOR 
 
1. Puede ser una buena idea tener algunos recursos simples disponibles para esta 

sesión.  Por ejemplo: el folleto de Working Groups (disponible en: 
http://gender.care2share.wikispaces.net/Gender+Working+Groups); los 
módulos de capacitación de GED (disponibles en: 
http://gender.care2share.wikispaces.net/Gender+Equity+and+Diversity+work+
at+CARE); la página de Wikipedia sobre involucrar a hombres y niños en: 
http://gender.care2share.wikispaces.net/Engaging+Men+%26+Boys 

 
 

http://gender.care2share.wikispaces.net/Gender+Working+Groups
http://gender.care2share.wikispaces.net/Gender+Equity+and+Diversity+work+at+CARE
http://gender.care2share.wikispaces.net/Gender+Equity+and+Diversity+work+at+CARE
http://gender.care2share.wikispaces.net/Engaging+Men+%26+Boys
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ACTIVIDAD 37: NUDO HUMANO (ACTIVIDAD 
ENERGIZANTE) 
  
 
OBJETIVO:  Permitir que los participantes experimenten 

el reconocimiento y una manera creativa de 
compartir el conocimiento. 

 
INSTRUCCIONES 
 
1. Pida a los participantes que se pongan de pie y formen un 

círculo de 7 a 10 personas (forme 2 o más círculos uno al 
lado del otro si es necesario).  Luego, cada una de las 
personas coloca las manos en el centro de su respectivo 
círculo y toma la mano de 2 personas diferentes. 
 

2. Pida que cada persona comparta pensamientos positivos con aquellas personas 
con quienes se está tomando de la mano. 

 
3. Una vez que todos hayan compartido sus pensamientos positivos, desate el 

nudo (deben continuar tomados de la mano).  Puede que las personas terminen 
con un círculo, un círculo de manos entrelazadas o con más círculos de los que 
tenían al comienzo.  Una vez que los círculos se modifican, solicite a los 
participantes que compartan su aprendizaje. 

 

NOTAS PARA EL MODERADOR 
 
1. En general, las palabras y los comentarios que surgen son los siguientes: 

cooperación, colaboración, trabajo en equipo, desarrollo de estrategias, 
perseverancia, superar obstáculos, lo que inicialmente parecía imposible se 
puede lograr, las cosas no siempre resultan como uno quisiera, etc.   

TIEMPO 
 20 min 
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ACTIVIDAD 38:  YO SOY (ACTIVIDAD ENERGIZANTE) 
  
 
OBJETIVO: Esta actividad sirve como una actividad 

energizante o para romper el hielo. 
 
INSTRUCCIONES 
 
1. Formar un círculo con los participantes de pie y 

mirando hacia el centro. 
 

2. El moderador explica el ejercicio.  Una persona comienza 
por ingresar al círculo, se gira para mirar de frente a la persona que tiene a 
su izquierda y, mirándola a los ojos, se describe a sí misma diciendo “yo soy 
X” (feliz, un hombre, fuerte, orgulloso, etc.).  Luego, esa persona camina 
alrededor del círculo en el sentido de las agujas, debe ir mirando a los 
participantes a los ojos y compartiendo una declaración diferente con cada 
persona del círculo tan rápido como pueda.  Esa persona debe hacer esto con 
tantas personas como pueda mientras los demás escuchan.  Cuando la 
persona hace una pausa, pierde una oportunidad o ya no tiene qué decir, se 
detiene y vuelve al círculo en ese punto; luego, comienza la siguiente 
persona del círculo que aún no haya participado.  Se le debe brindar la 
oportunidad de hacer la actividad a cada persona. 
 

3. El moderador invita a los participantes a que expresen cómo se sienten y a 
que compartan reflexiones y observaciones, por ejemplo, ¿qué cosas no 
dijimos acerca de nosotros mismos?, ¿por qué no? ¿Qué nos dijo nuestro 
lenguaje corporal? Si es que dijo algo.  ¿Hubo alguna influencia del “género” 
en el ejercicio? ¿Cómo se sintieron los hombres al mirar a otros hombres a 
los ojos?  

 
4. Además de ser un ejercicio para romper el hielo, se puede utilizar en otras 

actividades que analizan las identidades de género. 

TIEMPO 
30 min 
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ACTIVIDAD 39:  RESUMEN DEL DÍA ANTERIOR (ACTIVIDAD 
ENERGIZANTE) 
  
 
OBJETIVO: Este ejercicio sirve como actividad 

energizante y es una manera muy creativa de 
recapitular el aprendizaje del día anterior.  

 
PREPARACIÓN/MATERIALES: 
 
TRABAJO PREVIO DEL MODERADOR: Tome un número de 
fichas igual a la cantidad de participantes que hay y divídalas 
en dos pilas, pila A y pila B. (El número de personas debe ser 
par, por este motivo, quizás sea necesario que un moderador 

participe en la actividad). Tome las fichas de la 
pila A y escriba en cada ficha y en letras 
grandes una frase única, una palabra o un tema 
de aprendizaje que se haya presentado o 
compartido en cada una de las actividades del 
día anterior.  En las fichas de la pila B copie 
exactamente las mismas frases o palabras que 
están en las fichas de la pila A. Se deberían 
tener 2 pilas idénticas (que tengan las mismas 
frases en cada ficha).   Divida a los 
participantes en dos equipos.  Una de las pilas 
de fichas será para el equipo A y la otra para el 
equipo B. Mezcle la pila del equipo A y 
entrégueles las fichas a los participantes.  
Mezcle la pila del equipo B y entrégueles las 

fichas a los participantes.  (No mezcle las pilas A y B). Cada persona debe recibir 
una ficha.  (Está bien si hay alguien que no está presente y otra persona recibe 
2 fichas). 
 
INSTRUCCIONES 
 

1. Explíqueles a los participantes que competirán entre ellos. Deberán ordenar las 
fichas según el orden correcto con el que fueron presentados los temas el día 
anterior.  Deben colocar las fichas en el suelo según el orden correcto.  Tendrán 
5 minutos para completar esta actividad.  Cada grupo puede reunirse alrededor 
de las fichas para que el otro grupo no vea su secuencia.   
 

2. Una vez que se termina el tiempo asignado, pida a los equipos que se alejen 
para que todos puedan ver ambas listas.  Camine al costado de las listas y 
analice una ficha a la vez.  Después de confirmar con el grupo que la ficha se 
encuentra en el lugar correcto, pídales a dos o tres participantes que compartan 
algo que hayan aprendido o que hayan considerado interesante de esa actividad.  
Una vez que se haya recapitulado el aprendizaje, pase a la siguiente ficha y 

TIEMPO 
15 min 

 

Fichas con ejemplos 

El video 
 

El video 
 

Cita rápida Cita rápida 

Me alegro de 
ser mujer  

Me alegro de 
ser mujer  
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continúe con el proceso hasta llegar al final de las listas.  (Puede ser que no 
todas las fichas se encuentren en el lugar correcto.  Si este es el caso, cuando 
llegue a la ficha que no está en el lugar correcto, pida a los participantes que la 
quiten y la vuelvan a colocar en el lugar correcto; luego continúe con la 
recapitulación). 
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ACTIVIDAD 40:  CÍRCULO DE CIERRE 
  
 
OBJETIVO: Concluir el taller y permitirles a los 

participantes reflexionar sobre la 
experiencia. 

 
INSTRUCCIONES 
 
1. Esta es una leve variante de la actividad “Círculo de cierre” 

que se presentó en el módulo 101 de GED.   
 

2. Tome un número de fichas igual al número de participantes y 
entréguele una ficha a cada uno.  Además, solicite a los participantes que tomen 
una lapicera, un lápiz o un marcador para escribir. 

 
3. Pida a los participantes que en la ficha escriban una palabra, frase u oración que 

describa cómo se sienten ahora que el taller está llegando a su fin, algo que 
hayan aprendido o vuelto a aprender o un momento revelador.  Indique a los 
participantes que escriban con letra clara porque otra persona leerá su ficha.  
(No tienen que colocar su nombre en la ficha). 

 
4. Una vez que los participantes hayan escrito su frase, pueden dejar su ficha en el 

suelo en el centro del círculo. 
 

5. Cuando se hayan completado todas las fichas, indíqueles a los participantes que 
se dirijan al centro, tomen una ficha que no sea la de ellos y vuelvan a sus 
asientos.  

 
6. Camine alrededor del círculo y solicite que cada participante lea la ficha que 

eligió. 
 
7. Reflexione sobre las similitudes y las diferencias. 

 
 
 
 
 

TIEMPO 
30 min 
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ACTIVIDAD 41: AGRADECIMIENTOS FINALES 
 
  
OBJETIVO: Esta actividad sirve como un evento de cierre 

gratificante. 
 
INSTRUCCIONES 
 
1. TRABAJO PREVIO DEL MODERADOR: Comprar o crear un 

recuerdo/obsequio para entregarles a los participantes en el 
evento de cierre (flores, letreros, señaladores, etc.). 
 

2. Solicitar que todos permanezcan sentados en el círculo de cierre mientras un 
moderador permanece de pie en el centro para presentar un obsequio.  (Tenga 
todos los obsequios al lado del moderador en el centro del círculo). 

 
3. Avíseles a los participantes que el moderador comenzará por decir el nombre de 

uno de los participantes.  Luego, ese participante debe venir al centro y recibir 
el obsequio que le entrega el moderador. Y mientras esa persona se acerca al 
centro del círculo, el resto del grupo debe decir en voz alta características que le 
gustan de ese participante; lo deben hacer todos a la vez.  (¡Esto debería ser 
gracioso y hacerse en voz alta!)  Puede que surjan palabras como las siguientes: 
¡perspicaz!, ¡divertido!, ¡considerado!, ¡fácil de tratar!, etc. 

 
4. Luego, la persona que recibe el obsequio permanece en el centro y el moderador 

se sienta, y esa persona ahora debe decir el nombre de otro participante.  El 
grupo dice en voz alta las características que le gustan de ese otro participante 
mientras él o ella se acerca a recibir el obsequio.   

 
5. Continuar el proceso hasta que todas las personas de la sala han sido 

reconocidas. 
 

TIEMPO 
30 min 
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	notas para el moderador
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	preparativos
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	 ¿Qué piensan de la definición sobre sexualidad de la OMS, ahora que han trabajado con el ejercicio para definir la sexualidad?
	 ¿Cuándo fueron (o cuándo lo hace la juventud en general) conscientes por primera vez de su sexualidad? ¿Cómo expresaban (o cómo expresan los jóvenes en general) su sexualidad cuando eran jóvenes? ¿Cómo cambia a medida que la gente madura? ¿Cómo ha c...
	 ¿Cómo se relaciona la sexualidad con el poder?
	 ¿En qué se asemejan el género y la sexualidad? ¿En qué se diferencian?
	 ¿Quién tiene la responsabilidad de definir y de hacer que se respeten los derechos sexuales?
	 Si las personas no son conscientes de sus derechos, ¿aun así se aplican los derechos? ¿Cómo?
	 ¿Por qué hay una brecha entre los derechos establecidos y la vida real? ¿Qué podemos hacer como individuos para cerrar esta brecha? ¿Qué podemos hacer como profesionales?
	 ¿Quién define el comportamiento sexual responsable?
	 Un argumento común es que nuestra cultura, religión o sociedad no toleraría que se hablara abiertamente sobre sexualidad. Este es un argumento convincente. ¿Es válido? ¿Qué podemos hacer para cambiarlo?
	 ¿Qué significan los derechos sexuales en el contexto de nuestro trabajo?
	NOTAS PARA EL MODERADOR
	Objetivo: Reflexionar sobre cómo las normas de género influencian y determinan la expresión de sexualidad de los hombres y las mujeres.

	preparativos
	 Invite a los participantes a que compartan los sentimientos, las ideas, las opiniones, las percepciones, etc. que les generan los colajes.
	 ¿Qué similitudes y diferencias hay entre el “cuerpo erótico masculino” representado por los hombres y el representado por las mujeres? ¿Por qué?
	 ¿Qué similitudes y diferencias hay entre el “cuerpo erótico femenino” representado por los hombres y el representado por las mujeres? ¿Por qué?
	 ¿Cuáles fueron las similitudes y las diferencias entre los colajes de los cuerpos eróticos femeninos y masculinos? ¿Por qué?
	 ¿Cómo creen que estas diferencias se relacionan con la manera en que han sido educados los hombres y las mujeres (sociabilización del género)?
	 ¿Qué es el deseo sexual?
	 ¿Qué piensa la sociedad cuando hombres y mujeres expresan su deseo sexual sin tapujos y buscan placer sexual? ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo se sienten ustedes al respecto? ¿Cómo ha afectado eso la expresión y el desarrollo de su propia sexualidad?
	 ¿Cómo se relaciona esta actividad con la “masculinidad hegemónica”?
	5. Para cerrar, plantee estos puntos clave:
	 Suele ser más fácil encontrar imágenes de mujeres en este ejercicio.
	 Suele ser más fácil para las mujeres elegir imágenes y palabras para el cuerpo erótico femenino que para los hombres encontrar imágenes y palabras para el cuerpo erótico masculino; los hombres podrían sentirse incómodos al pensar en los hombres como...
	 A menudo las imágenes de mujeres representan el cuerpo como un objeto, al hacer énfasis en determinadas partes corporales; mientras que las imágenes de los hombres pueden a relacionarse con el poder, el dinero, el control y, también, sus partes corp...
	 Si reflexionamos sobre cómo se representan y cómo se habla sobre el tema de los cuerpos de los hombres y de las mujeres, en general, en nuestra sociedad (en los medios), observamos que existen patrones según los cuales se describe a las mujeres como...
	 A menudo, las imágenes tanto de hombres como de mujeres se adecuan a estereotipos muy establecidos de lo que es “erótico”, no muestran diferentes tipos de cuerpos que no se adaptan a esa idea.
	Objetivo: Identificar maneras de dar y recibir placer que no impliquen mantener una relación sexual.  Analizar cómo las percepciones y la comprensión que hombres y mujeres tienen del placer sexual podrían diferir; comprender cómo la sociabilización de...

	Instrucciones
	1. Comience la sesión explicando que cuando la gente habla sobre el placer sexual, suele pensar inmediatamente en el coito vaginal, el sexo oral o, según el público, en el sexo anal. Si bien estas experiencias pueden ser placenteras, representan solo ...
	2. Divida a los participantes en tres equipos (1 masculino, 1 femenino, 1 mixto) y proporcione a cada equipo una hoja de papel para rotafolio y marcadores.
	3. Explique que a cada equipo se le solicitará que haga una lista de tantas maneras como puedan pensar de dar placer, SIN tener en cuenta el coito vaginal, ni el sexo oral o anal.  Recuérdeles a los equipos la definición completa de sensualidad, que i...
	4. Explique que los equipos competirán entre ellos y que tendrán cinco minutos para hacer las listas. El equipo ganador será el que haya escrito la lista más larga de actividades placenteras.
	5. Coloque las listas en la pared y lea las actividades en voz alta.  Permita que los participantes de otros equipos hagan las preguntas que deseen.
	6. Cuente el número total de actividades de cada equipo y anuncie el ganador.
	7. Informe al grupo que se otorgarán algunos premios adicionales. Solicite al grupo que establezca nominaciones para las mejores respuestas. Las categorías de los premios pueden incluir:
	8. Concluir la sesión con las preguntas que siguen a continuación:
	Objetivo: Crear entendimiento acerca de la construcción social de la sexualidad.  Analizar los estereotipos de la sexualidad y los estándares para hombres y mujeres.  Comprender las posibles repercusiones que afectan a los individuos cuyas elecciones ...
	Objetivo: Presentar y analizar el tema de la diversidad sexual, las orientaciones sexuales y la identidad de género.

	Instrucciones
	1. Miren el video “Diversidad a todo color” (aproximadamente 30 minutos). Tenga en cuenta que el video está hablado en español con subtítulos en inglés.
	2. Debatan en plenario:
	NOTAS PARA EL MODERADOR
	2. Esta actividad puede resultar bastante incómoda para algunos participantes, ya que no es un tema que se discuta a menudo.  Esta incomodidad es, precisamente, lo que estamos tratando de analizar, así es que si las personas se sienten incómodas, recu...
	3. Puede resultar útil relacionar las percepciones en torno a la homosexualidad con aquellas en torno a la raza; en muchos contextos sociales, no se consideraba natural (ilegal) que las personas de diferentes razas mantuvieran relaciones sexuales, se ...
	4. Es útil recordarles a los participantes el Artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Esto implica que todas las personas, incluidas las les...
	Objetivo: Conmover a los participantes para que analicen en detalle sus actitudes y valores con respecto a la homosexualidad y a la relación que estas actitudes pueden tener cuando representamos la equidad de género y los derechos humanos.

	Instrucciones
	1. Explicar a los participantes que se debatirá sobre la homofobia. Este término hace referencia a las actitudes y los sentimientos negativos asociados a la homosexualidad, que pueden conducir al odio, rechazo y, a menudo, implican discriminación y vi...
	2. Divida al grupo en grupos de tres (tríos).  Si es posible, tratar de que haya un hombre y una mujer en cada grupo.  Explíqueles que deberán mantener un diálogo sobre las actitudes hacia la homosexualidad basándose en los tres puntos que se detallan...
	3. Cada grupo debe discutir sobre los siguientes temas (otorgue entre 15 y 20 minutos):
	A. Compartir una experiencia personal en la que hayan cometido, observado o experimentado un acto de discriminación hacia alguien debido a su orientación sexual, incluidos los hombres homosexuales (gays), las lesbianas, los bisexuales y los transexual...
	B. Compartir una experiencia en la que hayan desafiado a alguien que estaba discriminando a una persona por su orientación sexual o alguna experiencia en la que hayan sido desafiados por otros.
	C. Discutir sobre las consecuencias de esta discriminación, tanto las personales como las sociales, y proponer ideas sobre cuál puede ser la causa de esta discriminación.
	D. ¿Por qué este tema es importante cuando discutimos sobre cómo involucrar a hombres y niños?
	4. En plenario, discutir sobre lo que las personas experimentaron al compartir sus experiencias dentro del grupo de tres personas.  ¿Cómo se sintieron al hablar sobre este tema? ¿Por qué este tema es importante cuando discutimos sobre cómo involucrar ...
	En el debate, señale que la homofobia puede ser personal o institucionalizada de maneras que afecta los derechos básicos de las lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (p. ej. acceso a la salud, la educación, el trabajo y la vivienda). En los debat...
	NOTAS PARA EL MODERADOR
	1. Asegúrese de dejar en claro que la razón por la que estamos discutiendo sobre la homofobia es porque la “caja de masculinidad” y la masculinidad hegemónica tienen consecuencias negativas para hombres y mujeres.  La masculinidad hegemónica mantiene ...
	2. Además, asegúrese de dejar en claro que en CARE “buscamos un mundo de esperanza, tolerancia y justicia social, en el cual la pobreza se haya superado y las personas vivan con dignidad y seguridad”. Esto incluye el derecho de la comunidad homosexual...
	3. Durante el debate en plenario, los participantes pueden sentirse tentados a compartir historias que se discutieron con el grupo de tres personas.  Aliéntelos a que mantengan esas historias como algo privado y que solo discutan sobre el proceso de c...
	4. Además, los moderadores deberían estar preparados para lidiar con argumentos religiosos que afirman que la homosexualidad es un pecado y que la Biblia o el Corán así lo expresan.  Tenga cuidado de no involucrarse en argumentos en contra de las doct...
	Objetivo:  Aprender acerca de un ejemplo programático que involucra a hombres y niños en uno o más aspectos de la “sexualidad”.  Comprender las intervenciones del proyecto.  Comprender el sentido de las lecciones que se aprendieron.

	Instrucciones
	Objetivo:  Brindarles a los participantes la oportunidad de aprender sobre programas que ya existen para involucrar a hombres y niños.

	Instrucciones
	Objetivo: Evaluar la comprensión de los participantes de por qué, qué, para quién y cómo CARE involucra a hombres y niños.

	Instrucciones
	1. Solicite a los participantes que formen 4 grupos pequeños y que discutan sobre su comprensión de lo que realmente significa involucrar a hombres y niños en CARE (30 minutos):
	A. ¿Por qué lo hacemos?
	B. ¿Qué es?
	C. ¿A quién beneficia?
	D. ¿Cómo (cuándo y dónde) lo hacemos?
	2. Luego, cada grupo prepara una manera creativa de presentar su debate.  Avíseles a los grupos que tendrán entre 5 y 10 minutos para su presentación.  Aliente la creatividad, por ejemplo, sátiras, rotafolios, mímica, poemas, juegos, etc. (30 minutos).
	3. Presentaciones en grupos pequeños (sketches, juegos, etc.).  Luego de cada presentación, pídales a quienes están observando que respondan las preguntas de “por qué, qué, para quién y cómo” que se mencionaron en la presentación. Registre las respues...
	4. Repase la lista y pida ideas y comentarios sobre nuestra definición preliminar de involucrar a hombres y niños.
	5. (OPCIONAL) Los moderadores pueden tomar esta lista e incorporarla como parte de una definición de involucrar a hombres y niños.  Se puede compartir esta definición con los participantes más adelante en la sesión para revisarla, editarla y compartir...
	1. Esta actividad es ideal para realizar cerca del final del taller o justo antes de que los participantes comiencen a trabajar en sus propios planes personales para involucrar a hombres y niños (Engaging Men and Boys, EMB).
	2. Puede ser útil recordarles a los participantes que cuando vuelvan a sus compañías, se les preguntará qué significa involucrar a hombres y niños a favor de la equidad de género; esta es una manera perfecta de prepararse para ese momento.
	3. Este ejercicio es una muy buena manera de evaluar la comprensión de los participantes y puede ser parte de su evaluación de la capacitación completa; alienta a los participantes a reflexionar sobre cada uno de los temas y a relacionarlos.
	Objetivo:  Hacer una síntesis del conocimiento sobre las repercusiones de los programas y mostrarles a los participantes dónde pueden encontrar recursos adicionales para expandir su conocimiento.

	preparativos
	Instrucciones
	Objetivo:  Esta actividad sirve como una actividad energizante o para romper el hielo.

	Instrucciones
	NOTAS PARA EL MODERADOR
	Objetivo:  Lograr que los participantes comiencen a pensar en sus propios desafíos y oportunidades al implementar los programas para involucrar a hombres y niños.

	Instrucciones
	1. Ya que la “asociación” es un principio clave en el trabajo de CARE, resulta útil preguntarles a los participantes sobre los tipos de socios con los que CARE puede aprender y de quienes se puede nutrir. Un principio importante en el trabajo de invol...
	2. Este no es solo un buen ejercicio para lograr que los participantes reflexionen sobre cómo el involucrar a hombres y niños se aplicará a sus trabajos, sino que, además, sirve como una excelente oportunidad para que los participantes conversen con o...
	3. Puede ser una buena idea tener algunos recursos simples disponibles para esta sesión.  Por ejemplo: el folleto de Working Groups (disponible en: http://gender.care2share.wikispaces.net/Gender+Working+Groups); los módulos de capacitación de GED (dis...
	4. Otra opción puede ser que haya computadoras portátiles con acceso a Internet disponibles en la sala, para que los participantes también puedan usar este tiempo para buscar respuestas o recursos relacionados con sus desafíos.
	Objetivo:  Otorgarles tiempo a los participantes para que comiencen a planificar la implementación de las medidas.

	Instrucciones
	1. Uno de los desafíos más grandes que solemos tener es el de encontrar tiempo para reflexionar y planificar.  Ahora asignaremos tiempo en el taller para reflexionar sobre nuestros conocimientos y para planificar nuestras próximas medidas.  Las próxim...
	2. OPCIÓN A
	OPCIÓN B (adicionar 45 minutos más)
	I. Los participantes se organizan en grupos por roles (unidades, equipos, etc.) y juntos proponen las próximas tareas por realizar para cada medida.
	II. Los participantes reflexionan sobre los recursos que hay en la sala (pares), y sobre qué apoyo se les podría solicitar y qué apoyo uno podría brindarles a ellos.
	III. En diferentes fichas, los participantes escriben qué apoyo podrían ofrecerles a otros (una idea por ficha).  En otras fichas, los participantes registran qué recursos o asistencia podrían necesitar (1 idea por ficha).
	IV. Coloque todas las fichas con los “recursos que se necesitan” en la pared y analícenlas.
	V. Coloque todas las fichas con los “recursos que puedo proporcionar” en la pared y analícenlas. (La idea es que algunos de los recursos que se necesitan están en la sala y se pueden comenzar a establecer conexiones).
	3. Reúna a los participantes de nuevo en el círculo y pregúnteles: ¿cómo les resultó la sesión de planificación?,  ¿les resultó útil? Permita que los participantes compartan sus pensamientos e ideas sobre sus planes.
	1. Puede ser una buena idea tener algunos recursos simples disponibles para esta sesión.  Por ejemplo: el folleto de Working Groups (disponible en: http://gender.care2share.wikispaces.net/Gender+Working+Groups); los módulos de capacitación de GED (dis...
	Objetivo:  Permitir que los participantes experimenten el reconocimiento y una manera creativa de compartir el conocimiento.

	Instrucciones
	1. Pida a los participantes que se pongan de pie y formen un círculo de 7 a 10 personas (forme 2 o más círculos uno al lado del otro si es necesario).  Luego, cada una de las personas coloca las manos en el centro de su respectivo círculo y toma la ma...
	2. Pida que cada persona comparta pensamientos positivos con aquellas personas con quienes se está tomando de la mano.
	3. Una vez que todos hayan compartido sus pensamientos positivos, desate el nudo (deben continuar tomados de la mano).  Puede que las personas terminen con un círculo, un círculo de manos entrelazadas o con más círculos de los que tenían al comienzo. ...
	NOTAS PARA EL MODERADOR
	Objetivo: Esta actividad sirve como una actividad energizante o para romper el hielo.

	Instrucciones
	1. Formar un círculo con los participantes de pie y mirando hacia el centro.
	2. El moderador explica el ejercicio.  Una persona comienza por ingresar al círculo, se gira para mirar de frente a la persona que tiene a su izquierda y, mirándola a los ojos, se describe a sí misma diciendo “yo soy X” (feliz, un hombre, fuerte, orgu...
	3. El moderador invita a los participantes a que expresen cómo se sienten y a que compartan reflexiones y observaciones, por ejemplo, ¿qué cosas no dijimos acerca de nosotros mismos?, ¿por qué no? ¿Qué nos dijo nuestro lenguaje corporal? Si es que dij...
	4. Además de ser un ejercicio para romper el hielo, se puede utilizar en otras actividades que analizan las identidades de género.
	Objetivo: Este ejercicio sirve como actividad energizante y es una manera muy creativa de recapitular el aprendizaje del día anterior.

	Preparación/materiales:
	TRABAJO PREVIO DEL MODERADOR: Tome un número de fichas igual a la cantidad de participantes que hay y divídalas en dos pilas, pila A y pila B. (El número de personas debe ser par, por este motivo, quizás sea necesario que un moderador participe en la ...
	Instrucciones
	1. Explíqueles a los participantes que competirán entre ellos. Deberán ordenar las fichas según el orden correcto con el que fueron presentados los temas el día anterior.  Deben colocar las fichas en el suelo según el orden correcto.  Tendrán 5 minuto...
	2. Una vez que se termina el tiempo asignado, pida a los equipos que se alejen para que todos puedan ver ambas listas.  Camine al costado de las listas y analice una ficha a la vez.  Después de confirmar con el grupo que la ficha se encuentra en el lu...
	Objetivo: Concluir el taller y permitirles a los participantes reflexionar sobre la experiencia.

	Instrucciones
	Objetivo: Esta actividad sirve como un evento de cierre gratificante.

	Instrucciones
	1. TRABAJO PREVIO DEL MODERADOR: Comprar o crear un recuerdo/obsequio para entregarles a los participantes en el evento de cierre (flores, letreros, señaladores, etc.).
	2. Solicitar que todos permanezcan sentados en el círculo de cierre mientras un moderador permanece de pie en el centro para presentar un obsequio.  (Tenga todos los obsequios al lado del moderador en el centro del círculo).
	3. Avíseles a los participantes que el moderador comenzará por decir el nombre de uno de los participantes.  Luego, ese participante debe venir al centro y recibir el obsequio que le entrega el moderador. Y mientras esa persona se acerca al centro del...
	4. Luego, la persona que recibe el obsequio permanece en el centro y el moderador se sienta, y esa persona ahora debe decir el nombre de otro participante.  El grupo dice en voz alta las características que le gustan de ese otro participante mientras ...
	5. Continuar el proceso hasta que todas las personas de la sala han sido reconocidas.

