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Desde hace algunas ediciones de nuestro boletín hemos recordado 
las diferentes mesas de trabajo que sesionaron durante el V Rebirth 
Fórum “Ciudad Sostenible” que sucediera el pasado 2019. En esta 
ocasión abordaremos la mesa “Educación de Calidad” que sesionara 
el 25 de noviembre en el aula del proyecto Artecorte de La Habana 
Vieja, uno de los anfitriones especiales de esta última edición. Para 
Tercer Paraíso Cuba, la educación posee vital importancia dentro de 
todo el trabajo que realizamos porque no solo es la vía para lograr 
la transformación social responsable sino también para cumplir los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible a los que nos convoca la ONU 
como parte de la agenda 2030. 

Esta mesa estuvo facilitada por Marbelis González del Centro de 
Intercambio y Referencia Iniciativa Comunitaria (CIERIC), la rela-
toría estuvo a cargo de Daylín Fernández del Museo Nacional Bellas 
Artes y participaron además representantes del proyecto Artecorte, 
del Grupo Primavera, del ISA, de las Payasas Terapéuticas y el pro-
yecto Mano Verde. El debate se desarrolló de manera conjunta con la 
mesa “Desarrollo local y Comunitario”, con la cual compartiera sede 
ese día. No obstante, surgieron ideas relacionadas a la educación como 
un proceso de aprendizaje colectivo apoyado desde el espacio fami-
liar, la escuela, la comunidad y la sociedad. También se habló sobre 
la necesidad de flexibilizar el sistema público de educación para una 
mejor representación de las diferentes ideas y particularidades, así 
como la significación del trabajo en conjunto para que las escuelas se 
conviertan en talleres, laboratorios de ideas y sean autónomas. Para 
lo cual resulta necesario la creación de alianzas y redes de coopera-
ción. Mientras las palabras claves que apuntaron hacia una educa-
ción de calidad fueron Sensibilización, Innovación, Particularidad,  
Creatividad, y Metodologías.

Debido a la entrada de la Covid-19 en Cuba y el cambio que esto 
significó en las dinámicas de las escuelas y centros educativos, el 
intercambio entre los niños del proyecto Akokán y los de la escuela 
René Miguel Renato Guitart, acción propuesta en la mesa de trabajo, 
no pudo realizarse. Por ello y gracias al uso de la plataforma móvil 
WhatsApp, l@s integrantes del ahora grupo Educación de calidad 
acordaron construir de forma colectiva una mediateca virtual de libros 
y otros contenidos relacionados a las buenas prácticas educativas con 
acceso libre. Así surgió la Educopedia, que visibiliza temáticas varia-
das como agricultura y alimentación, feminismo y sororiedad, niñ@s 
y adolescentes, entre otros, siempre desde el respeto y la promoción de 
las buenas prácticas. En esta edición del boletín Cantiere brindamos 
más información sobre esta plataforma virtual colaborativa a través 
de las voces de algun@s de sus principales colaborador@s. 

De igual forma, la profesora Ailín Parra nos hace 10 propuestas para 
una educación de calidad, mientras desde el sur de Bogotá, Colombia, 
nos cuentan sobre la conmovedora metodología Buscando un lugar 
donde poder vivir feliz. El Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba 
habla sobre sus talleres Sentir el Arte (SEA) que intentan ser “una 
fórmula para la vida, un abrazo al alma, un encuentro con el yo in-
terior”. ¿Conoces Artecorte? es la interrogante que nos lanza Adriana 
Ricardo, una de las coordinadoras del proyecto, y que encuentra una 
peculiar respuesta en las páginas de este boletín. Además, Ana Lau-
ra Escalona comenta sobre la experiencia de Akokán en Casa que ha 
sido durante los últimos tiempos de cuarentena una forma de creación 
colectiva a distancia. Esperamos disfruten esta edición número 21 
que con mucho amor y la participación de estimad@s colaborador@s 
hemos creado. Como dijo el gran filósofo y maestro griego Aristóteles: 
“Educar la mente sin educar el corazón no es educación en absoluto”.  
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L@s participantes de la mesa “Educación de Calidad” del V Rebirth 
Forum “Ciudad Sostenible” coordinado por Tercer Paraíso Cuba han 
tenido la iniciativa de crear esta mediateca virtual colaborativa para 
compartir contenidos como parte de una estrategia de resiliancia ante la 
Covid-19. Además, intenta crear comunidad alrededor de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible promovidos por la ONU, especialmente el número 4,  
aunque es nuestro deseo que la Educopedia pueda contribuir a cada uno 
de ellos, con diversos materiales educativos y formativos.

E D U C O P E D I A 

 Drive Educopedia     EducopediaoOo

También puede contactar con el equipo de Tercer Paraíso Cuba 
(todos los contactos en la última página) si desea colaborar  

con materiales digitales o para más información.

VOCES DE LA EDUCOPEDIA

Ha significado la oportunidad de contar con un espacio donde puedan 
acceder muchas personas para compartir información y publicaciones 
valiosas; dando y recibiendo.
Marbelis González  – Centro de Intercambio y Referencia Iniciativa Comunitaria, CIERIC

(…) Siento que fue resultado de nuestras maneras de acompañarnos  
en esos momentos de cuarentena. Compartimos materiales que algunas 
de las participantes considerábamos imprescindibles en nuestra auto 
formación como madres y para acompañar el crecimiento de nuestrxs 
hijxs desde una perspectiva libertaria, feminista y anticolonialista.  
Ha representado para mi un crecimiento.
Aniet Venereo  – Payasas Terapéuticas

Creo que se ha afianzado esta nueva manera de educar, pero educar 
desde el compartir y crear conexiones. Abre también las puertas a otros 
tipos de textos que se salen del contexto formal. Y por supuesto acortó 
sin lugar a dudas, las distancias.
Adriana Ricardo  – Artecorte

La Educopedia ha sido una forma de conectar y re-conectar, a pesar del 
distanciamiento físico, con personas muy lindas, con las que comparto 
ideas y sentimientos sobre cómo educar mejor. Es un espacio para el 
aprendizaje constantemente.
Ana Laura Escalona  – Aprender es Divertido

La Educopedia creo a venido a ocupar un vacío en el acceso a informa-
ción de calidad, donde podamos compartir y disfrutar de conocimientos 
que nos nutran desde la asertividad, desde la igualdad y el respeto  
a las diferencias y sobre todo nos acompañe tanto en la vida familiar  
y en nuestro accionar en las comunidades.
Micheal Sánchez  – Akokán

Los materiales que aquí encontrarás se caracterizan por:

 - Promover la aceptación de las diferencias de cualquier índole.
 - Educar en valores positivos como el amor, la inclusión,  

la colaboración, etc.
 - Promover las buenas prácticas.
 - Visibilizar temáticas como educación para niñ@s y adolescentes, 

agricultura, alimentación, embarazo, feminismo, entre otros.

https://drive.google.com/drive/u/2/mobile/folders/1RJR0bXJNyZSQDQJCp4_Fe49pBaU5PLa0?pli=1
https://t.me/EducopediaoOo
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Existen conexiones que ni una pandemia debilita. Resulta esperanza-
dor pensar que estas son posibles, bajo cualquier circunstancia, porque 
los corazones pueden latir al mismo ritmo a pesar de la distancia. La 
crisis epidemiológica nos ha obligado a quedarnos en casa, a limitar 
nuestros encuentros presenciales, a transformar o postergar activida-
des, pero hay energías que se multiplican y se traducen en acciones 
concretas. Así, siento y escribo esta reflexión luego de lograr tres nú-
meros de Akokán en casa, un boletín comunitario para la infancia y 
la familia en tiempos de la Covid-19, en La Habana, Cuba. 

Este material está dedicado especialmente a las niñas y niños de 
Los Pocitos, Marianao. Un barrio socialmente desfavorecido, con alto 
riesgo medioambiental, insalubridad, escasez de agua potable y ver-
tederos de desechos sólidos. En el existen asentamientos informales 
marcados por el hacinamiento, la violencia, el bajo nivel educacional y 
los trabajos informales e inestables que generan escasos ingresos. A la 
vez alberga un rico patrimonio cultural, proveniente de las tradiciones 
africanas, de la arquitectura y construcciones coloniales.

Allí nació y crece desde hace cuatro años Akokán. Se trata de un 
proyecto comunitario autogestionado comprometido con promover el 
desarrollo integral de la comunidad, desde la trasformación social 
equitativa y la protección del patrimonio cultural. Según integrantes 
de la comunidad su nombre significa en lengua yoruba “de corazón”. 
Por esto, no es de extrañar que desde el mes de abril uniera, de ma-
nera virtual, a diferentes colaboradoras y colaboradores (psicólogas, 
estudiantes de psicología, artistas plásticos, filóloga, diseñadores) para 
gestar en tiempos de la Covid-19 el mencionado boletín.

Creación  
colectiva  
a distancia

AKOKÁN 
en CASA

Ana Laura Escalona Díaz

←
Ilustración de portada del boletín Akokán en casa No.01 Julio 2020,  
por Haziel Scull Suárez y Richard Hechavarría Castillo
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El propósito general de esta publicación periódica es acompañar a 
las niñas, niños y familias del barrio durante la cuarentena. Lo im-
pulsa el convencimiento de que se ha logrado mucho en Los Pocitos y 
no se puede retroceder, especialmente en un escenario de pandemia 
que abre aún más las brechas de la desigualdad.

Forma parte este boletín del Plan de Acción de Akokán para mitigar 
los efectos socio-económicos de la Covid-19 en la comunidad. En sus 
páginas trasmite información educativa a las niñas y los niños sobre 
temas relacionados con el desarrollo sostenible como el reciclaje, la 
agricultura familiar, la alimentación saludable, la innovación social, 
la salud física y emocional. Estos tópicos se sustentan en los objetivos 
escolares de la educación primaria, y son abordados a través de acti-
vidades que pueden realizar en casa, las cuales se procura resulten 
útiles y divertidas. Al mismo tiempo, destina una de sus secciones 
a las y los adultos de la familia para ofrecerles consejos sobre cómo 
acompañar a la infancia y cuidar su desarrollo; así como, para una 
convivencia intergeneracional armónica. 

Su equipo de creación está compuesto por 17 personas que trabajan 
de manera voluntaria. No todas nos conocemos personalmente y no 

sabemos cuándo podremos encontramos presencialmente. Sin embar-
go, esta no es razón para disminuir los deseos de hacer y el impulso 
de llegar, a través del papel, a los hogares donde la tecnología no es 
una herramienta accesible para afrontar el aislamiento.

El boletín está en evolución constante, cada número nos trae nuevos 
retos y aprendizajes. Hemos debatido y decidido a distancia desde la 
distribución de los roles al interno del equipo, las normas editoriales, 
la selección de temas a tratar, la creación de nuevas secciones, la dis-
tribución, la necesidad de la retroalimentación de las lectores y lecto-
ras; hasta la búsqueda del presupuesto para sostener su tirada. Así 
también hemos encontrado el apoyo de personas, proyectos e institu-
ciones amigas que han colaborado asumiendo los gastos de impresión 
como son el Centro Félix Varela, la Embajada Rebirth/ Tercer Paraíso 
Cuba, Robert Peña Díaz, Joselin Fritz y Laurie Ross.

Vivir esta aventura y leer su vivencia desde la psicología, mi profe-
sión, me demuestra la importancia de la tarea para la cohesión grupal. 
Cuando esta variable está bien definida y sentida por todas y todos los 
miembros del grupo, la necesidad de ser útil más allá de la libertad 
de movimientos moviliza. Por esto su creación continúa. •

 @akokancuba   proyectoakokan@gmail.com

https://www.facebook.com/akokancuba/
mailto:proyectoakokan%40gmail.com?subject=


Este escrito pretende exponer la Metodología ‘‘Buscando un lugar 
donde poder vivir feliz’’, creada por la Organización Comunitaria 
Cuyeca A Obsun y ejecutada en diferentes contextos locales, de la 
mano de los Niños, Niñas, Adolescentes (NNA), familias y organiza-
ciones sociales, en función de aportando a la Defensa de los Derechos 
Humanos desde el conversar, construir y develar los sueños propios 
de cada NNA que habita la localidad de Ciudad Bolívar al sur de 
Bogotá, Colombia.

“el énfasis de la propuesta es dar a conocer los relatos de niños y 
niñas y adolescentes como aporte a las memorias e historias de 
Colombia. no se pretende construir un paso a paso, para ser replica-
do, sino un modelo de reflexión y práctica de transformación perma-
nente.” Suárez, Salamanca, Benavides, 2017. pág. 17.

¿Por qué una metodología desde el enfoque de educación popular? 
A partir de las crecientes necesidades sociales, políticas, económicas, 
culturales y las exigencias de la población cercana a Cuyeca, se prio-
riza encontrar herramientas que potencien la palabra, participación 
y protagonismo de los Niños, Niñas y Adolescentes, con quienes se 
articula un trabajo de investigación crítica.

La metodología ‘‘Buscando un lugar donde poder vivir feliz’’ nace 
en el 2017 con enfoque de educación popular, ratificando la pedagogía 
de la esperanza; pretende recabar las memorias de los NNA, dándole 

BUSCANDO UN LUGAR DONDE PODER VIVIR FELIZ
Propuesta pedagógica en Derechos Humanos para Niños, 
Niñas y Adolescentes habitantes de Ciudad Bolívar

Maribel Salamanca Guzmán y Paola Alejandra López Suárez

importancia a su voz para reconocer, denunciar y transformar sus vi-
vencias en el marco del conflicto social, económico, político y armado 
en el cual se ven inmersos.

De este modo y con la fuerza de las organizaciones comunitarias, es que 
se plantea el modelo pedagógico “buscando un lugar donde poder vivir 
feliz”, el cual está sustentando en una metodología que promueve el de-
recho a la participación y protagonismo infantil, hace posible recabar las 
voces de los niños y las niñas que habitan el territorio de Ciudad Bolívar, 
niños y niñas que nacen en la localidad, ya que sus familias son residen-
tes históricos del territorio. Suárez, Salamanca, Benavides, 2017. pág. 17.

Archivo digital, Cuyeca, noviembre 2017. 16 carnaval por los Derechos de los Niños y 
las Niñas, exposición construcción colectiva metodología “Buscado un lugar donde 
poder vivir feliz”. 

“estoy haciendo como una 
cosa muy verde, como un 
avión, voy a la carretera, 
la casa de mi abuelita, voy 
a ir a la casa de mi abuela 
porque está muy enferma, y 
de pronto a mi abuelita toca 
llevarla al hospital”

—Guadalupe

La metodología, cuenta con tres momentos, que permiten desde el 
diálogo sin temas vetados, la escucha, la reflexión y la acción, confi-
gura una historia común, con los aportes de los relatos personales, 
que se van desenvolviendo en el compartir de la palabra. 

Las temáticas que se enuncian a continuación, se establecieron en 
función de detonantes pedagógicos para la memoria y la conversación:

1. ME RECONOZCO, QUIEN SOY. El primer escenario de caracteri-
zación de los participantes, ayuda a articular los demás temarios. 
“a partir de las experiencias e historias familiares como principio 
fundamental para la autodeterminación”. (Suárez, Salamanca, 
Benavides, 2017. pág. 33)

2. MIS HISTORIAS, ME VOY DE PASEO, segundo escenario de desa-
rrollo, permite “Reconocer las vivencias de las niñas, los niños y 
adolescentes a partir de pensarse en esos lugares que conocieron y 
quieren conocer, como parte de la historicidad.” (Suárez, Salaman-
ca, Benavides, 2017. pág. 35)

3. SIGNIFICANDO MI VIDA ¿CÓMO ME VEO CUANDO SEA MÁS 
GRANDE?, tercer escenario, cierre de la implementación metodológica, 
“Evocar sensaciones de miedo, angustias, tristezas, sueños, esperan-
zas y proyectos para construir opciones de vida, re significando a la 
familia con que vive.’’ (Suárez, Salamanca, Benavides, 2017. pág. 36)
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Los anteriores temas fueron trabajados con cada momento pedagógico:

1. El primer momento metodológico DIÁLOGO DE SABERES, en este 
momento las preguntas generadoras son fundamentales, ya que son 
la guía para sintonizar a los participantes, la memoria y los dere-
chos de los niños y las niñas son el eje transversal. Es fundamental 
reconocer que este espacio se abre, con la intención de que todos 
y todas, puedan hablar, entendiendo y respetando el silencio, son 
de mayor sensibilidad de acuerdo a la realidad de cada Niño, Niña 
o Adolescente. Así mismo, permite reconocer algunas particulari-
dades, como por ejemplo sus contextos familiares o evidenciar las 
necesidades afectivas.

1. EL CÍRCULO DE LA PALABRA, es un escenario en el que se llegan 
a acuerdos y desacuerdos sobre los diferentes temas abordados, con 
el fin de darle lugar a la palabra colectiva. Reconocer al otro desde 
sus aportes para enriquecer los saberes y vivencias es fundamen-
tal. Se guía este espacio a través de la literatura, elemento puente 
que brinda una palabra, un gesto o una caricia que acompaña, y 
reconforta la confrontación entre las realidades de los NNA, y esos 
mundos de la imaginación donde todo es posible.

Se hace necesario aprender a respetar el silencio como elemento 
que habla; la escucha activa abre las relaciones sociales, de los 
NNA, quienes pasan de sentirse solos a entender que hay otros 
con los que pueden compartir, porque han estado en situaciones, 
momentos o escenarios similares. 

1. Finalmente, LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA, donde se materiali-
zan emociones e ideas, recoge la discusión y acuerdos colectivos de 
los anteriores momentos, en función de visibilizar y denunciar, los 
sucesos violentos de los cuales NNA han sido víctimas y también 
sacar a flote todos aquellos escenarios donde los adultos los hicieron 
a un lado o los silenciaron; para llegar a ello, las artes se vuelven 
las mejores aliadas. 

Las tres montañas que conforman lalocalidad de Ciudad Bolívar 
fueron protagonistas durante la ejecución de la metodología, esta pasó 
por diferentes momentos que permitió consolidar tejidos sociales de 
maneras diversas. Por un lado, se llevó a cabo el desarrollo de encuen-
tros desde su enfoque primario que giró alrededor de la recolección y 
escucha de relatos desde las miradas y voces de NNA 2017, tránsito 
como detonante pedagógico para acompañar a las comunidades en el 
2018, y se convirtió en un elemento fundamental para la ejecución de 
la malla curricular del Diplomado en DD.HH. en el 2019.

De la sistematización de la experiencia se construye el libro álbum 
AMAPOLA:

López. (2017). Fueron tan importante los relatos que nos compar-
tieron que decidimos regalar este libro a todos los niños y niñas del 
mundo que se sienten en muchas ocasiones solos o no escuchados, 
porque al igual que ustedes, muchos de los niños y las niñas de nues-
tra localidad son silenciados con el olvido afectivo y sin embargo en 
cada escenario en que nos reunimos lograron poner una sonrisa en 
nuestros rostros. 

“Por más que los adultos hagan cosas terribles, los niños y las ni-
ñas hemos sabido llenar estos barrios de esperanza y color sonrisa” 
(López. 2017.)

Karen y Zharick duermen 
juntas, Fredy, Sebastián 
y Jesús duermen en la 
misma cama, Deisy y 
Haudini duermen juntos, 
Juan David duerme con 
el hermano mayor.

Archivo digital, Cuyeca noviembre 2017. 16 carnaval por los Derechos de los Niños y las Niñas, danza construcción colectiva metodología  
“Buscado un lugar donde poder vivir feliz”.

 cuyeka@gmail.com 
Ôcuyeca.org

mailto:cuyeka%40gmail.com?subject=
http://www.cuyeca.org
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Ailin Parra Llorens

¿Cuál es nuestro concepto de ser humano? Hay que tener un concepto 
claro y real; si no, ¿a quién estamos educando? Hoy vemos en nuestra 
educación conceptos limitados, que desconocen esencialmente qué es 
un ser humano.

En este sentido, el concepto del niño y el joven no pueden ser iguales 
al del adulto, porque el niño y el joven tienen un cuerpo en formación, 
y un mundo anímico y del pensar también con un desarrollo muy 
distinto al del adulto. 

Para tener una educación de calidad se necesita un trabajo conjunto 
entre los profesores y también entre estos y la familia. Hoy lo que su-
cede es que tenemos dos espacios educativos desarticulados: la casa 
por un lado y la escuela por otro. Además, está en duda la relación 
entre los mismos profesores en pos de una armonía educativa. 

Los padres y maestros deben poseer una amplia cultura educativa. 
¿Cuántos sistemas educativos conocen padres y educadores? Se des-
conocen incluso los más difundidos en el mundo: Montessori, Waldorf, 
Educación Popular, Summerhill, Pikler, Cossettini, Pestalozzi, Libre, 
entre otras.

Para tener una educación de calidad debe comprenderse que el ser 
humano no se alimenta solo por la boca, sino por todos sus sentidos: 
se alimenta de olores, de imágenes, de sonidos, de sensaciones... se 
alimenta de todo lo que percibe y, al igual que ocurre con la comida, 
todas esas percepciones lo nutren y forman su constitución.

Para tener una educación de calidad debe estar presente el elemento 
artístico. Hoy en día tenemos científicos, doctores en ciencia, perso-
nas muy calificadas que en cuanto al arte poseen un nivel de prees-
colar. Y no se trata de que el arte y la ciencia deban desarrollarse 
de forma paralela, sino de manera imbricada: el conocimiento debe 
ser inscripto en el arte.

La educación debe retomar las máximas griegas “bueno, bello y verda-
dero”. Si no ofrecemos una imagen correcta, nunca podremos conducir 
el mal hacia el bien. Si no mostramos la belleza del cielo nocturno o la 
de los minerales, ¿cómo se va a amar el mundo? Si no enseñamos que 
las estrellas están relacionadas con el crecimiento de las plantas que 
nos nutren y nos curan, si no enseñamos las posibilidades que ofrece el 
mundo mineral y que de él también obtenemos medicamentos, ¿cómo 
se podrá cuidar de este mundo? Es por eso que la educación debe ser 
teoría y también práctica. Si no mostramos al niño que su universo es 
bueno y bello, si no mostramos al joven que en este mundo hay verdad, 
¿qué podrán ofrecer luego a la sociedad?

Hoy en día el conocimiento está en todas partes: libros, cursos on-line, 
toda la Internet... No hace falta ir a la escuela para instruirse, pero sí 
la necesitamos para que nos enseñe a comprender, a relacionarnos, a 
ser creativos, a gestionar nuestros estados de ánimo, a tener seguri-
dad, a ser bondadosos, a interesarnos por los otros, a tener curiosidad 
por el mundo.

Una educación de calidad implica que el maestro se auto-eduque cons-
tantemente, porque como dijo el poeta inglés William Wordsworth: 
“El niño es el padre del hombre”. Así mismo deben hacer los padres, 
pues si no, ¿qué de bueno podrían ofrecer?

Debemos reconocer que las personas, especialmente los niños, no son 
sacos vacíos que deben ser llenados. Mas bien el educador debe descu-
brir potencialidades, talentos, para conocer qué vino a ofrecer a este 
mundo la persona. Así que debemos desligarnos de los programas 
estándares estatales que van dirigidos a reproducir el sistema políti-
co-económico imperante. Como dijo el pedagogo Rudolf Steiner: “No 
debemos preguntarnos qué necesita saber el hombre para mantener 
el orden social establecido, sino ¿qué potencial hay en el hombre y qué 
puede desarrollarse en él? Así será posible aportar al orden social 
nuevas fuerzas procedentes de las nuevas generaciones”. •

Propuestas 
para una 
educación 
de calidad
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SEA = ARTE + EDUCACIÓN
Oramis López Cedeño

Sentir el Arte (SEA), es el producto de los tiempos que corren, de las 
necesidades que padecemos y de las carencias que marcan nuestra 
personalidad. SEA constituye ser una fórmula para la vida, un abrazo 
al alma, un encuentro con el yo interior; es una invitación al respeto 
ajeno, a aprender a conocer nuestras potencialidades y limitaciones 
individuales y, a ser mejores personas cada día. 

El Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba (MNBA), resultó ser el 
escenario propicio para el nacimiento, implementación y validación de 
lo que, hace un poco más de un lustro, se ha convertido en un método 
de trabajo del Departamento de Servicios Educacionales de esta cente-
naria institución. El MNBA es heredero de una trayectoria formativa 
desarrollada durante años hacia los más diversos públicos. Desde la 
década del cincuenta se avisoran las primeras señales con relación a 
la proyección educativa del Museo. En palabras de su director Anto-
nio Rodríguez Morey1, el Museo, aún en construcción, se proyectaba 
como un organismo dinámico, con programas educacionales para los 
diversos públicos, en concordancia con los conceptos de los museos 
modernos2. Especialistas de Nueva York y la Florida, introdujeron 
en el país conocimientos sobre una moderna visión de museos como 
amplios instrumentos sociales y eficaces vías de comunicación del co-
nocimiento, los cuales, en Norteamérica y diversas regiones de Europa 
eran ya, entendidos como instituciones educacionales activas. 

Durante el segundo lustro de los cincuenta, a tenor de las frecuentes 
visitas realizadas a las salas del museo nacional, surgió la necesidad 
de capacitación del personal docente. Años más tarde, en el año 1966, 
se materializa la creación del Departamento Educativo, etapa en la 
que el museo se había perfilado hacia las bellas artes. La realidad 
histórica del país desencadenó una serie de eventos que orientaron la 
labor formativa del área de educación. Especialistas como la Dra.C. 
María Elena Jubrías Álvarez y el MSc. Oscar Morriña Rodríguez, 
desarrollaron programas de marcado carácter didáctico e inclusivos 
hacia los más heterogéneos públicos. 
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Significativa trayectoria, trazó el camino de la permanente contex-
tualización de la labor departamental. La política de museo educador, 
adoptada en el departamento desde el 2011, devino terreno fértil para 
nuevas líneas investigativas, el proyecto metodológico-museológico 
SEA se insertó en ella y propuso una inversión en los tradicionales 
modos de relación del museo con sus visitantes. Los presupuestos 
conceptuales de la Museología Crítica (MC) y la Mediación Educati-
va Crítica (MEC) resultaron ser plataformas idóneas para el diseño 
e implementación de este proyecto. SEA, focalizó sus proyecciones, 
hacia la formación de público y no, hacia un cuantitativo estudio de 
público. Tuvo como principio, la articulación de un diagnóstico previo 
con la finalidad de conocer las necesidades de los otros a quienes, 
en una etapa posterior, les fuese aplicado el método de trabajo por 
aquel entonces3. 

Los modelos verticales de educación contribuyen a la producción en 
serie de individuos, proceso que obstaculiza la formación de hombres 
y mujeres autónomos y creativos. Apoyado en el principio de las in-
teligencias múltiples y en la atención a todos por igual, respetando 
la diversidad de la cual se compone una sociedad, SEA, mediante la 
aplicación de un grupo de ejercicios4, se proyecta contribuir al desa-
rrollo y fomento de las capacidades, aptitudes y habilidades de niñas, 
niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, sin distinción alguna. 

A través de la experiencia estética se puede acceder de modo excep-
cional, no solo a la realidad externa, sino también a la interna, cada 
quien lo hace desde su propia individualidad. Las vivencias personales, 
la construcción cultural y el carácter multidiscursivo del arte, resultan 
ser herramientas indispensables para que los visitantes reaccionen 
al contacto con el objeto artístico mediante distintos sentidos y desde 
sus individuales “miradas”. La orientación ideológica, la perspectiva 
histórica y religiosa de cada sujeto, intervienen perpendicularmente 

en cada interpretación y construcción de significado. Todos estos fac-
tores, condicionan el acto de lectura crítica de cada individuo frente 
a una obra de arte. 

Desde una pedagogía museística constructivista, SEA se opone a la 
reproducción de conocimientos, a diferencia de la educación formal, 
aquí no existe lo verdadero o falso, lo correcto o lo incorrecto. Signi-
ficar, resignificar, crear, imaginar, construir pensamientos son las 
piezas claves en este juego. Respetar la diversidad de criterios es el 
camino a la paz, significa estar abierto a las múltiples interpretaciones 
y ser capaz de construir la suya propia como individuos con criterios 
sólidos. SEA se propone ante todo, brindar herramientas y enfoques 
que posibiliten a los participantes ser capaces de observar su entorno 
con ojo agudo, y que las experiencias diarias les sirvan como apren-
dizaje continuo. 

Camino hacia la transformación social, el MNBA con este método, 
enfatiza su propósito de formar públicos críticos y participativos que 
asocien el Museo con un espacio de disfrute, donde las experiencias 
sean enriquecedoras. Al mismo tiempo, que construyan una idea de 
Museo positiva a partir de sus vivencias personales junto a las del 
grupo. SEA apuesta por una educación horizontal, inter y transdisci-
plinar que contribuya a la formación integral de los individuos desde 
un enfoque diferente del arte. •

1. Antonio Rodríguez Morey, director del Museo Nacional (1926-1966)
2. Véase: William Stephen Thomas, 1954, p. 58 (Centro de Información del MNBA)
3. En el año 2014 se dio inicio a una intensa etapa de exploración y diagnóstico 

con las muestras seleccionadas. 
4. Ejercicios: El impacto. La exploración; La percepción desde el agrado o el 

rechazo; El debate; La construcción; Analogías; Palabras y signos para la 
mediación; La Creación, entre otros.
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Artecorte es un proyecto de desarrollo integral comunitario, fundado en 1999, 
por Gilberto Valladares (Papito), con el objetivo de promover y dignificar el oficio 
de la barbería y la peluquería. Con el tiempo se ha transformado y ampliado sus 
propósitos y alcances. Actualmente, se enfoca en generar oportunidades para 
el desarrollo local, la dinamización de la cultura y la comunidad, y rescatar y 
promover los valores patrimoniales del barrio Santo Ángel. Posee una amplia 
experiencia en el trabajo diferenciado por grupos etarios, y el aprovechamiento 
de los recursos endógenos en articulación con los actores públicos y privados de 
la localidad. En su accionar contribuye a la orientación vocacional, la cultura 
medioambiental, la generación de empleos y de opciones para el uso positivo y 
aprovechamiento del tiempo libre, la enseñanza de valores y la participación de 
la comunidad en elevar su calidad de vida.

La esencia del proyecto radica en los programas formativos que ofrece de for-
ma gratuita para dotar a jóvenes desvinculados del estudio y el trabajo. Como 
pauta general se pone énfasis en la formación de valores y en el desarrollo de 
habilidades prácticas, la educación formal, el sentido de pertenencia, el trabajo 
en equipo y el orgullo por el ejercicio del oficio. De esta forma los programas se 
conforman, además de los contenidos técnicos del oficio en específico, por clases 
de idioma, visita a museos, centros culturales y actividades comunitarias. Todas 
las acciones educativas son impartidas por cuentapropistas de forma voluntaria 
que destinan su tiempo libre para ello. 
El proceso formativo en Artecorte se desarrolla desde la exposición a experiencias 
que estimulen las capacidades de sus participantes y se aprovechan las poten-
cialidades del entorno. Vivir y/o formarse en un ambiente patrimonial marca 
en buena medida los conocimientos que se adquieren. Esta condición consolidad 
el carácter lúdico de cada iniciativa, conjugando las posibilidades de aprender, 
enseñar y divertirse. 

A continuación mostramos el recorrido para quienes nos visitan y desean co-
nocer nuestro trabajo. 

Adriana Ricardo Díaz

¿CONOCES ARTECORTE?
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CALLEJÓN DE LOS PELUQUEROS: Espacio público que marca su entrada con 
el Monumento de los barberos y peluqueros titulado “Unidos en un solo corte” 
dedicado al 500 aniversario de La Habana, ubicado en la Plazuela de la Tijera, 
y donde se desarrollan diferentes actividades culturales para la comunidad. 

MUSEO VIVO DE LA PELUQUERÍA Y LA BARBERÍA: Salón Artecorte donde 
clientes y visitantes interactúan con una amplia colección de herramientas 
y sillones antiguos de peluquería y barbería.  

ESCUELA COMUNITARIA DE PELUQUERÍA Y BARBERÍA: Espacio formativo 
fundado en el 2010 donde se desarrollan gratuitamente cursos comunitarios 
de peluquería y cantina que imparten en su tiempo libre y de forma voluntaria 
cuentapropistas, para jóvenes desvinculados del estudio y el trabajo. Algunos 
de los estudiantes poseen discapacidades físicas e intelectuales. 

BARBEPARQUE: Parque infantil temático sobre los oficios de la peluquería y 
la barbería donde se realizan actividades culturales destinadas especialmente 
a las familias del barrio. 

CASA DE ABUELOS NUEVA VIDA: Espacio para la rehabilitación física y psi-
cológica del adulto mayor, que el proyecto apoya con actividades culturales, 
como la DiscoSon, que contribuye a elevar su nivel de calidad de vida y al 
intercambio generacional. 

SALÓN DE BELLEZA (proyecto en desarrollo): Primer salón de belleza que 
brindará servicios y empleará a personas con discapacidades. 

CENTRO COMUNITARIO AGUIAR 111 (proyecto en desarrollo): Espacio multi-
funcional que constituye la nueva sede de Artecorte para ampliar su oferta 
de programas formativos, desarrollar la Barra Ecológica de conjunto con 
la empresa Havana Club y ofrecer disímiles actividades culturales para los 
vecinos del barrio. 

CUBAOCHO (proyecto en desarrollo): Programa destinado a rescatar la cul-
tura de la bicicleta en función de la comunidad desde donde radicara hasta 
los años 60 el Tren de Bicicletas más importante de la ciudad. 

CATEDRAL DE LA HABANA
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CONTACTO & SITIO WEB

tercerparaisocuba@gmail.com
www.tercerparaisocuba.org

SEDE DE LA EMBAJADA REBIRTH /  

TERCER PARAÍSO CUBA

ARTE CONTINUA  
Rayo 108 entre Zanja y Dragones,  

Barrio Chino, Centro Habana

PARA MÁS INFORMACIÓN

www.cittadellarte.it
www.terzoparadiso.org

www.geographiesofchange.net
www.galleriacontinua.com

 @rebirthcuba
 @tercerparaisocuba
 @3ParaisoCubaoOo  

Artecorte, día 4 del V Rebirth Forum  
Ciudad Sostenible, La Habana, 2019,  

Foto: César Vilá 
→

Nuestro Boletí n Cantiere surge en mayo 
de 2016, con el deseo de hacer eco a los 
colaboradores de #TercerParaísoCuba y del 
pensamiento de Michelangelo Pistoletto 
y Cittadellarte. Cantiere es una palabra 
italiana que designa un lugar en obra, en 
preparación o su puesta en ejecución. 

https://youtu.be/wvip87l-5FU
http://www.tercerparaisocuba.org
http://www.cittadellarte.it
http://www.terzoparadiso.org
http://www.geographiesofchange.net
http://www.galleriacontinua.com
http://www.facebook.com/rebirthcuba
http://www.instagram.com/tercerparaisocuba
http://www.twitter.com/@3ParaisoCubaoOo
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