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Introducción 
 

En los últimos años ha aumentado el interés sobre la creación de narrativas por parte de 

las ciudades que apuestan por promover la interculturalidad. Este interés se debe a 

diversos factores, entre ellos, la convicción de que las narrativas pueden reforzar el impacto 

de las políticas y que son necesarias no solo para comunicar mejor los valores y principios 

de la interculturalidad, sino para liderar un discurso sobre la diversidad y la interculturalidad 

de manera proactiva.  

 

Seguramente, uno de los factores que ha provocado este mayor interés es el aumento de 

los discursos tóxicos y populistas anti-diversidad y anti-inmigración que estigmatizan a 

determinados colectivos y difunden mensajes que fomentan el miedo e incluso el odio.  

 

Desde el programa Intercultural Cities (ICC) del Consejo de Europa, y desde la Red 

española de ciudades interculturales (RECI) se están generando diversos recursos, 

materiales y formaciones para apoyar a las ciudades a promover narrativas interculturales.  

 

Una de las líneas de trabajo que se impulsó desde la RECI fue el impulso de la iniciativa 

#unviajenecesario, como un marco común compartido entre todas las ciudades. No se trata 

de una campaña de comunicación, sino de un proceso a medio plazo (2-4 años) para 

promover la sensibilización, el desarrollo de competencias y la construcción de narrativas 

interculturales.  

 

En el marco de esta iniciativa que cuenta con el apoyo de ICC, se creó una herramienta 

que consiste en un Cuaderno de Viaje, con la colaboración de un artista, así como de un 

video y de unas “píldoras” en formato de videos muy breves con imágenes animadas.  

 

Este cuaderno se puede utilizar para trabajar de diferentes maneras y con diversos perfiles 

y grupos, pero hubo un consenso entre las ciudades sobre la importancia de poder utilizarlo 

y adaptarlo para el trabajo con jóvenes.  

 

Las ciudades de Fuenlabrada y Castelló han contado con la financiación de ICC para 

desarrollar un proyecto basado en el uso y adaptación de cuaderno de viaje para desarrollar 

competencias y crear narrativas interculturales con jóvenes, a través del desarrollo de una 

actividad artística diferente en cada ciudad.  

 

A partir de la experiencia y de los aprendizajes obtenidos durante el desarrollo de este 

proyecto y con el apoyo de expertos y formadores en interculturalidad y dinamización de 

actividades artísticas y creativas, el objetivo de este documento es proponer un marco 

metodológico que ayude a otras ciudades a impulsar iniciativas similares a partir del uso y 

adaptación del cuaderno. Por último, también se concreta una propuesta de módulo 

formativo para formadores (pueden ser educadores, o entidades que trabajan con jóvenes, 

https://www.coe.int/en/web/interculturalcities
https://www.ciudadesinterculturales.com/
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profesorado, artistas implicados en el trabajo social etc.) que son los que trabajan 

directamente con los jóvenes.  

 

1. La creación de narrativas interculturales 

 

El impacto que tienen las narrativas tóxicas sobre la diversidad multiplicadas a través de las 

redes sociales y actuando como caldo de cultivo de prejuicios, discriminaciones, racismo y 

odio, han reforzado el interés de algunas ciudades que quieren contribuir de manera más 

eficaz a construir sus propias narrativas interculturales, basadas en otros valores e ideas.  

 

Una “narrativa” es un conjunto de historias y mensajes que interpreta la realidad y los retos 

sociales y que promueve un punto de vista particular a partir de unos valores e ideas 

determinadas. Además, tienen que provocar emociones para que realmente consigan 

captar la atención de las audiencias a las que vayan dirigidas.  

 

En el contexto de las ciudades interculturales, las narrativas sirven para enmarcar y 

comunicar, pero también reforzar al conjunto de políticas que impulsamos para promover 

la interculturalidad. Pero la creación de narrativas no es una tarea sencilla. Por suerte desde 

ICC se han publicado diversos recursos para ayudar a las ciudades a identificar, crear, 

recopilar y adaptar contenido en forma de historias y mensajes que puedan ser eficaces 

para promover la interculturalidad y la inclusión1. 

 

Lo interesante de este proyecto es que ha centrado en trabajar la creación de narrativas a 

partir de un recurso inicial, que ha sido el cuaderno de viaje, pero que ha servido como 

punto de partida para desarrollar competencias y generar debate y reflexión entre los 

jóvenes, para adaptar el contenido inicial a sus propias experiencias, lenguaje e ideas y 

participar de manera activa en la creación de nuevas narrativas interculturales en sus 

ciudades.  

 

Aquí simplemente apuntamos algunas de los elementos que nos pueden ayudar en la 

construcción de narrativas interculturales:  

 

▪ Escuchar de manera activa y dar voz a diversos perfiles y especialmente a las 

personas que tienen más dificultades para ser escuchadas e identificar 

necesidades, intereses, preocupaciones, expectativas etc. 

 

▪ Partir de un marco de referencia propio con unos valores e ideas diferentes a las de 

las narrativas tóxicas, adoptando una actitud proactiva y evitar caer en el error de 

proponer nuestros mensajes desde el marco conceptual que proponen las 

narrativas tóxicas. 

 
1  Daniel De Torres (2020) Paper comunicación intercultural-10 criterios para construir narrativas 

alternativas eficaces sobre diversidad.; Ophelia Field (2021) Policy brief “Migration and integration: which 

alternative narratives work and why”; Carla Calado (2021) Policy brief “Inclusive communication”. 

http://www.ciudadesinterculturales.com/wp-content/uploads/2020/06/Comunicacio%CC%81n-intercultural_10-criterios-para-construir-narrativas-alternativas-eficaces-sobre-diversidad.pdf
http://www.ciudadesinterculturales.com/wp-content/uploads/2020/06/Comunicacio%CC%81n-intercultural_10-criterios-para-construir-narrativas-alternativas-eficaces-sobre-diversidad.pdf
https://docslib.org/doc/3333911/migration-and-integration-which-alternative-narratives-work-and-why
https://docslib.org/doc/3333911/migration-and-integration-which-alternative-narratives-work-and-why
https://rm.coe.int/policy-brief-inclusive-communication-carla-calado-2021/1680a39c0b


 

 

4 

 

▪ Utilizar historias que impliquen la superación de retos y la necesidad de cooperar 

para conseguir objetivos compartidos, con un componente emocional y con unas 

dificultades y riesgos identificados, que se pueden superar, en este caso, actuando 

desde la perspectiva intercultural.  

 

▪ Partir de los principios interculturales de igualdad de derechos, deberes y 

oportunidades, respetar y poner en valor la diversidad y promover la interacción 

positiva, la generación de vínculos y la participación.  

 

Finalmente, en este proyecto se ha trabajado desde la perspectiva de la co-creación de las 

narrativas a partir del marco que propone la interculturalidad, pero promoviendo tres 

cuestiones que son fundamentales para la interculturalidad: el pensamiento crítico, la 

empatía y la interacción positiva.  

 

 

2. El desarrollo de competencias interculturales 

 

Tanto para la creación de narrativas interculturales como simplemente para saber 

adaptarse a los cambios sociales y contribuir a promover ciudades más interculturales, es 

fundamental desarrollar competencias interculturales. 

 

En este proyecto, no solo de los jóvenes que participan en las actividades, sino también de 

los profesionales (educadores, técnicos de entidades, artistas etc.) que han dinamizado y 

coordinado estas actividades.  

 

Desde ICC y la RECI se está trabajando desde hace años en el ámbito de las competencias 

interculturales, poniendo un especial énfasis en las competencias interculturales que se 

deben desarrollar dentro de las propias instituciones para poder diseñar, implementar y 

evaluar políticas desde la perspectiva intercultural2. 

 

Existen diferentes maneras de definir en qué consisten las competencias interculturales, y 

además varían en función de si se trabajan desde el ámbito educativo, institucional, 

empresarial… 

 

Para Barret (2014), las competencias interculturales implican una combinación de 

actitudes, conocimientos, y habilidades aplicadas a través de la acción, lo cual permite, de 

forma individual o colectiva responder de manera apropiada, efectiva y con respeto al 

interactuar y comunicarse con personas que se percibe tienen diferentes antecedentes 

culturales con respecto a uno/a mismo/a y poder establecer relaciones positivas y 

constructivas con ellas. 

 
2 Manual de competencias interculturales aplicadas al desarrollo de proyectos en la Administración 
Pública 
 

http://www.ciudadesinterculturales.com/wp-content/uploads/2020/12/ANNEX-II-2020-12-18-Handbook-SPANISH.pdf
http://www.ciudadesinterculturales.com/wp-content/uploads/2020/12/ANNEX-II-2020-12-18-Handbook-SPANISH.pdf
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Barret analiza el conjunto de capacidades a partir de los siguientes elementos: valores 

(hacia los derechos humanos y la diversidad cultural); conocimiento (de la cultura propia y 

de las culturas, el lenguaje, la comunicación o las religiones); actitudes (apertura, respeto, 

tolerancia) y habilidades (de pensamiento crítico y analítico, de escucha y observación, 

lingüísticas y comunicativas, empatía y flexibilidad). 

 

Por su parte Deardorff (2009), apunta de manera complementaria los objetivos específicos 

de la adquisición de competencias interculturales tanto a nivel individual como colectivo o 

institucional:  

 

▪ Una mejor comprensión de las diversas perspectivas y visiones sobre el mundo; 

▪ Tener conocimiento y conciencia sobre la propia cultura y capacidad de evaluación, 

adaptabilidad y ajuste a un nuevo ambiente cultural; 

▪ Fomentar la habilidad de escuchar y de observar; 

▪ Promover la apertura hacia el aprendizaje de una nueva cultura y hacia las personas 

de otras culturas;  

▪ Generar capacidad de adaptarse y de variar de estilos de comunicación y de 

aprendizaje intercultural; 

▪ Promover la flexibilidad, tolerancia, aptitud para analizar, interpretar y narrar; 

▪ Respetar otras culturas, promover conocimiento profundo sobre otras culturas y 

favorecer el conocimiento sociolingüístico. 

 

Finalmente, queremos destacar un enfoque muy interesante del Consejo de Europa que se 

describe en el documento de 2016 “Competencias para una cultura democrática” con el 

objetivo de proponer un sistema de competencias que permitan “convivir en pie de igualdad 

en sociedades democráticas culturalmente diversas” 

 

En ese documento se describen la competencia democrática e intercultural como la 

capacidad para movilizar y utilizar los valores, las actitudes, las aptitudes, el conocimiento 

y/o la visión pertinente con el fin de responder de manera apropiada y efectiva a las 

exigencias, retos y oportunidades que plantean las situaciones democráticas e 

interculturales. La competencia se aborda como un proceso dinámico en el que una 

persona competente moviliza y utiliza una serie de recursos psicológicos de una manera 

activa y flexible para responder a nuevas circunstancias a medida que surjan. 

 

El trabajo de definición de este sistema de competencias contó con la aportación de 

numerosos expertos de diversos países que al final, consensuaron las 20 competencias de 

este modelo, clasificadas en cuatro grupos: valores, actitudes, aptitudes y conocimientos y 

visión crítica. 

 

 

https://rm.coe.int/16806ccc0d
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En el marco de este proyecto, es importante que tengamos en cuenta el desarrollo de 

competencias interculturales, y es por esto por lo que, en la propuesta de formación para 

formadores del último apartado, incluimos la importancia de abordar el contenido de las 

competencias interculturales.  Sin embargo, no podemos olvidar que también se han de 

tener en cuenta otras competencias más específicas que tienen que ver con el trabajo en 

grupo para el desarrollo de una actividad artística, que además contribuya a generar 

narrativas interculturales. Por ello, la formación debe incorporar esta mirada más específica.  

 

 

3. El cuaderno de viaje hacia las ciudades 

interculturales 
 

El cuaderno de Viaje hacia las ciudades interculturales es la herramienta de la que parte el 

proyecto. Se trata de un cuaderno con ilustraciones del artista Miguel Gallardo y con unos 

contenidos que se trabajaron en el marco de grupo de trabajo de la RECI sobre narrativas 

alternativas.  

 

El cuaderno se creó en el marco de la iniciativa RECI #unviajenecesario para promover el 

impulso y la co-creación de narrativas interculturales desde las diferentes ciudades y 

contando con la participación de diversos actores locales.  
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Antes de concretar el contenido de cuaderno en forma de relato de ficción, era importante 

definir las ideas clave que se querían trasladar a través del relato e historias que aparecen 

en el cuaderno.  

 

El cuaderno debía servir para sensibilizar sobre la importancia de trabajar desde diferentes 

ámbitos a favor de la convivencia en la diversidad y de dar a conocer el enfoque y principios 

interculturales.  

 

Las ideas clave  
 

Las ideas clave que se querían comunicar a partir del contenido del cuaderno fueron:  

 

▪ La diversidad es una realidad estructural de nuestras sociedades y como muchas 

otras realidades sociales plantea complejidades y oportunidades, y en función de lo 

que hagamos a nivel individual y colectivo, reforzaremos unas u otras. 

 

▪ Una mala gestión de la diversidad tiene unos costes para el conjunto de la sociedad, 

y especialmente elevados para algunas personas y colectivos específicos, en forma 

de discriminaciones, exclusión o estigmatización.  

 

▪ Trabajar para evitar esos costes y garantizar la convivencia, la inclusión y 

aprovechar las oportunidades de la diversidad es una responsabilidad compartida 

entre muchos agentes de diversos ámbitos (política, educación, cultura, deporte, 

urbanismo, economía y trabajo, medios comunicación etc.) y el conjunto de la 

ciudadanía. 

 

▪ Los principios de la interculturalidad de igualdad, reconocimiento de la diversidad e 

interacción positiva, son la base de un enfoque de convivencia que plantea 

propuestas concretas y que pone un especial énfasis en el papel de las ciudades. 

Este modelo es una alternativa a otros modelos que han mostrado diferentes 

debilidades, pero que también han aportado elementos positivos que es importante 

reconocer y aprovechar. 

 

▪ Las ciudades deben tener un papel proactivo para promover la interculturalidad 

teniendo en cuenta la transversalidad y la interseccionalidad. No es un camino fácil 

ni existen recetas mágicas, se trata de un proceso a largo plazo que exige 

compromiso político, diálogo y la cooperación y los consensos entre actores muy 

diversos. 

 

A partir de estas ideas, que formarían parte de una narrativa marco sobre la 

interculturalidad, era necesario crear una historia de ficción con unos personajes 

protagonistas. Pero antes de ello, era importante identificar a quiénes iba destinado el 

cuaderno, a qué audiencia se quería llegar. Así, se decidió que el cuaderno debería priorizar 

a determinados perfiles:  
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▪ Personal técnico de ayuntamientos comprometidos con la interculturalidad, para 

que lo pudieran utilizar como una herramienta para trabajar, sensibilizar y 

desarrollar competencias de diferentes perfiles y promover la transversalidad 

interna  

 

▪ Profesionales del sector educativo y de entidades que trabajan con jóvenes y que 

les puede resultar útil para el trabajo directo con jóvenes, fomentando su 

participación para promover el pensamiento crítico, la empatía, la creatividad y la 

interacción positiva 

 

▪ Profesionales y formadores/as en temas de diversidad, interculturalidad e inclusión 

para utilizarlo como un recurso formativo.  

 

▪ Perfiles diversos de la ciudadanía en general que participen en alguna actividad, 

taller, dinámica de sensibilización y formación (por ejemplo, en bibliotecas, centros 

cívicos, casales, centros de juventud, campamentos de verano etc.)  

 

Una vez se decidió el público objetivo, se creó la historia y los personajes del cuaderno.  

 

Lo primero fue decidir el formato del cuaderno de viaje porque iba muy bien para reforzar 

la apunta por la interculturalidad como un proceso a largo plazo. Pero se trata de un 

proceso muy necesario porque si no adoptamos una actitud proactiva (impulsando 

políticas, formación, proyectos, herramientas etc.)  los costes serán muy altos.  

 

Al centrarse mucho en la responsabilidad de las ciudades, se decidió que la protagonista 

fuera una técnica del área de convivencia y diversidad de su ciudad, a la que su alcaldesa 

le encarga que vaya a visitar algunas ciudades de diferentes países para conocer otras 

experiencias y aportar ideas y recomendaciones para el modelo de convivencia de deberían 

promover en su ciudad.  

 

En estos viajes, en los que la acompaña un loro que le ayuda a conocer mejor la realidad 

de las ciudades, comprueba las debilidades de otros modelos (los que se basan 

directamente en promover la exclusión, o los que apuestan por el asimilacionismo o por el 

multiculturalismo).  

 

Al final, de los aprendizajes de viaje, llega a la conclusión el enfoque intercultural es el que 

considera que aporta los principios e ideas más sólidas y coherentes con el contexto y 

valores que defiende su ciudad, y escribe un informe para su alcaldesa en el que resume 

los principios y algunas de las ideas clave del enfoque intercultural.  

 

El Cuaderno de Viaje es un formato original, que funciona tanto online como offline, y que 

es innovador y permite combinar contenido escrito con ilustraciones que lo convierten en 

un producto atractivo para trabajar la creación de narrativas.  
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Pero es importante destacar que el cuaderno se creó pensando mucho en llegar a perfiles 

de personas que luego deberían utilizarlo y adaptarlo para llegar a otras, es decir, se trata 

de trabajarlo primero con intermediarios, que, posteriormente, lo trabajarán con los jóvenes.  

 

Precisamente porque se busca promover el pensamiento crítico, la reflexión e incentivar la 

creación de nuevas narrativas, el cuaderno funciona como un punto de partida para la 

reflexión crítica y la adaptación a otros lenguajes, miradas etc. El cuaderno no es un fin en 

sí mismo, sino una herramienta para trabajar las competencias interculturales y la creación 

de narrativas. 

 

 

4. Propuesta metodológica para el diseño de 

actividades artísticas a partir del cuaderno 
 

Hasta ahora hemos explicado que la iniciativa #unviajenecesario de la RECI y la creación 

del Cuaderno de Viaje tienen el objetivo de promover el desarrollo de competencias y 

narrativas interculturales. Ahora queremos definir una propuesta metodológica para 

trabajar estos objetivos específicamente con jóvenes a través del diseño e implementación 

de actividades artísticas.  

 

A continuación, proponemos las diferentes fases que consideramos deben tenerse en 

cuenta a la hora de diseñar un proyecto de estas características.  

 

Impulso y análisis de oportunidades 

 

Antes de decidir cómo vamos a definir la metodología y acciones del proyecto, debemos 

dedicar un tiempo a analizar las oportunidades que tenemos a nuestro alrededor. No 

partimos de cero, y contamos con diversos proyectos, espacios o servicios que trabajan 

con jóvenes. Por otro lado, es probable que tengamos alguna experiencia previa de 

colaboración con artistas o entidades que trabajen en dinámicas creativas para fomentar 

la participación de jóvenes.  

 

Lo primero que haremos será identificar posibles experiencias previas que nos puedan 

servir de inspiración y ver si podemos adaptar o aprovechar alguna metodología para este 

proyecto.  

 

Equipo responsable del desarrollo del proyecto 

 

Como en todo proyecto, es importante definir muy bien las responsabilidades y distribución 

de tareas de todas las personas que formarán parte del equipo que impulsará, 

implementará y hará seguimiento del proyecto.  

 

En estos casos, debe haber una responsabilidad interna del Ayuntamiento por parte de un 

área o responsable técnico, que será quien coordine y haga el seguimiento del equipo 
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externo (entidad, persona, empresa, etc.) responsable de la ejecución de las acciones del 

proyecto.  

 

Definición de los objetivos 

 

Partimos de unos objetivos globales que tienen que ver con promover la interculturalidad y 

la inclusión en la ciudad, a través de prevenir la discriminación, mejorar la convivencia y 

aprovechar las oportunidades que se derivan de la diversidad.  

 

Tenemos un segundo nivel de objetivos que se centran en la participación de jóvenes en la 

creación de narrativas y desarrollo de competencias interculturales a partir de actividades 

artísticas.  

 

Estos son los objetivos “marco” de los que partimos. Pero ahora tenemos que concretar 

unos objetivos más específicos, adaptados a nuestro contexto, recursos y necesidades.  

 

Identificación de jóvenes, agentes intermediarios y actividad artística 

 

Los objetivos más específicos del proyecto están vinculados a la decisión de a qué jóvenes 

vamos a implicar y qué agentes harán de intermediarios a través del desarrollo de una 

actividad artística.  

 

En el caso de las dos ciudades que han participado en el proyecto “Un viaje artísticamente 

necesario”, las dos han aprovechado experiencias previas para adaptarlas al nuevo 

proyecto. En Castelló ya tenían experiencias de colaboración con un actor y director de 

teatro que trabaja muy bien temas sociales con jóvenes, y partían de un grupo de 

dinamización de jóvenes de orígenes diversos. En el caso de Fuenlabrada, ya habían 

colaborado anteriormente con la entidad Naranjoven, que trabaja con jóvenes, en un 

proyecto que consistía en la creación de un museo.  

 

En todas las ciudades hay experiencias de trabajo con jóvenes y en la mayoría se tienen 

contactos de profesionales, entidades y organizaciones culturales o que tienen experiencia 

en el desarrollo de actividades creativas, ya sean el teatro, la música, el cómic, el cine, la 

radio, la escritura creativa, o el diseño de juegos entre muchas otras. Se trata de ver qué 

oportunidades existen en nuestro entorno y aprovecharlas.  

 

La formación 

 

La formación es una parte fundamental de estos proyectos, porque no solo queremos 

capacitar a los jóvenes, sino que debemos capacitar a los profesionales (técnicos, artistas, 

educadores etc.) que estarán trabajando con los jóvenes.   
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El contenido de la formación a formadores dependerá del perfil y experiencia de los actores 

intermediarios. En algunos casos puede ser que se encuentren personas con experiencia 

en el desarrollo de competencias interculturales, pero no en la parte artística y creativa.  

 

La formación deberá adaptarse a los perfiles, pero en cualquier caso se deberá garantizar 

que se trabajan los siguientes contenidos:  

 

▪ Introducción al enfoque intercultural 

▪ Elementos clave para la creación de narrativas interculturales  

▪ Competencias interculturales básicas 

▪ Criterios para la interacción positiva en el trabajo en grupos 

▪ Metodología para el desarrollo de actividades artísticas y ejemplos prácticos 

 

Esta formación se puede diseñar en módulos específicos en función de los perfiles, y como 

mínimo se deberían realizar 8 horas de formación de formadores. En el último apartado de 

este documento se propone una posible estructura y contenidos de esta formación.  

 

Diseño de la metodología e implementación de las acciones 

 

Una vez todos los actores clave en la implementación del proyecto se han formado, se 

deberá definir la metodología y el conjunto de acciones que se van a realizar.  

 

Siempre debemos tener muy presentes los objetivos que nos hemos fijado para garantizar 

que las acciones que hagamos nos permitan cumplirlos. Deberemos acordar diferentes 

fases, el calendario y los resultados previstos en cada fase. Pero en proyectos de este tipo, 

tendremos que dejar un espacio para la flexibilidad y la creatividad. Quizá al principio 

partimos de una idea muy clara de lo que queremos hacer. Pero no podemos olvidar que 

gran parte del éxito de estos proyectos tienen que ver con la libertad que tienen los jóvenes 

de experimentar, participar activamente, tomar decisiones y responsabilidades.  

 

Una de las acciones importantes será la manera en la que se traslada el contenido de la 

formación de formadores a los jóvenes. En algunos casos puede que se haga a través de 

sesiones formativas con dinámicas participativas, y en otras se haga de manera indirecta 

durante el proceso de diseño y realización de la actividad artística. En los próximos 

apartados veremos cómo lo han hecho en Fuenlabrada y Castelló.  

 

La evaluación 

 

Finalmente, no podemos olvidarnos de la evaluación del proyecto. Aunque la pongamos al 

final, no debemos cometer el error de pensar en la evaluación solo al final, sino que desde 

el momento en que fijemos los objetivos específicos del proyecto, deberemos definir un 

sistema de evaluación, que puede combinar elemento cualitativos y cuantitativos, y los 

indicadores que nos permitirán observar si se han producido los cambios que buscamos.  
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Ahora que hemos identificado las diferentes fases del marco metodológico que 

proponemos, vamos a analizar cómo lo han llevado a la práctica las ciudades de 

Fuenlabrada y Castelló, porque esto es lo que más interesará a otras ciudades para 

inspirarlas a impulsar proyectos similares.  

 

 

5. El museo vivo de Fuenlabrada 
 

 

Equipo 

 

El Ayuntamiento de Fuenlabrada impulsó este proyecto en el que han participado 

profesionales de la concejalía pertenecientes al programa PISA (Programa de Intervención 

Social con Adolescentes) y el SEMI (Programa de Diversidad Cultural).  

 

Por otro lado, el Ayuntamiento encarga la ejecución del proyecto a la entidad Pinardi-

Naranjoven, con mucha experiencia en el trabajo que con jóvenes y que realizan talleres 

sociolaborales que ofrecen un espacio de desarrollo socioeducativo y de convivencia 

intercultural.  

 

Estos programas tienen la finalidad de fomentar la autonomía y dar respuesta a las 

necesidades sociales, formativas y laborales, así como la prevención, educación y 

promoción social de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias, en situación de especial 

necesidad, desventaja o vulnerabilidad social. 

 

Objetivos 

El Proyecto “Un viaje artísticamente necesario” se concentró en generar narrativas 

innovadoras que promuevan un pensamiento crítico en torno a la diversidad cultural y la 

interculturalidad en Fuenlabrada, y crear un producto artístico de carácter sensibilizador en 

base al “Cuaderno de viaje hacia las ciudades interculturales” a partir de la participación 

de jóvenes de la ciudad de orígenes diversos.  

 

El objetivo específico era el de realizar un recorrido a través del pasado, presente y futuro 

en materia de convivencia intercultural de la ciudad. 

 

Jóvenes, actores y actividad artística 
 

La experiencia previa con la entidad Naranjoven y especialmente en un proyecto en el que 

jóvenes crearon un museo, sirvió de inspiración para este nuevo proyecto, aunque tanto el 

proceso metodológico como el concepto de museo cambió mucho respecto a la 

experiencia previa.  

 

El producto artístico “Un museo vivo” contó con múltiples fases para su delimitación y 

construcción, y durante todo el proceso participaron en el conjunto de actividades y en la 
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creación de las instalaciones artísticas y el museo, un total de 155 jóvenes en edades 

comprendidas desde los 12 a los 18 años.  

 

A parte del equipo técnico del ayuntamiento y de Naranjoven, responsables del desarrollo 

del proyecto, los que han tenido un papel más relevante en el día a día de las acciones del 

proyecto han sido los educadores y educadoras, que han trabajado con los jóvenes en los 

talleres ocupacionales y en algunos casos durante las actividades del campamento de 

verano.  

 

La formación 
 

A lo largo de proyecto, desde mayo a noviembre de 2022, se realizaron cinco sesiones 

formativas para los/as educadores/as que a su vez trasladaron y adaptaron estos 

contenidos a los jóvenes que participaron en las actividades del proyecto.  

 

En la formación se trabajó el contenido del Cuaderno de Viaje y permitió desarrollar 

competencias interculturales, criterios para la creación de narrativas  e incorporar el 

enfoque intercultural en el diseño de las actividades y en la creación del museo.  

 

Metodología y acciones 
 

Podemos identificar distintas fases o líneas de trabajo a lo largo del proyecto 

 

a. Preparación y formación 

 

En esta fase se llevaron a cabo las reuniones preparatorias y las formaciones iniciales. El 

equipo de educadores empezó a trabajar con los jóvenes, que se leyeron el Cuaderno de 

Viaje y dedicaron tiempo de los talleres ocupaciones a reflexionar sobre la diversidad 

cultural y la intercultural y en cómo se podrían crear narrativas interculturales relacionadas 

con el Cuaderno de viaje y vinculadas a la temática de cada taller (electricidad, peluquería, 

robótica, música etc.)  

 

b. Trabajo de campo durante el campamento de verano 

 

Esta fase se llevó a cabo en el campamento de verano desde la entidad Naranjoven y en el 

que asisten jóvenes de primaria y secundaria. Este grupo de jóvenes tenía que llevar a cabo 

una investigación sobre la diversidad en Fuenlabrada y elaboraron su propio cuaderno de 

viaje para descubrir la Fuenlabrada Intercultural.  

 

Para la investigación de la ciudad crearon diferentes “familias”:  

 

▪ Periodistas (se encargan de  transmitir la información que recogerán durante el 

viaje) 

▪ Arqueólogos/as (describir e interpretar la civilización y la convivencia) 
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▪ Científicos (viajeros del futuro que vienen para comprender los fallos del pasado y 

que no se repitan en el futuro) 

▪ Detectives (encargadas de observar los detalles que se les escapa al resto) 

▪ Marcianos/as (utilizan nuevos canales de transmitir la información y aportan una 

visión diferente a los/as humanas/os). 

 

La expedición se llevó a cabo durante 15 días y les permitió conocer lugares emblemáticos 

de Fuenlabrada, y hablar con comerciantes y personas que encontraban en la calle a las 

que entrevistaban para conocer su opinión sobre la diversidad en Fuenlabrada y poder 

sacar sus propias reflexiones con toda la información recogida. 

 

c. Elaboración de contenidos artísticos para el museo en los talleres 

socioeducativos 

 

En esta fase, se llevó a cabo el diseño y la creación de algunos paneles artísticos que se 

expusieron a lo largo del recorrido del museo que se elaboraron en los talleres de los 

programas socioeducativos de la entidad.  

 

Algunos ejemplos de cómo se trabajó el enfoque intercultural a partir del contenido del 

cuaderno y en crear narrativas y contenidos específicos para el museo:  

 

Taller Acción 

Electricidad Creación de tres paneles con un circuito de bombillas que simulan un 

modelo de convivencia que promueve la exclusión y la segregación.  

Peluquería Se trató el proceso de cambio y transformación de la cultura a través del 

peinado, centrándose en la evolución de las trenzas y en los significados 

que el peinado puede tener respecto a la identidad, la discriminación etc. 

Estética Análisis de la evolución de la variedad de todos de maquillaje y como 

trabajar el concepto de diversidad como un enriquecimiento. 

Informática Cartelería con conceptos que salen en el cuaderno de viaje. 

Diseño Textil Creación de un Patchwork ejemplificando el modelo multiculturalista  

Fontanería y 

climatización 

Creación de Paraguas Antirumores con tubos, inspirados por el logo 

antirumores de Bilbao con el lema “Que no te calen los rumores”. 

Creatividad Elaboración del árbol que representa el futuro de una “Fuenlabrada 

diversa”. 

Música y 

percusión  

Adaptación de un Rap con letra sobre los prejuicios  

 

d. Diseño y creación del “Museo Vivo 

 

Finalmente faltaba diseñar el museo, concretar el relato de la exposición y el itinerario, así 

como crear los contenidos que faltaban y organizar toda la logística para la inauguración y 

las visitas guiadas que se realizarían durante dos semanas.  
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Se realizaron diversas sesiones de trabajo 

y una formación específica para diseñar las 

diferentes etapas del museo.  

 

El diseño de la exposición se tuvo que 

adaptar al espacio, que tenía unas 

características específicas porque era un 

espacio en la entrada de un centro cultural.  

 

 

 

 

El museo plantea  un recorrido a través del pasado, presente y futuro de Fuenlabrada en 

relación con el recorrido que ha tenido el municipio sobre la convivencia intercultural. Este 

camino lo guían unas huellas pegadas en el suelo indicando el orden de las etapas. 

Inicialmente son pocas, todas iguales y en blanco y negro, pero a medida que se va 

avanzando en la exposición, éstas van creciendo en número, cambian de tamaño y de 

color. Esto representaría la diversidad cultural como un enriquecimiento que ha habido en 

Fuenlabrada en cada una de sus etapas, así como el conocimiento, el cual va aumentando 

a medida que vamos avanzando en la exposición. 

 

En la primera etapa del recorrido, los jóvenes dan la bienvenida a los participantes con una 

explicación de la iniciativa y el origen del proyecto “un viaje artísticamente necesario” y 

también hay una presentación ilustrada de Mila y Melo, protagonistas de la historia del 

cuaderno, acompañados de las mascotas que crearon los jóvenes de Fuenlabrada.  

 

La segunda etapa consiste en poner en valor la diversidad de Fuenlabrada a través de su 

historia demográfica y de las diferentes nacionalidades y orígenes de sus habitantes. 

También se destaca el compromiso de Fuenlabrada con la interculturalidad y su vínculo con 

la RECI y ICC y se describen las políticas y proyectos más destacados del Ayuntamiento.  

 

Los jóvenes delimitaron los espacios por medio de transiciones. Una de ellas representa el 

camino hacia la interculturalidad, donde aparecen pinturas “color carne” que reconocen la 

diversidad de la piel, al igual que una sección donde se exponen varios modelos de trenzas 

con el fin de representar la transformación de la cultura y su evolución. En esta misma línea, 

se observa la “caja de los prejuicios”, un elemento que está relacionado con cómo 

funcionan los rumores y los prejuicios, cómo reconocerlos y dar un paso más hacia la 

interculturalidad. 

 

El museo también cuenta con una transición en la que se presenta el trabajo que se ha 

realizado desde la entidad de Pinardi-Naranjoven (actividades socioeducativas, talleres pre 

laborales y colonias urbanas) y la representación de la diversidad en sus acciones. 
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La exposición concluye en un árbol, símbolo del futuro de 

Fuenlabrada, representando un ciclo infinito de crecimiento 

que produce los frutos de futuras semillas. El árbol se compone 

de tres raíces principales que corresponden con los tres 

principios de la interculturalidad: igualdad, diversidad y 

convivencia. Por otro lado, cada rama corresponde a los 

valores necesarios para alcanzar la interculturalidad, 

encontrando así: rama de la empatía, respeto, solidaridad, 

cohesión, etc. 

 

 

 

 

 

e. Evaluación 

 

Para medir el impacto que ha tenido cada actividad en los diferentes municipios, así como 

los aprendizajes que se han tenido y saber si se han cumplido las expectativas esperadas, 

se han realizado evaluaciones tanto al personal técnico (educadores/as, mediadores/as, 

profesores/as, etc.) como a los/jóvenes que han participado en las acciones. 

 

Algunas ideas, lecciones aprendidas y recomendaciones:  

 

▪ Alrededor de 200 personas visitaron la exposición durante las dos semanas que 

estuvo en el Centro Cultural la Paz, con horario de visita de mañana y tarde.  

 

▪ Se aprecia un cambio importante y progresivo respecto a lo que se entendía por 

interculturalidad al inicio del proyecto y lo que se entiende al final por parte de todos 

los actores implicados, tanto educadores como jóvenes 

 

▪ Necesidad de adaptar el lenguaje más técnico de la interculturalidad al trabajo con 

los jóvenes desde las experiencias más prácticas. Cuando se consiguió esta 

adaptación en el campamento de verano, todas las acciones iban orientadas a 

trabajar con ellos y ellas los conceptos desde una propuesta de ocio, mucho más 

llamativa y vivencial, el impacto fue mucho mayor.  

 

▪ La dinámica de trabajo ha generado un alto nivel de cohesión en un grupo de 

jóvenes muy diversos que se han implicado muy activamente en la creación de 

todos los materiales.  

 

▪ La implicación y consolidación de un grupo de jóvenes muy motivados, impactará 

positivamente en la iniciativa de crear una red antirumores juvenil en la que 

participarán jóvenes del proyecto.  
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▪ Se valora muy positivamente que el museo, al ser una actividad que puede ser 

itinerante por su facilidad de montaje y transporte, se puede exponer en diferentes 

espacios y dar continuidad a la sensibilización sobre la convivencia intercultural en 

la ciudad. 

 

▪ A partir de la experiencia y de las formaciones, han surgido ideas para empezar con 

nuevas iniciativas relacionadas con esta temática, así como introducirlas en otros 

espacios, como centros educativos, y otras áreas de trabajo como los servicios 

municipales.  

 

 

6. La adaptación del cuaderno de viaje al teatro en 

Castelló 

 

Equipo 
 

El proyecto ha sido desarrollado por el Negociado de Convivencia Social e Interculturalidad, 

a través del grupo de autogestión de jóvenes. Este trabajo se ha ejecutado en el marco del 

III Plan: Castelló Ciutat Intercultural. Los/as mediadores/as del negociado han monitorizado 

todo el proceso con la colaboración de un director de teatro 

 

 

 

Objetivos 
 

Los objetivos del proyecto eran los mismos que el de Fuenlabrada, es decir, generar 

narrativas innovadoras que promuevan un pensamiento crítico en torno a la diversidad 

cultural y la interculturalidad en Castelló y crear un producto artístico de carácter 

sensibilizador en base al “Cuaderno de viaje hacia las ciudades interculturales” a partir de 

la participación de jóvenes de orígenes diversos.  

 

Jóvenes, actores y actividad artística 
 

Durante todo el proceso participaron 16 jóvenes procedentes de diferentes nacionalidades 

como España, Perú, Venezuela, Marruecos y Rumanía, siendo 8 los/as jóvenes que 

formaron el grupo motor y 4 los/as educadores.  
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El equipo del Ayuntamiento ya había trabajado anteriormente con un director de teatro que 

está muy comprometido con temas sociales y que tiene mucha experiencia trabajando con 

jóvenes. Enseguida pensaron que el cuaderno de viaje era un material muy interesante para 

adaptarlo al teatro, encargaron al director el trabajo de adaptar el cuaderno, pero 

trabajando a partir de la sensibilización y la capacitación de los jóvenes.  

 

Formación 
 

Respecto a la formación, se llevaron a cabo 4 talleres con un total de 12 participantes sobre 

competencias interculturales. Pero se puede decir que todo el proceso de diseño y creación 

de la obra de teatro fue una formación permanente y un proceso de empoderamiento y de 

creatividad muy potente.  

 

Al final del proyecto, y ante el interés que había generado esta iniciativa, se decidió realizar 

una formación intensiva de un día para un grupo de técnicos de la administración (también 

fueron algunos técnicos del Ayuntamiento de Valencia) y de entidades y otros servicios 

relacionados con la educación y el trabajo con jóvenes.  

 

Metodología y acciones 
 

Fase 1: Inicio y contextualización del proyecto.  

 

Esta primera fase de los primeros contactos que se mantuvieron para preparar la obra de 

teatro y explicarle los objetivos del proyecto al director. Por otro lado, se contactó con un 

grupo de jóvenes con los/as que se venía trabajando en proyectos anteriores y se hizo una 

acogida a las nuevas incorporaciones.  

 

También, se realizó una asamblea participativa en la que se recogieron las necesidades, 

intereses y expectativas de los/as participantes para poder gestionar el grupo 

posteriormente en base a éstas. Durante la misma, se informó al grupo sobre los objetivos 

del proyecto y las diferentes sesiones que se llevarían a cabo, presentándolas siempre 

como algo flexible y abierto al cambio 
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Fase 2: Sesiones de cohesión grupal. 

 

Para conseguir el desarrollo y el empoderamiento de los/as jóvenes, se llevaron a cabo 

sesiones en las que se trabajaron de manera participativa aspectos y destrezas tan 

importantes como son la autoestima, las habilidades comunicativas, la cohesión grupal, el 

autoconocimiento, el sentimiento de pertenencia al grupo, la búsqueda de soluciones 

creativas y la generación de relaciones interculturales basadas en la igualdad, la no 

discriminación y el respeto y el reconocimiento de la diversidad.  

 

 
 

Por otro lado, para la consecución del desarrollo de estas destrezas, el proyecto se sirvió 

desde el teatro, la expresión corporal, la música y el baile, que se presentan como 

herramientas socioeducativas claves a la hora de trabajar con este colectivo. Esto permitió 

construir espacios de convivencia, diálogo y crecimiento mutuo abiertos, flexibles y 

respetuosos. 

 

Fase 3: Ejecución del proyecto  

 

Durante esta fase, el grupo motor fue el protagonista de hacer posible el resultado final del 

proceso, trabajando en la elaboración del producto desde que se consensuó la idea, así 

como la logística que se necesitó para llevar a cabo la obra y el attrezzo.  

 

En esta etapa tuvo lugar la lectura del cuaderno donde se dieron a conocer las diferentes 

fases de la historia (introducción, nudo y desenlace), así como la familiarización de algunos 

términos y conocer su significado (Ejemplo: Diversidad – Convivencia – Interculturalidad –

Multiculturalidad – Segregación – Exclusión – Inclusión – Discriminación, etc.…) 
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Por otro lado, se estuvo trabajando el desarrollo de competencias interculturales: ya que 

se valoró desde los/as profesionales que es un conjunto imprescindible de conocimientos 

(sobre uno mismo y sobre otras culturas), actitudes y habilidades para llevar a cabo una 

comunicación efectiva entre personas con diferentes procedencias culturales. Se trabajó 

fundamentalmente sobre la adquisición de dichas competencias mediante el análisis crítico 

de cualquier perspectiva etnocéntrica, el fomento de la comunicación intercultural y la 

gestión positiva de la diversidad cultural.  

 

De forma paralela, también, se adaptó el cuaderno y se inició la creación de un guion. Para 

ello, se hizo una lluvia de ideas, sugerencias y aportaciones: escritura del borrador, revisión 

y corrección. Al mismo tiempo la asignación de papeles y roles para la recreación e 

interpretación de la obra teatral.  

 

Lo importante es que el guion del cuaderno era un punto de partida para la reflexión y el 

debate crítico y que los jóvenes lo adaptaran a partir de sus propias experiencias personales 

y de las competencias desarrolladas tanto en las formaciones como en todo el proceso de 

trabajo en grupo.  

 

Fase 4: Sesiones de preparación del producto final 

 

Esta fase fue una de las más importantes porque era donde se tenían que reflejar las 

habilidades adquiridas a lo largo de las asambleas y de las sesiones de ensayo. Los/as 

participantes ya habían asimilado que, a través del teatro, eran los/as responsables de 

transmitir lo aprendido. Al mismo tiempo se fue detectando un cambio en las actitudes y 

una evolución en el vocabulario a la hora de utilizar los nuevos términos, etc... 

 

El objetivo fue generar un producto final entre todas las personas participantes, haciéndose 

servir de las habilidades personales y creativas adquiridas durante los talleres, siendo los/as 

jóvenes los/as protagonistas de todo el proceso.  Finalmente, se hizo una revisión de todos 

los materiales necesarios para la puesta en escena: attrezzo, luces, escenografía, consenso 

de las entradas, salidas de los/as actores y actrices, etc. 
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Fase 5: Presentación de la obra “Un viaje artísticamente necesario” 

 

Finalmente, el espectáculo se presentó en una de teatro de la ciudad en presencia de 120 

personas. Además, la obra se grabó entera y también se hizo un tráiler para su difusión.  

 

 
 

Evaluación 

 

El proyecto se ha valorado muy positivamente por parte de los actores implicados, tanto los 

profesionales como los jóvenes. Algunas ideas que han surgido:  

 

El proceso ha supuesto un empoderamiento de los jóvenes a diferentes niveles, ya que 

tanto a nivel de reflexión crítica sobre la diversidad y la existencia de desigualdades, como 

el proceso creativo del teatro foro, les ha permitido desarrollar nuevas competencias que 

han valorado muy positivamente.  

 

 

 

Aunque ya se tenían experiencias previas de trabajar a través del teatro, este proyecto ha 

reforzado todavía más la convicción sobre la capacidad del teatro para implicar a jóvenes 

y desarrollar competencias y favorecer la cohesión y poner en valor la diversidad.  

 

Finalmente, la principal complejidad es que el grupo de jóvenes con el que se trabajó es un 

grupo que por su perfil es muy cambiante (algunos ya no viven en la ciudad) y que por lo 
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tanto la obra de teatro no se puede repetir en otros espacios, como centros educativos. 

Pero en cambio sí que han surgido nuevas ideas para seguir trabajando esta temática a 

través de nuevas metodologías e implicando a actores muy diversos.  

 

7. Propuesta de módulo formativo  
 

A partir de la experiencia de este proyecto en las dos ciudades y de las formaciones que se 

realizaron, proponemos una estructura y contenidos para una formación de 8 horas (4 

sesiones de 2 horas) para diferentes profesionales del ámbito educativo y entidades que 

trabajen con jóvenes etc. Se trata de una formación de formadores para adquirir las 

competencias necesarias para incorporarlas al trabajo de sensibilización y capacitación de 

jóvenes a partir del cuaderno de viaje y del desarrollo de actividades artísticas.  

 

Sesión 1: El enfoque intercultural a partir del cuaderno de viaje 

 

Antes de esta primera sesión los participantes se tendrán que haber leído el cuaderno, y la 

sesión abordará las siguientes cuestiones y conceptos:  

 

▪ Complejidades y oportunidades de la convivencia en contextos de mayor diversidad 

▪ Diferencias entre los diferentes modelos 

▪ Los principios interculturales 

▪ Conceptos clave desde la perspectiva intercultural (cultura, diversidad, identidades 

etc.) 

▪ Elementos clave de viaje hacia las ciudades interculturales 

 

Para la segunda sesión, se pedirá a los participantes un trabajo a realizar que consistirá en 

escribir dos textos, uno para explicar qué es la interculturalidad a un grupo de jóvenes de 

15 años, y el otro para explicarle la interculturalidad al alcalde o alcaldesa de su ciudad. 

 

En cada texto deberán compartir alguna experiencia personal, buscar alguna metáfora, 

ejemplos prácticos y adaptar el lenguaje al perfil de cada destinatario.  

 

Sesión 2: La construcción de narrativas interculturales a través del arte 

 

En esta sesión se abordarán los criterios para construir narrativas interculturales eficaces a 

partir de la cultura y el arte:  

 

▪ Qué entendemos por narrativas interculturales 

▪ Criterios para la construcción de narrativas interculturales eficaces 

▪ La creación de narrativas a través del arte y la cultura 

▪ Análisis crítico de la narrativa del cuaderno de viaje para trabajarlo con jóvenes 
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Para la siguiente sesión, se pedirá a los participantes que, a partir del contenido de 

cuaderno y de su propia experiencia, hagan un listado de las competencias que consideran 

que son importantes para promover las relaciones interculturales 

 

Sesión 3: Competencias interculturales básicas  

 

En esta sesión abordaremos las diferentes competencias que se consideran relevantes 

para facilitar las relaciones interculturales, y las trataremos desde la perspectiva de la 

juventud y la educación 

 

▪ El concepto de competencias interculturales 

▪ Valores, conocimiento y pensamiento crítico, actitudes y aptitudes relevantes 

▪ Criterios para trabajar las competencias interculturales con jóvenes 

▪ El desarrollo de competencias interculturales a través del arte 

 

Para la siguiente sesión, se pedirá a los participantes que lleven una propuesta de actividad 

artística (teatro, música, dibujo, escritura, video animación etc.) para promover las 

narrativas y el desarrollo de competencias interculturales. 

 

Sesión 4: El diseño de actividades artísticas para promover la interculturalidad 

 

En esta sesión se abordará la metodología para el diseño, implementación y evaluación de 

proyectos en los que jóvenes de diversos perfiles deben crear narrativas y desarrollar 

competencias interculturales a través de actividades artísticas. 

 

▪ El proceso de diseño de una actividad artística para promover la interculturalidad 

▪ Ejemplos prácticos de posibles actividades de diferentes disciplinas artísticas (a 

partir de las ideas que hayan propuesto)  

▪ Posibles usos del cuaderno de viaje en estas actividades 

▪ La difusión, evaluación y sostenibilidad de estas iniciativas 

 

Al final de la formación se hará una evaluación para identificar posibles mejoras. 
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