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A fino es o Slf.lo X X ) las pnmeras de-
codos de Siglo XX. Bogotá y Medel m 
com ?On n ráp¡¡Jo uan.sTtO de puebfo 
grande hooo o dad mooema. o se tra-
to solamente de un proceso de creo-
m enro :rronsforrnooon orquneaomco: 
odemas de a modem zooon y ensanche 
ae mfroestrucWra urbano alcantan-
adDs. z elt:c:útCO te é"onos med10s de 

transporte oSIVO > del rrff.muenw 
are erooo de su pob ooon -partiCUlar· 
mente desde o decada de os años vem· 
re- o !g<mOS seaores de m élrtes locales 
de estas oudodes fUeron aprop1ondo va-
1m-es 1 óbaos mst.rumentos y (om1as 
nuevas mooemas de pensar y lwbr..or 
el espaoo urbano. 

Para evaluar hoy o que s1gnif1ca el es-
paao públtco en a ctudad, es necesa-

o conocer un poco la h1stona de las 
grandes cruáades como Santa Fe de 
Bogota y Mede 1 n tDe donde nacen 
los espaaos publ e os' .,que ha sucedi-
do con ellos a travcs de los años? y 
tCUa ha s do la reacc:10n de la escue-
ta frente a su uso? 

Aula Urbana dralogó con Jorge Or-
lando Castro y Car os Ernesto No-
guera. tn'Yerogadores en htstOna de la 
eoucac O!l de la Soctedad Colombrana 
de Peaagogta Soco pe, qu1enes han es-
tudrado amp ramenre el fenomeno oe 
b ctudad .como espaCio educaovo 

Carlos: 2 comrem.os de este srg o la 
escuefa y la famll a eran las dos nstJ-
tuc.lones fundamemale:; ae educ::acion 
y SOCial IaCIOO Este espaCIO urbano 
adqu ere unas carac:tenst.tcas Impor-
tantes frente a ese nuevo habrtantc 
de a e udad 

Bo,goa y f-íedel n eran c1udaoes pe-
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da de l e"pario publico representa 

( l lda l de aprendizaJes. 

l r ello la ·scuela tiene que considerar 

Pstos s ll JS lamo .fu.enle de atJrendi:.aje. 
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queñas. el pa1s era netamente rural, 
el 70% de la población habitaba el 
campo. A comrenzos de s1glo estas 
audades se expanden y crecen mu-

decadas de este siglo. En ese enton-
ces e l concepto de urbanizar no era 
simplemente construir edrficacrones, 
ampl1ar y me¡orar la mfraestructura 

cho; lo que plantea a 
las elites economicas 
e intelectuales de Me-
dellln y Bogotá la ne-
cesidad de formar el 
ciudadano moderno. 
En aquella epoca Bo-
goti se llamo la Ate-
nas Suramencano y la 
rdea era construrr; ac-
ceder a la modeml-
dad y crear nuevos 
espaCIOS 

Como lo señalan di-
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citadina; fue además 
la adopc1on de actitu-
des que pretendfan 
rdentificar a una masa 
po blac1o nal determi-
nada en func1ón de la 
adquisrción de unos 
hábitos y pnncrpros 
de convivencia que, 
de manera general, 
po dríamos denomi-
nar urbanídad. Urba-
no es la calidad del 
sujeto que vive en la 
c1udad, en la urbe. 

versos estudios hlstóncos, Bogotá y 
(1edelfm IniCiar! un ráprdo proceso de 
urban1zacrón durante las pnme ras 

Urbanizar, en este sentido, fue crear 
hábrtos de urbanidad . 

Desde esta perspectiva. el proceso de 
construcción de las crudades moder-
nas, es decir, el paso de pueblo gran-
de a crudad moderna o a metrópoli 
(en el caso de Bogotá), ademas de la 
aprop1ac1ón de nuevos saberes como 
el llamado crty plannmg: requirió un 
amplio esfuerzo educativo por parte 
de los sectores populares de la na-
ciente burguesía. quienes inspirados y 
deslumbrados con las luces de la mo-
dernidad europea y norteamericana, 
emprendreron grandes campañas por 
la creacion y consolidación del espín-
tu cíviCo. Se trataba de despertar en 
los sectores populares y en algunos 
sectores trad1c1onaliscas y conserva-
dores de las éhtes locales. un senti-
miento de amor por la c1udad que 
debía refle¡arse en la modificación. 
abandono y adquis1cíon de nuevos 
comportamientos, habitas y costum-
bres: es decir, se trató de la puesta en 
marcha de un proceso educativo por 
medio del cual se pretendió moldear 
el etudadano moderno como el nuevo 
habitante que requerian las transfor-
maCiones urbanas de comienzos de 
siglo. Podnamos dec1r entonces que 
la transformación más importante 
durante este periodo y en la que es-
tuvo comprometida una intensa y ex-
tensa aceren educativa, tuvo que ver 
con las formas de vida de amplios 
sectores de la población: se trató na-
da mas y nada menos que de apren-
der a habitar la ciudad. a hacer uso de 
sus nuevos espac1os, aparatos y má-
quinas. As1, en poco menos de medio 
siglo, canto el paisa¡e urbano, como 
sus habitantes, práctrcas y costum-
bres cambiaron. 

IDEP: ;Cúmo se genera tsa competen-
da dl' la eSt!urla <'on los medios de eo--
murt • ;, • 1 rl , •a• io pulltirn ') 
C a rlos: Se generó una especre de 
confhcto con esos nuevos espacios. 
La escuela le hace la guerra a la calle. 
a la ciudad, y a los med1os de comu-
nicación. 



Es b1cn Interesante, porque la cscuc· 
111 cr ,1 la instituCIÓn fund.1mcnL1I de 
edlJcación y enseñanza, de igual ma-
nera el c1ne tamb1en entraba a ense-
ñar y educar. Por eso, fue v1sto como 
una competencia tcrnble Aunque 
e>ostc un reconocimiento al eme de 
parte de los educadores, pcdagógos e 
Intelectuales de la época. ya que tie-
ne un potencial como di-
Sienten en cuanto a su mane¡o: no 
cduc.l para lo que debería educar; los 
valores que promueve no son los de 
la escuela. As1 m1smo.la escuela. con-
Sidera como el único espacto de 
socmhzac16n, ve la calle como un pe-
ligroso fistco y moral para los niños. 

La d1fcrcnc1a entre la escuela y el CI-

ne se da en lo pedagóg1co-cscolar 
conformado por el salón, la maestra, 
el curnculo, los objetivos, es decir lo 
esquemático. En tanto que, el c1nc co-
mo d1sposit1vo culwral. no tiene pro-
pasitos explkitos, m una secuenc1a. 
Eso lo hace mucho más atractiVO, fle-
xible, y adaptable a las condiCiones 
del público. 

Es p do público y dios 

De tgual manera. desde 1946 la Socie-
dad de Me1oras y Ornato de Bogota 
(SMOB) extendio sus campañas dvi-
cas a través de la radio. El 30 de ene-
ro de ese año el gerente de Radio 
Continental ofreció una hora sema-
nal gratuita a la SMOB como coopera-
crón a los rmportantes campanos crvteos 
que la respetable entidad vtene desarro-
llando en pro de lo audod coprtol. 

De esta manera. camb1én los med1os 
de comunicación contribuían en la 
formación de los nuevos ciudadanos 
y en la utllrzación de los espacios pú-
blicos. Esta acción se extendió ram-
bien a traves del ctnematógrafo. me-
drante avisos de exhortac1on 
proyectados antes de las peHculas. 

IDEP: ¿Con a la cmclud hubo 
alJ!unn mtrnr · · •· d de 
Ca rlos: En el espacio público si hay 
una mtencionalidad de educar. La 
construcción de parques en Bogotá y 
Medellin tenia como propos1to en-
contrar sitios de divers1on para los 
sectores populares. Pero donde no se 
pod1a generar un contacto tan estre-
cho, como sr se tenía en la ch1cherfa o 
en la cancma; ésta es una forma de 
educar y de moralizar.Ahr hay una in-

tendón rnás clara de transformar los 
hab1tos de los sectores populares y 
de modcrnrz.1rlos 

IIJI P. 1 u v u nta 1 
nd u 

to11ln u r 
nudad , u ent d d 
y qué flap 1 JU n t-n l du 
.a 1 ciudad nos! 
jorge Orlando : Hay dos rnstttucro-
nes. Una es la SoCiedad de MeJoras y 
Ornato de Bogotá fundada a finales del 
siglo XIX y en Mcdcllín está la SOCie-
dad de Me¡oros Pubfteos. El caso de 
Medellin es mucho mas expllctto en 
la propuesta educ:ltlva, que el de Bo-
gotá, tal vez por las característiCas y 
espíritu paisa de mayor identidad y 
arraigo. La pnmera realizo una labor 
mucho más contundente y organtza-
da. Permmo transformar ctertos hábi-
tos de la gente. 

Las dos tuvieron un efecto educatrvo 
en la configuracron de espac1os. Lo tn-

•• teresante es ver una tnstJtucron que 
no tiene como pnncipio la educación, 
y que está por fuera de un dispositi-
vo pedagógteo como lo es la escuela, 
comienza a tener efectos en la mora-
lización, para que los su¡etos deambu-
len con normatividad al mterior de la 
c1udad. 

IDEP: ¿Qur le podcnulii decir a In 
eSCUda hoy, rrcnh· In dudad como 
un csp.ufioetlur.:Jlho? 
Carlos: Par.1 m1 codo parte de una 
descurriculartuCión. M1encras esta 
no se produzca. lo que se podría in-
tentar, es abnr las puertas de la es-
cuela. para que los n1ños y los maes-
tros salgan; y así entren otros ele-
mentos, como los medros de comuni-
cacton y se puedan reconocer otros 
sitios educativos. Pero, son propues-
tas que pueden volverse simulacros, 
porque todo tiene que pasar por el 
currículo. Es necesario que los maes-
tros se hagan preguntas sobre los ob-
jetivos de la enseñanza, tqué es lo 
que se enseña? y pos1b1l1tar el apren-
dizaje en los niños y jóvenes. 

IDEP: Joumc·1'rill B. en 1 revastn 
Edu ton y Ciudad dtce que eusl n 
mut"h cfu alt\ n la 
ciudnd, que b no pro' h 
¿Quf Ir da n 1 e: nt educall'\ 
para nproHt'lwr 1 t·aud d! 
Jorge Orlando: Prtmero, no hay una 

cultura msuwdonal que p1cnsc la CIU· 

dad,,, un;t pos1cíon de h escuela con 
respecto la c1udad. una armhtrca 
que permita recoger la dr cus16n que 
hay en torno a este t6p1co porque 
no es del curr culo Efectivamente el 
maestro y la escuela están completa-
mente ale¡ados del tema De pronto 
la alternativa es pensar otro maestro, 
otra escuela y otras formas de for-
mar. La no apropiaci6n de la ciudad 
ocurre porque los maestros no la co-
nocemos En algunos alumnos 
y maestros forman parte de la total -

Santa Fe de Bogotá: 

dad en dond vtven En el contexto 
de la caprtal lo:; maestros usualmente 
no vrvcn cerca éil slt o donde traba an 
y en algunos casos ocurre lo mtsmo 
con os a umnos 

Tomado do O d. Educa y Escue 8 
caso de Bogo '1 M de n 1936- 950 n-

re z:ada por Soco pe y Cepea 
y financiada por el DEP en 1996 En proce. 

de ed o6n 1999 

Revna Edua 6n y C udad Lo audod CGmO 
eswela No 2. DEP. S:mta Fe de 8ogoá. 997 

En procura de una ciudad más humana 
As1 como los ammafes necesttan qut se 
proteJan los selvas r otros entornos SJJves-
tre.s para sobre't'Mr,los se h o os ne-
Cesitamos espoaos que prop;oen nuestra 
salud (isiCa y esptrttuo En los oudodes es-
lo S f71 (ico cfísponer de esf>«JOS púb{lcos 
pear.onoles abundantes amp os y de mi-
dad. en otras palabras ande es y parques 
abundantes, amplios y bien mantenidos.. 

E.n los ultJmos 50 años las cwdades co-
lombianas multiplícaron vanos eces u 
pobloaón se construye L que Uefo-
ban concentraban su esfUerzo en e-
gurr vrvrendo, seiVIOOS pu Estoban 
trotando de sobrevm El des 
próximOS SO al10S es Se IMin 

de aprender a 'mlr. 

La mejor oudad no es o que uene mos 
autopiStas smo a q e mós CltM en cuen-
to los neceSidades dt los 'f 
os discopocitOdos 

La portanoa del ondt!n 
pocos públfcos 

plaz potques_ YO 
SitiO de 

que aJJf todos se ncuentran como pes. 
f.o COnst11J(í de no udod mas i¡uai-
bJI o. exzge 
respe pitbkos fKGIDu 
noles.. 

La a a e sobre :saa• odo 
que es e es blico se debe a que 
hOSUI oce o J>eSinOS 
el campo los e$pados son ton abundan-
tes. que no es necesono uuJ. 
zooon Poto todos espo-
oos pmados Sdlrudos lf1'.010Wks. 
Pttv mos qtado 

pcíbiat, que 
nos l>ef1!enc!CCtl 

Poro Ol'riiÓIKit 
cepaólt de o audocJ de vida e 
dad será muy difjc Son los Wio5 -
'lt'lle$ de hoy los debetón soñGr las 

Tc E.JKfo • ,_ 
niloa. Su mello •••bala • a. :N 
dacf. edil:odc -
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