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ara el sector educativo del país puede no 
resultarle novedoso que el eje de una 
propuesta educativa insista en recono .. 

cer la ciudad como escenario educativo. Medellín, 
Manizales, Armenia y por lo menos cuatro ciudades 
colombianas más, hoy se encuentran en la Red Lati.
noamericana de Ciudades Educadoras, mereciendo 
su ingreso por las experiencias que han desarrollado 
en torno a por lo menos dos de los presupuestos, 
que desde el año 1973, la UNESCO divulgó me .. 

· <liante el documento ''Aprender a ser, la educación 
del futuro'': 1) Profundizar el concepto de educación 
permanente y 2) Ampliar el horizonte educativo más 
allá de la escolarización. 

En la pasada década de los noventa se vivió en 
Colombia una explosión de iniciativas en otro tanto 
de municipios, que encontraron en la pedagogía una 
posibilidad de formación ciudadana desde sus prác .. 
ticas estatales. Los gobiernos locales hallaron en el 
teatro callejero, la danza, la cuentería, las artes cir .. 
censes, la poesía y la literatura, otros lenguajes que 
les permitieron establecer nuevas formas de diálogo, 
de comunicación y por supuesto, de formación de 
los ciudadanos. Allí, la pedagogía se salió de las aulas 
y de las escuelas, se descentró de los maestros y se 
instaló fundamentalmente, como un acto comuni.
cativo, simbólico y estratégico en las ciudades. 

• 

• 

En Bogotá, desde hace diez 
años se ha hecho habitual que 
los mimos, teatreros, danzari.
nes, cuenteros, pintores y lite .. 
ratos invadan las esquinas, 
ocupen las calles y aveni .. 
das, jugueteen en las pla .. 
zas y parques y pinten 
las paredes y murales. 
Con diferentes énfa .. 
sis, enfoques y pers .. 
pectivas, la ciudad 
se ha dispuesto 
paulatinamente 
como un gran 
laboratorio educa! .. 
tivo: con su equipamien .. 
to, con el espacio público, con 
los(as) ciudadanos(as) y ciertamente, 

. , 

con el ejercicio político, económico, social y 
cultural que se practica en la ciudad. 

Y el IDEP ha estado ahí, disponiendo diferen .. 
tes dispositivos que le permitan a la ciudad, profun .. 
dizar en la comprensión de su propósito pedagógico. 
Desde la investigación en educación y pedagogía, el 
Instituto ha producido estrategias comunicativas, 
materiales didácticos, publicaciones especializadas, 
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eventos de intercambio, propuestas para la política 
pública educativa y enlaces nacionales e internacio-
nales que han acrecentado el acumulado pedagógico 
de Bogotá. 

Aquí entonces, se obliga nuevamente a la pre-
gunta inicial: ¿qué de novedoso e importante hay en 
hacer de Bogotá una gran Escuela? La respuesta gira en 
torno a la posibilidad de que la ciudad retorne a la es, 
cuela; sí, a la necesidad de volver a ella para que ha-
blemos de pedagogía, para que dos interroguemos 
sobre su función social y para que nuevamente los 
sujetos que en ella circulan, construyamos nuevos 
sentidos para estar allí y relacionarnos con ella. 

Acercar la vida a la escuela, permitir que los ni-
ños tengan contacto directo con la naturaleza, desa-
rrollar procesos de experimentación, debilitar las 
fronteras de la escuela, utilizar la ciudad como esce-
nario educativo o pretender avanzar hacia una socie-
dad educadora, son algunas de las expresiones de 
mayor usanza en el argot educativo, que manifiestan 
una misma preocupación en diferentes momentos 
del debate: establecer las posibles relaciones entre la es, 
cuela con el entorno para algunos, el contexto para otros, 
la comunidad local o cercana y ahora, con la ciudad. 

Identificar un lugar en este campo relacional 
resulta importante para el debate del sector educati-
vo, por cuanto explicita las pretensiones y propósitos 
que la política tiene hacia la escuela y el maestro. La 
primera ha oscilado entre ser una institución de en-
cierro o un espacio social atravesado e inserto en un 
tejido cultural e histórico; mientras que el segundo 

se ha movido entre 
ser apóstol y artesa-
no, formador, inte-
lectual o trabajador 
social y de la cultu-
ra. Lo cierto, es que 
el lugar que adopten 
la escuela y el maes-
tro permite definir 
qué saberes circulan . 

en la escuela. 
El país y la ciu-

dad, en su historia 
reciente han mate-
rializado este debate 
en diferentes proyec-
tos educativos. La 
Escuela Nueva, por ejemplo, construye su propuesta 
desde la posibilidad de establecer estrechos lazos en-
tre la escuela y el entorno. Ser consecuentes con pos-
tulados básicos como que la vida es la mejor escuela, 
y a la vez, la mejor educación es la que sirve para la 
vida, conduce a superar la ''simulación'' propia de la 
escuela y el activismo pedagógico que refundió en al-
gún momento a la educación. Los grandes laborato-
rios en los que los(as) estudiantes experimentan, en-
sayan, preguntan y se activan mentalmente, para su 
mejor comprensión y aprendizaje, han sido los en-
tornos o los contextos de la escuela. 

Propuestas diferentes en sus principios y efec-
tos, como la educación popular y la eficiencia edu--
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cativa, evidencian 
que cualquier pro .. 
yecto educativo pro .. 
pone una forma de 
ser escuela y de ser 
maestro. La prime .. 
ra, entiende la es .. 
cuela como un espa .. 
cio cultural y social 
y por ello, el maes .. 
tro se constituye en 
un trabajador social 
y comunitario, que 
además de poner 
en diálogo su saber 
con el de otros acto-
res sociales, se ocupa 

del mejoramiento de las condiciones físicas y cultu-
rales de la comunidad. Por ello, la institución edu-
cativa se convierte en el lugar donde convergen el 
centro de salud, las juntas de acción comunal, los 
líderes comunitarios, las Organizaciones No Guber-
namentales, etcétera. 

La segunda, por su parte, que dispone todo un 
aparataje conceptual y formal que gira en tomo a la po-
sible articulación entre competencias, logros y estánda-
res propuesto por el Ministerio de Educación Nacio-
nal, intenta crear una escuela que se mira así misma, y 
el entorno reconocido en los procesos de aprendizaje, 
como las preteorías y prenociones, se constituye en un 
escenario de aplicación de lo aprendido. El maestro 

. , 
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por su parte, se dispone como un sujeto que debe arti-
cular y darle sentido a esa mecánica administrativista 
curricular. 

Por ello, lo novedoso de Bogotá una gran escue .. 

la, es justamente el retorno a la escuela a pensar su 
lugar en la ciudad y el papel del maestro. Hacer per-
meable la ciudad a la escuela y la escuela a la ciu .. 
dad, en primer lugar, contribuye a construir otro 
tipo de relación entre los ciudadanos y la ciudad, 
donde la pedagogía ayude a superar la ya histórica 
desconfianza que los primeros generan al Estado. 
Como lo plantea Sáenz1, en diferentes estudios del 
Grupo de Historia de la Práctica Pedagógica en Co .. 
lombia se '' ... hacen visibles la intensidad y los al .. 
canees del dispositivo de desconfianza hacia la po .. 
blación de Bogotá -y de manera especial hacia la 
población pobre- constituido por los enunciados 
de la élite intelectual y las prácticas formativas esta-
tales desde la Colonia''. - Y, más adelante conti .. 
núa-, '' .. . se trata de una preocupación que ya des .. 
de el siglo XVIII estaba articulada al problema de la 
enseñanza, y a una serie de discursos y prácticas 
que relacionaron la desconfianza hacia la pobla .. 
ción urbana con la urgencia de instruirla y formar .. 
la. Desde la Colqnia, dicho dispositivo ha servido 

1 SAENZ O BREGÓN, Javier. Norma, civilidad y estética: las prácticas pe
dagógicas estatales para formar a la población por fuera de la escuela en Bo
gotá ( 1994-2003 ). Escrito que sintetiza los resultados de un estudio 
desarrollado desde el Centro de Estudios Sociales de la Universidad 
Nacional de Colombia en convenio con el Instituto para la Investiga .. 
ción Educativa y Desarrollo Pedagógico, IDEP. 
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tanto para consolidar y acrecentar el poder del Es .. 
tado, como para promover el bienestar público''. 

En segundo lugar, volver a la escuela en el mar .. 
co de esta propuesta, significa que la pedagogía con .. 
quiste nuevamente a la escuela, y que los mae~tros 
retornen a ella. En Bogotá en los tres últimos gobier .. 
nos, la práctica estatal ha tomado a la pedagogía en 
su propósito de formación ciudadana, la ciudad se 
constituyó en un escenario fundamentalmente pe .. 
dagógico, pero la escuela se rezagó de ella. 

Hoy al hablar de la ciudad como una gran es .. 
cuela, tal como se denomina el Plan Sectorial para 
Bogotá, la educación se reconoce como un movi .. 
miento social y cultural que acontece más allá de un 
territorio llamado escuela, con otros actores sociales 
además de los(as) maestros(as) y, atravesada por las 
formas particulares que asume la ciudad. Pensar la 
educación desde este escenario, es considerar que los 
saberes y conocimientos ya no se encuentran concentrados 
en la escuela, como sucedía tradicionalmente. 

El número 7 de la revista Educación y Ciudad, 
propone una serie de cinco artículos que profundi .. 
zan sobre estos planteamientos y que se constituye .. 
ron en el eje de conversación y trabajo en el marco 
de la Cátedra de Pedagogía, Bogotá una gran Escuela. 
Acudimos al Movimiento Internacional de Ciuda .. 
des Educadoras, pues encontramos en él un nicho 
rico en experiencias, donde tuviera un lugar con sen .. 
tido la propuesta educativa para Bogotá. 

Bogotá, como anfitriona, comienza el recorri .. 
do con el profesor Alejandro Álvarez Gallego, actual 
Subsecretario Académico de Educación, quien expli .. 
cita los principios que fundamentan el Plan Secto .. 
rial de Bogotá y pone a disposición de los lectores, 
elementos interesantes para una mayor compren .. 
sión de la propuesta. Medellín, otra ciudad colom .. 
biana que compartió su experiencia a través del pro .. 
fesor Ramón Moneada, cuenta su trayectoria como 

-



Ciudad Educadora y aporta una perspectiva cultural 
de esta relación ciudad ... escuela. 

Presentamos una magistral síntesis histórica 
de la pedagogía, en la que se inscribe el Movimiento 
de Ciudades Educadoras y por supuesto, una mira ... 
da global de los fundamentos que se encuentran en 
la base de esta propuesta. Este afortunado esfuerzo 
conceptual lo presenta el profesor Jaume Trilla Ber ... 
net, quien se ocupa de la cátedra de teoría e historia 
de la Facultad de Educación de la Universidad de 
Barcelona. 

Pos.teriormente, la profesora María Aparecida 
Pérez nos cuenta su experiencia en Sao Paulo, y nos 
reta al afirmar que '' ... analizar la exclusión es, antes 
que nada, diseñar el sueño de la inclusión''. Sao Pau ... 
lo nos comprueba que cuando hay claridad en los 
sueños, pueden cumplirse. 

Cierra esta edición la profesora Pilar Figueras, 
quien se desempeña como secretaria ejecutiva de la 
Organización Internacional de Ciudades Educado ... 
ras, AICE, con sede en Barcelona. Ella, nos facilita 

· un repertorio de experiencias a nivel mundial, de las 
cuales Bogotá comparte con algunas, y con otras tan ... 
tas debe aprender. 

' 
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Los retos para la educación no se detienen· 
' 

permanentemente nos sumergimos en nuevos desa ... 
fíos que requieren el empeño de todos los responsa ... 
bles y comprometidos con la educación de una in ... 
mensa metrópoli como Bogotá; cada vez es más 
evidente que la escuela rompe sus límites, el ámbito 
sobre el cual se crea y recrea la escuela se desborda y 
compromete nuevos escenarios involucrados en la 
ciudad. Es como 'si la modernidad en lo social, lo po ... 
lítico y lo cultural hubiese absorbido a los indivi ... 
duos que la habitan, sin por ello olvidar o dejar atrás 
su condición social. 

A simple vista parece que la escuela, y la educa ... 
ción en general, en los albores del nuevo siglo cum ... 
plieron su misión constructora de la modernidad y 
que los avances en diferentes materias, sobre todo en 
la tecnología no tienen reverso. Es tal el optimismo 
sobre los adelantos en la tecnología, que se puede 
testimoniar que en todas las sociedades avanzadas o 

' 
como la nuestra, ~e mediano desarrollo, la imposi ... 
ción de la tecnolÓgía, parece tener un estatus y un 
espacio asegurado. Sin embargo, aún cuentan las 
personas, los individuos, la comunidad, la sociedad; 
es en este terreno en donde la escuela recobra senti ... 
do y amplía su territorio como gestora de lo social, y 
es aquí donde se encuentra con ese otro invento de 
la humanidad, la ciudad. Escuela ciudad, ciudad es ... 
cuela, ese lugar donde hay un reducido grupo huma ... 
no que vive y convive con una importantísima expe ... 
riencia que se formalizó hace algo más de dos siglos, 
la escuela. · 
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Resu en 
El "Plan Sectorial de Educación: Bogotá, una gran escuela 2004-2008" constituye el eje central de este artículo. 
El autor luego de hacer un breve recuento de principios pedagógicos que van desde el siglo XVII, con Comenio, 

hasta las propuestas sobre el aprendizaje de Paulo Freire en el siglo XX, pasa a referirse al tema de la renovación de la 
escuela desde el saber pedagógico en Colombia. De allí inicia la exposición de una segunda tesis relativa a "cambios en 
el conocimiento" en su relación, entre la que insiste en la posición de la epistemología que no considera a las ciencias 

• • 

como "compartimentos estanco", y se pregunta: ¿qué es lo que es pertinente saber hoy?, ¿dónde está ese conocimien-
to, cómo se produce y circula? 

El punto de vista político constituye la esencia de la tercera tesis en la que analiza el rol del Estado dentro de una tran
sición histórica en la que está perdiendo vigencia como "único responsable de la educación de las nuevas generaciones", lo 
que lleva a planteamientos sobre cambios en la escuela que entre otros signifiquen hacer realidad el derecho a la educación. 

La segunda parte de este documento está dedicada a relacionar detalladamente los avances y desarrollos del pro
yecto Escuela-Ciudad-Escuela del Plan Sectorial de Educación conducente a "hacer de Bogotá una ciudad más justa, in
cluyente y solidaria. Una Bogotá sin indiferencia". 

Abstract 
• 

•• 
The "Education Sectorial Plan, Bogota, a Great School 2004-2008" constitutes the main core of this article. 
After making a brief summary about the pedagogic principies stated since the XVI 1 century by Comenio to the learning 

proposals made by Paulo Freire in the XX century, the author continuas referring on the school renewal tapie from the peda
gogical knowledge in Colombia. That is the starting point of the exposition of a second thesis regarding the changas in 
knowledge relatad between two points: the one that makes emphasis in the epistemology position which does not take into 
account sciences as a "stagnate compartment", and the second being questions: What is allowed to know nowadays? Whe
re is that knowledge? How is it produced? Which direction does it go? 

The political point of view constitutes the essence of the third thesis; in these thesis the role of the State is analysed in
side of a historical transition where at the same time "it is expiring as the responsible one of the education for new generations", 
as a result, there are new statements about school changes, that among others, mean to make come true the education right. 

The second part of this document is forwarded to describe in detail the "School-City-School" project progress and de
velopment from the Sectorial Plan of Education that is. leading to "transform Bogotá in a fairer, inclusive and solidary city; a 
city with no indifference". 

Palabras clave 
Programa Escuela-Ciudad-Escuela, Pedagogía, movimientos de renovación de la escuela, cultura y sociedad. 

Alejandro Álvarez Gallego · 
Licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, Maestría en Estudios Políticos, Universi

dad Javeriana. Candidato a Doctor en Historia de la Educación y Educación Comparada, UNED (España). Entre. sus obras 
publicadas se destacan Y la escuela se hizo necesaria (1994, Editorial Magisterio), Historia de la educación en Bogotá 
(Coautor) y Los medios de comunicación y la sociedad educadora ¿ya no es necesaria la escuela? (2003, Editorial Magis
terio). Miembro del Grupo Historia de las Prácticas Pedagógicas en Colombia. Se ha desempeñado como Profesor Titular 
de la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente es Subsecretario Académico de la Secretaría de Educación de Bogo
tá, Colombia. 
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sta presentación se dividirá en dos par ... 
tes. La primera sustenta teóricamente el 
''Plan Sectorial de Educación: Bogotá, 

una gran escuela 2004 ... 2008'', 
en su propósito de abrir la 
escuela a la ciudad y la ciu ... 
dad a la escuela. La segunda 
parte muestra los avances logrados hasta ahora en 
desarrollo del mencionado plan y plantea el horizon ... 
te de posibilidades que se abre para la ciudad y la 
educación básica. 

TRES TESIS QUE NOS EXPLIQUEN 

Para sustentar las razones teóricas que orien ... 
tan el programa Escuela ... Ciudad ... Escuela, voy a pro ... 
poner tres tesis. La primera es histórica, la segunda 

, 

, 

Alejandro Alvarez Gallego 

es epistemológica y la tercera es política. La primera 
busca en la historia de la pedagogía aquellos princi ... 

pios que han orientado los 
movimientos de renovación 
de la escuela y de los cuales 
queremos ser seguidores. La 
segunda indaga por el estatu ... 
to teórico de la pedagogía y 

sus retos frente a los nuevos modos de ser del cono ... 
cimiento. La tercera expone las condiciones actuales 
de la cultura y la Jociedad que nos obligan a compro ... 
meternos con un proyecto de nueva escuela. 

El legado de la pedagogía: educar para la 
libertad, aprender en la experiencia 

Primera tesis 

Si hay un precepto profundamente apegado a 
la pedagogía es este: se educa para la libertad, se apren~ 

de en la experiencia. Así lo han propuesto los más in ... 

T 
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signes pedagogos desde que se in .. 
ventó la escuela como tal en el siglo 
XVI. Comenio, Rousseau, Pestalo .. 
zzi, Herbart, Dewey, Decroly, Freí .. 
net, Freire -por nombrar solamen .. 
te los más reconocidos-, elaborarüh 
teorías y las acompañaron de pro .. 
yectos de reforma y de vivencias 
prácticas que mostraban cómo los 

' 

maestros podían lograr mejores re .. 
sultados, si vinculaban a los estu .. 
diantes a actividades en las que pu .. 
dieran vivir experiencias de las 
cuales derivar lecciones útiles para 
los propósitos educativos de cada época. 

Independientemente de las diferencias de fon .. 
do que existen entre las distintas obras de los peda .. 
gogos, quisiera extraer de ellas -a riesgo de simplifi .. 
car demasiado sus teorías-, esta constante que 
considero fundamental tener en cuenta para susten .. 
tar la tesis que anima el proyecto pedagógico pro .. 
puesto para Bogotá en el Plan Sectorial de Educa .. 
ción 2004 .. 2008: es cierto que los conceptos de 
libertad y de experiencia no aparecieron siempre, y 
si existían en sus obras, no siempre te-nían el mismo 
sentido; pero independientemente de esto, lo que 
sostengo es que siempre acompañó a los pedagogos 
un espíritu libertario y pragmático, aunque en cada 
caso tuviera connotaciones distintas. 

Para Comenio (siglo XVII), el mejor medio 
para educar era la naturaleza, a ella siempre habría 

que acudir y a ella se le debía imitar 
para que el método de enseñanza 
fuera adecuado. El legado de su 
obra podría resumirse en este pre .. 
cepto: aprender de la naturaleza. Su 
guerra la libró en contra del impe .. 
rio Católico .. Español. 

Para Rousseau (siglo XVIII), 
la educación ideal era aquella que 
ponía en contacto directo al niño 
con la naturaleza y la que dejaba 
que la naturaleza del niño se expre .. 
sara libremente. Las categorías con 

Comenio las que se le podría asociar serían: 
naturaleza y libertad. Sus ideas se inscriben en el con .. 
texto del proyecto ilustrado que combatió lo que en .. 
tonces se consideraba el ''oscurantismo medieval''. 

Pestalozzi con un grupo de niños 

, 
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Para Pestalozzi (siglo XIX), la 
educación debía ser esencialmente 
práctica y fundada en la existencia. 
El precepto con la que se le podría 
recordar sería el de ir a las cosas mis
mas. Abogó por la educación popu-
lar y trabajó en escuelas marginales. 

Para Herbart (siglo XIX), el yo 

no es más que la suma asociada y or-
ganizada en masas representativas de 
la experiencia tenida. La categoría 
con la que trabajó fue la de la experi
mentación. Combatió el idealismo 
alemán y luchó por darle a la pedago--

, , . 
g1a un estatuto teor1co. 

Para Dewey (siglos XIX y XX), el propósito de 
toda educación era el de ampliar al máximo la expe-
riencia posible. Por eso la categoría con la que mejor 
se identificaría su obra es justamente esta: la experien
cia. Desde el pragmatismo norteamericano propuso 
que la escuela se comprometiera con un proyecto de--

, . 
mocrat1co. 

Para Decroly (siglo XX), en el centro del pro-
grama escolar debía estar el medio viviente y el me-
dio humano, lo que él llamaba ''el medio real''. La 
categoría con la que trabajó fue la de la actividad. 
Desde la psicología se opuso a las teorías religiosas 
que todavía sustentaban la pedagogía en las teorías 
de las facultades del alma. 

Para Freinet (siglo XX), la educación práctica 
era la única que formaba verdaderamente para la 

vida. El trabajo fue la categoría que · 
consideró clave para expresar la idea 
de la formación humana. En Fran-
cia impulsó el movimiento de la 
educación popular desde las tesis 
propias del marxismo, que reivindi-
caban el papel del trabajo en la for-
mación del ser humano. 

Para Freire (siglo XX), el apren-
dizaje era posible si se asociaba con 
aquella experiencia que representaba 
algo significativo en el universo de 
los estudiantes. Una categoría clave 

Rousseau para comprender su obra sería la de 

emancipación a través de la práctica. En 
Brasil se comprometió con la causa de los más pobres 
y creó un movimiento de educación popular ligado a 
las luchas por la tierra y la justicia social. 

Si quisiéramos hacer un examen de las co-
rrientes pedagógkas más próximas, tendríamos que 
reconocer en la pedagogía crítica, heredera de la so-
ciolingüística y la filosofía anglosajona, alemana y 
francesa - Berstein, Giroux, Appel, Escuela de 
Frankfurt, Bourdieu, Foucault, entre mu-
chos-, un legado que se opone a las 
prácticas de dominación de los Esta-
dos modernos y las prácticas de 
control más contemporáneas, 
para lo cual la escuela debería 
convertirse en un vehículo de la 

. . , 
emanc1pac1on. 

Herbart 
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En la historia mo .. 
derna de Colombia hay 
un sinnúmero de ejem .. 
plos que nos muestran 

, . , 
como .. se intento renovar 
la escuela desde el saber 
pedagógico de vanguar .. 
dia propuesto por cada 
época. Desde la reforma 
educativa de Santander, 
que introdujo la enseñan .. 

Freire 

za de Bentham y Tracy -representantes del positivis .. 
mo y críticos del idealismo-, pasando por la reforma 
de los liberales radicales de 1870, que trajeron las 
ideas de Pestalozzi, y con él la enseñanza objetiva, 
hasta el movimiento de la Escuela Activa que duran .. 
te los años veinte y treinta del siglo XX impulsaron 
los intelectuales .. políticos a través de sucesivas refor .. 
mas y de experiencias concretas. Siempre, en todos 
los casos, se trataba de transformar la escuela, de 
acercarla a la vida, de la mano de los proyectos polí .. 
ticos más progresistas y renovadores. 

En cada contexto histórico estos preceptos te .. 
nían un sentido y obedecían a unos fines políticos, 
filosóficos y morales diferentes. Pero es interesante, 
sin embargo, constatar que los esfuerzos renovado .. 
res que encarna cada una de las corrientes pedagógi .. 
cas más significativas de la historia moderna están 
ligados directamente con una crítica a la enseñanza 
memorística, pasiva, repetitiva y encerrada en el 
aula. De cada pedagogo podríamos extraer impor .. 

tantes apartados, consignados en su obra, en los que 
proponían una reforma de la escuela. Desde dif eren ... 
tes lugares y de diferentes formas, la historia de la pe .. 
dagogía está asociada con una lucha por la renova .. 
ción de los métodos que las políticas educativas 
terminaban implantando a través de los modelos de 
escuela que los Estados agenciaban. Podríamos decir 
que la pedagogía se ha resistido a obedecer la políti .. 
ca, cuando ésta ordena los sistemas educativos en 
función de los intereses de aquella máquina estatal 
que busca disciplinar, civilizar, domesticar, ordenar. 
Una historia de las políticas educativas, nos revelaría 
que, en tanto expresan la voluntad del Estado, tien .. 
den a hacer de la escuela una institución para el con .. 
trol y el gobierno de la población. Pero si seguimos 
de cerca la historia de la pedagogía, encontramos las 
voces de la resistencia que buscan romper tales ata .. 

Freinet 

duras y liberar a la in .. 
< • • •• "~"-'I)! 

· · "w:,:· fancia de ellas. 
Lo que preten .. 

do mostrar con estas 
referencias históricas 
es que la idea de abrir 
la escuela al contexto, 
la de que los niños, 

. - . , ninas y Jovenes apren .. 
dan a través de pro .. 
yectos que amplíen al 

, . . 
max1mo sus exper1en .. 
cias, y que el conoci .. 
miento se construya a 
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partir de las vivencias significativas que los maestros 
logren propiciar en sus estudiantes, todo esto, no es 
nuevo. No es nuevo, pero como antaño, es un lega .. 
do del pensamiento crítico pedagógico y sigue sien .. 
do una reivindicación que, en nuestro caso, tenemos 

la oportunidad de gene .. 
ralizar. 

Si buscamos acer .. 
car los intereses que le 
son históricamente co .. 
munes a la pedagogía, a 
unas políticas de Esta .. 
do que la reconozca 
como el sustento del 
quehacer de la escuela, 
tenemos que hablar de 
un programa dentro de 
la política que busque 
la transformación pedagó, 

Santander gica de la escuela y la ense, 
ñanza. No hay otra ma .. 

nera de ser consecuentes con la tradición, la tradición 
d~ la historia de la pedagogía; con la historia de la 
educación. 

Esto, a nuestro parecer, supone una escuela li .. 
gada a la experiencia y a contextos culturales diver .. 
sos, lo que implica democratizar el acceso al conoci ... 
miento más avanzado, y para ello es indispensable 
garantizar el derecho a la ciudad. 

El ''Plan Sectorial de Educación: Bogotá, una 
gran escuela 2004 ... 2008 '' se quiere acercar a este pro ... 

' 

pósito convocando a los maestros y maestras a rom ... 
per la marginalidad de las innovaciones, a generali .. 
zar la experimentación pedagógica y a arriesgarse a 
obrar en correspondencia con su condición de peda ... 
gogos, siguiendo la tradición de resistencia que nos 

' 

enseña la historia de la pedagogía. 

Los cambios en el conocimiento 
Segunda tesis 

Hace más de un siglo que la epistemología vie .. 
ne insistiendo en que las ciencias no son compartí .. 
mentas estanco que pueden dividir la verdad por pe .. 
<lazos para configurar un todo que .explique el 
mundo. Hace muchas décadas la epistemología y la 
sociología de las ciencias plantean que la verdad no 
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está revelada en las cosas mismas, y que no existen 
leyes universales que las constituyen de manera inva .. 
riada y regular. Hace varias décadas las teorías cons .. 
tructivistas, los estudios culturales y la neurociencia 
vienen demostrando que el conocimiento es resulta .. 
do de una apropiación más o menop gratuita y azaro .. 
sa, más o menos política y más o menos biológica, 
que depende de contextos históricos particulares. 
Hace varias décadas que la sociedad de la informa .. 
ción, con los desarrollos tecnológicos que crearon la 
radio, los medios audiovisuales y la informática, pu .. 
sieron a circular el conocimiento de una manera di .. 
ferente a la cultura letrada. 

Sin embargo parece que la escuela se resiste a 
incorporar estos planteamientos a su estructura cu .. 
rricular. Todavía insiste en los rituales propios de la 
Ilustración y la Enciclopedia, en los que el conocí .. 
miento se empacaba en los textos escritos donde se 
pretendía representar el mundo, a la manera de una 
metáfora que lo describe y lo explica con la preten .. 
sión de revelar la verdad. Este ritual tan propio de 
los siglos XVIII y XIX, s·e ha petrificado en la escuela. 
Sus estructuras arquitectónicas, sus maneras de orga .. 
nizar el currículo por materias, en correspondencia 
con la clasificación de las ciencias clásicas, sus hora .. 

ríos y sus relaciones je .. 

rárquicas, la graduación misma por edades, hacen 
que todavía se arrogue la pretenciosa tarea de poner 
a disposición de los estudiantes todo el conocimien .. 
to, en tan estrechas estructuras. 

' Lo que hoy debemos aceptar es que el conocí .. 
miento no es aprehensible en los formatos de texto, 
ni en los once grados de la educación básica, ni en 
las materias clásicas del currículo, ni en el salón de 
clase. El conocimiento se diversificó, se volvió com .. 
plejo y relativo, hace tiempos. · 

La escuela de hoy debe preguntar: ¿qué es lo 
que es pertinente saber hoy?, ¿qué es posible poner a 
disposición de las nuevas generaciones en la escuela 
y qué no?, ¿dónde está ese conocimiento, cómo se 
produce y circula?, ¿cómo puede poner a disposición 
de los estudiantes ese conocimiento? Si el conocí .. 
miento es diverso, complejo y relativo, ¿cómo puede 
la pedagogía seleccionarlo, procesarlo, problemati .. 
zarlo y respetar sus diferentes modos de ser? 

Ni los logros, ni los estándares, ni las campe .. -
tencias, definidas desde los centros de poder pueden 
resolver estas preguntas. Primero, porque si la estruc .. 
tura de la escuela no cambia, todo se vuelve repre .. 
sentación, metáfora y un juego autoritario en el que 
los niños, niñas y jóvenes se resisten, a pesar de las 
injustas exclusiones que producen las pruebas de 
evaluación, que por demás sólo consiguen perpetuar 

el encierro del maestro en los estrechos 
marcos de la clasificación entre bue .. 

nos y malos. 
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Quizás el mejor testimonio de esta inercia de 
la escuela, que se resiste a cambiar, por los efectos de 
las políticas educativas o por los imaginarios cultura .. 
les que todavía le confieren un poder que ya no se 
corresponde con los nuevos niños, niñas y jóvenes 
que viven en nuestra sociedad, el mejor testimonio, 
quizás sea lo que contienen nuestros textos escola .. 
res. Ese conocimiento diverso, complejo y relativo 
que hoy se produce y circula, se reduce a sus formas 
más simplistas en dichos textos. 

Tomemos como ejemplo el tema de la biodi .. 
versidad. Este tema es hoy relevante y se constituye 
en uno de los asuntos más estratégicos en el concier .. 
to de la geopolítica mundial. En torno a la biodiver .. 
sidad se producen conflictos -incluso armados-, 
grandes inversiones económicas, todo tipo de estu .. 
dios, de eventos y de decisiones de alta política, pues 
de ella depende en gran parte la viabilidad de la su .. 
pervivencia de la vida en este planeta 1• 

Para los teóricos de la biodiversidad está claro 
que un nicho ecológico es parte de un sistema bio .. 
socio.-cultural interdependiente, que, según el Pla·n 
de Qrdenamiento Territorial, POT, de Bogotá, per .. 
tenece a una estructura ecológica principal y que lo 
que allí sucede no se puede explicar sin tener en 
cuenta todas las variables que en él interactúan. T éc .. 
nicamente una estructura ecológica principal es: 

1 En nuestro país, la guerra por el territorio entre guerrilla, pa
ramilitares y Ejército, tiene aquí, en parte, una explicación li
gada a los intereses de las grandes multinacionales. 

''La red de espacios y corredores que sostienen 
y conducen a la biodiversidad y procesos ecoló .. 
gicos esenciales a través del territorio en sus di .. 
ferentes formas e intensidades de ocupación, 
dotando al mismo de servicios ambientales 
para su desarrollo sostenible''. 

Para los estudiantes de Bogotá, este tema se 
puede estudiar a través de los desarrollos del Plan de 
Ordenamiento Territorial. En él se ha establecido 
que su estructura ecológica está compuesta por: 

l. El sistema de áreas protegidas de la ciu .. 
dad: Santuario Distrital de Flora y Fauna, 
áreas forestales -los cerros-, y parques eco .. 
lógicos principales -humedales-. 

2. Los parques urbanos de escala metropoli .. 
tana y zonal. 

3. Los corredores ecológicos. 
4. El área de manejo especial del río Bogotá. 

Si nos preguntamos por la biodiversidad de 
Bogotá, se nos revela ante nuestros ojos una malla 
complejísima de aguas subterráneas, de caños, ríos y 
canales, de flora, fauna, bosques y zonas verdes de 
cuyo manejo y tratamiento depende la sostenibili .. 
dad de una ciudad como esta. 

~ 
Los niños y jóvenes tienen derecho a saber 

esto. Jugar en un parque, visitar un humedal o ver 
los árboles de una avenida puede ser parte de una ac .. 
tividad lúdica, pero saber todo lo que está en juego 

. J-
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bajo nuestros pies, es también parte de una acción 
pedagógica liberadora que nos da poder. 

Lo que está en juego allí es mucho más que 
una sensibilización romántica en torno a la impor .. 
tancia de preservar el medio ambiente. Es necesario 
conocer la complejidad de esta estructura. Es allí, 
abordando grandes ejes problemáticos como estos, 
donde cobran sentido para los estudiantes los temas 
específicos de la biología, la física, la química y las 
ciencias sociales. 

La única posibilidad para que un grupo de es .. 
tudiantes pueda acercarse a su comprensión, para 
asumir con responsabilidad sus derechos y deberes 
ciudadanos frente al medio ambiente, es a través de 
un proyecto pedagógico en el que un colectivo ínter .. 
disciplinario de maestros y maestras -a lo largo de 
un período de tiempo considerable-, les permita en .. 
trar en interacción con él, investiguen, miren las di .. 
versas formas de explicarlo, el manejo que de él se 
hace, los problemas que lo aquejan, las alternativas, 
los factores de poder que están en juego, en fin. Para 
esto se requiere un nuevo currículo, que piense en la 

manera como se va a trabajar el 
tema, desde preescolar hasta 
grado once. 

En este, como en cualquier 
otro tema problemático, el texto 
no es suficiente. Son necesarias 
las visitas a terreno, entrevistas, vi.
deos, mapas digitales, la lectura 
de documentos, la asesoría de ex-
pertas en varias disciplinas. Y esta 
tarea sólo la puede asumir un gru .. 
po de maestros y maestras capa.
ces de apropiar toda la informa .. 
ción, y de planificar el proceso de 
aprendizaje de tal manera que 
atienda las particularidades de 
sus estudiantes, sus saberes pre .. 
vios, y sus posibilidades. Esta la .. 
bor profesional requiere de un sa .. 
ber que procesará toda esta problemática y la pondrá a 
disposición de sus estudiantes. Este saber es lo que aquí 
queremos llamar pedagogía. No bastan las ciencias mis.
mas que se ocupan del asunto, no bastan las horas de 
clase asignadas a la biología de manera rígida, y mucho 
menos basta un texto escolar que lo reduce todo a unos 
párrafos que empobrecen el conocimiento. 

Pero tampoco los maestros y maestras podrán 
lograr el propósito de la enseñanza sin el compromi .. 
so de la ciudad en esta empresa. Debe haber un pac .. 
to ciudadano para que la escuela pueda cumplir su 
tarea. El Estado debe garantizar las condiciones polí .. 

• 
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ticas y materiales para que esto su-
ceda, y la sociedad toda debe asu-
mir su corresponsabilidad de 
abrir sus puertas a la escuela para 
que acceda al conocimiento, allí 
donde se produce. 

¿Cuántos temas como éste 
son pertinentes saber hoy? ¿Cuá-
les son los otros temas priorita-
rios? ¿Quién decide esto? Allí hay 
un reto importante para respon-
der desde la pedagogía, no desde 
las academias científicas, ni desde 
los estándares. Los maestros son 
los profesionales que deben ser 
formados para ello. El Estado y la 
sociedad deben crear las condi--
ciones para que puedan hacerlo. 
La selección de los conocimien-

tos que se incorporan al currículo siempre ha sido 
un asunto del poder, y aún sigue siéndolo. 

La corresponsabilidad frente a la educación 
Tercera tesis 

En algunos trabajos recientes2 he planteado que 
estamos viviendo una transición histórica en la que el 

2 Los medios de comunicación y la sociedad educadora ¿Ya 
no es necesaria la escuela? Universidad Pedagógica Nacio
nal, Grupo Historia de la Práctica Pedagógica, Cooperativa 
Editorial Magisterio, Bogotá, 2003. 

Estado ha perdido vigencia como único responsable 
de la educación de las nuevas generaciones. Según 
esta tesis, desde los años cincuenta distintos movi-
mientos sociales y los cambios en la estructura eco-
nómica capitalista le han quitado el monopolio de 
la educación al Estado. El Estado docente que exis-
tió desde finales del siglo XVIII, hasta mediados del 
siglo XX, ya no encontraría en la escuela el único 
medio para educar. La revolución de las tecnologías, 
jalonada por el desarrollo capitalista y la Guerra 
Fría, los movimientos sociales y políticos de resisten-
cia y las corrientes neoliberales que debilitan el Esta-
do en beneficio del mercado, habrían confluido his-
tóricamente para despojar a la escuela de su potencial 
educador. Cada uno de estos movimientos tendría 
su dinámica propia y obedecería a intereses distin-
tos, incluso opuestos, pero en su conjunto actuarían 
finalmente a favor del debilitamiento del poder del 
Estado para controlar el aparato educativo. 

Lo anterior significa que la escuela de hoy 
debe ser capaz de r~sponder a esas nuevas dinámicas 
para cumplir un papel que en todo caso sigue siendo 
irremplazable: el de la socialización primaria y el del 
acceso sistemático y riguroso a los códigos básicos 
con los cuales las nuevas generaciones pueden ingre-
sar en igualdad de condiciones a la vida social y ciu-
dadana. 

El programa Escuela--Ciudad--Escuela intenta 
ser una respuesta a estos retos desde una perspectiva 
crítica, opuesta a la privatización de la educación pú-
blica, pero conectada con las exigencias de la sociedad 
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conteinporáiie·a: ,Es decir, no pro:P~i1de:p~~~;·· :~~¡~an. .. 
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dono de las responsabilidades del Estádó neáte a1for .. 
,_ # ""' 

talecimientó ·de la educación pública, por cuanto '8e .. 
ría el' único capaz de evitar que las desigualdades 
generadas por el mercado acentúen la pobreza y la 
marginalidad. Al contrario, desde el Estado quiere 
crear las condiciones para que la escuela le permita a 
todos los niños,·;niñas y jóvenes, acceder de .manera 
equitativa a los bienes de la cultura, la ciencia y la tec .. 
nología, de la manera más digna y calificada posible. 

Si es cierto que la pedagogía siempre ha pro-
pendido por la enseñanza más allá del aula y por fue .. 
ra de los modelos de la repetición, y el memorismo, 
si es cierto que el conocimiento ha cambiado hoy 
sus formas de producirse y circular, entonces se vuel--

' . 

ve un imperatjvo convocar a la socieqad a que parti .. 
cipe de la corresponsabilidad de educar, para que de 
la mano de 1os maestros y maestras, le p,e,rmitan el 
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acceso a lo~fpacios físicos, sociales y cutiµralt\5 en 
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donde s~ .{?r~p'1<;en los valores y el ~ci~~~imiento 
/ . , ,.;.-,., " ,,. Y.z-:•*'*"" 

que l~s. n,\~~~'-~~p,~~~~j~vt;nes tjenen der~efi~· a apro--
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piar. E .. ·.re~foc~~; :ya~~.~ID~staríá~en · con icio~~ ·· e ga--
rantizar, só1Pes~ aerecho, pues los bienes de la cu1 .. 
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tura, la ciencia· y la tecnología ya no pueden circular 
por los estrechos canales de la estructura escolar. Se 
requiere del compromiso de la sociedad toda. 

Por lo anterior, es condición sine qua non, no so.
lamente que la escuela modifique sus tiempos, sus es.
pacios y 8:µ$ .:r~l iones, .sino que la ciudad -~ todo.s sus 
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actores,-s~i ·.· 1' .~~ ~~~n 12ara que el de:re,Qb~::a "la éduca .. 
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do deciaa ~~: )iii~:,~íe~a ae cupos -én la&':eséuelas, se 
necesita que 1¡¡~sociedad -de manera 'corresponsable-
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asuma la tar-el e¡ue le corresponde en la orientación y 
definición de las políticas educativas. 

. I' 
• . 

En ningún caso se podrá prescindir del edifi .. 
' 

cio escolar, muchq menos de los maestros y la~ maes.-
. 

tras, ni del Cl.!rríc~lo, ni de la evaluación, ni de los 
€. /. ,. '· 

espacios de· súcialización en el tiempo inttaéscolar: 
Sin ellos, todas las actividades que se realicen en re .. 

. . 

lación con los otros actores sociales, ·perderían el ri .. 
gor pedagógico requerido. Ni la espontaneidad y 
mucho menos la improvisación, caben en esta pro-
puesta. Debe haber unos tiempos suficientes para 
que en el aula de clase los maestros con sus estudian-
tes procesen, sistematicen y amplíen la experiencia 
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que se vivencia en los escenarios de la ciudad y en los cepción de escuela y transfor~an<i.o sli~ estructuras, 
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aportes con los que las instituciones llegan a la es.. sus espacios, sus currtcuJos; $tt·s ~ tiempos. Aunque sa .. 
cuela. Pero el centro de la actividad pedagógica será bemos que este planteª~:ieb.t.Ó no es ~uevo, ·_ni origi .. 
la experiencia, puesta en escenarios múltiples, hecha nal, creemos, que t@da~í~: es marginál1én. .. lqs 'eol~gios , 
proyecto curricular. y en la ciuda-c~·aµia aún:no hay~ un~· :c_on~iencia sobre 

Que la sociedad se haga corresponsable de la este riuevü"· ;·riioclo de. -~n.tender · ·Ii ed~caciÓn. Este 
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educación de las nuevas generaciones, significa .que .-- ~-i1Jí$ .de:'.saml?iP~ ~9n de. l~rgo .pla~o -:::tamb:ién lo sabe--
los diferentes actores sociales deben en·tender que' lo- . :.rrios~-~ y.:; i\o ' está'n 'e:~entos ·ae múltip.les 'tensiones que . 
que hacen, lo 'que saben, lo que-tienen y lo ·que· re~···'..::,. s~~ram~nte:_::~e . d·arán: un sentido ... que se escapa a 
presentan, es patrimonio púb.li.co, y com·o t\al, _hace ·'. ~:;,· . . . rtt.lss~r,a :· corp.prensión de _ la - edu~~ción~ · Pero como . 
parte de los bienes a los · cuales .. los · niños, n.ií\~s 'y~•clé:':.:·~~ :· (~oinin!s.tración póneino.s· en juego está propuesta y 
venes tien~n derecho~ . ·4· \ ,' • ~ ;: ::< ·astiinimos con toda respons.abil~dad lo que ella im--
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cenarios de la localidad o de la 
ciudad, y las que hacen tam-
bién diferentes entidades en 

• 

• 
• 

' 

. ' 

' 

,Corpor-acióri'Colombiana de Teatro . 
Corporación Jurí9.i~~ Familiar:. · , . . . . 

• Corporación Mundo, Lírice Escénico . 
~ . . . . 

· • ~ . Depart.ament.o Administrativo . del~ Medio 
Ambiente, DAMA. , 

• Dividendo por C9lompia . 
~'1•\~Ecoparq~e Chinauta. 

• . Ekoplaneta~ 
Acueducto de Bogq!á:: · • 
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Empresas Públicas de Medellín, 'EPM .. Bo .. 

IDCT. ··' 
. ' 

·Institqto Distritctf,;para la Recreación __ y el,~!\'· · 
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'~ ''<.t-~~4"'>' - ' ~Y. • • (: , - • 

Deporte, ID RD. .,.,. ;{., .. 

J ardírl~ Botánico: 
s ·~ 
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cional. 
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En este proyecto participan más de setenta mil 
niños, niñas y jóvenes. Hasta el momento hemos 
programado actividades que se coordinan desde las 
localidades y los colegios mismos, en los siguientes 
campos: 

• Arte ruso . 

• Baloncesto . 

• Club de astronomía . 

• Club de química . 

• Clubes de ciencia y tecnología . 

• Clubes de ecología . 

• Clubes de robótica . 
• Danza . 

• Encuadernación . 

• Fútbol de salón . 

• Gestión comunitaria . 

• Inglés . 

• Lectoescritura . 
• Liderazgo. 

• Macramé. 
• Manualidades y oficios. 
• Matemáticas. 
• Música. 
• Natación. 
• Panadería y repostería. 
• Porrismo. 
• Pre .. ICFES. 
• Screen y serigrafía. 
• Teatro. 
• Textualización de paredes. 
• Vigías ambientales. 
• Voleibol. 

., . ... 

. "' 

' . . ' 

, . ., t "' ., 



1 o s 1 

Algunas de las principales entidades vincula .. 
das a este proyecto son: 

• 

• Campañas Educativas. 
• COLSUBSIDIO. 
• Departamento Administrativo de Bienes .. 

tar Social, DABS. 
• Dividendo por Colombia. 
• Escuelas Hogar. 
• HOLCIM Colombia S.A. 
• Instituto Distrital para la Recreación y el 

Deporte, IDRD. 
• Maloka. 
• Planetario Distrital. 
• Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés 

Bello, SECAB. 
• Universidad Distrital Francisco José de 

' 

Caldas. 
' 

eatedra de pedagogía 

, 
1 m • 
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orientación de un coordinador analizan los plantea .. 
mientas de los conferencistas, complementan el 
tema con bibliografía, discuten sobre las posibilida .. 
des de desarrollar proyectos pedagógicos en relación 
con la ciudad, formulan propuestas y escriben sus re .. 
flexiones. La producción de saber colectivo que se 
ha logrado ya en la cátedra 2004, nos muestra que 
los maestros y maestras están en capacidad de produ ... 

. 

cir el conocimiento pertinente para que el saber en .. 
señado se corresponda con los retos de la pedagogía 
en el mundo, tal como lo sustentamos atrás. 

De allí se han derivado interesantísimos proyec ... 
tos que los maestros y maestras adelantan por iniciati .. 
va propia, algunos de ellos ya tenían una trayectoria y 
ahora se vinculan a esta estrategia general de escuela, 
ciudad. Los nombres de los trabajos que se produjeron 
el año pasado nos dan una idea 
del rumbo de las reflexiones y 
de las experiencias que la 

cátedra ha provoca~o. 
Los coorélina .. 

"' ~ (Ndl"<,Íc-

do res de cada locali... , 

• 
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dad se reúnen periódicamente en un seminario per ... 
. . 

manente que, con la metodología de seminario 
alemán, están produciendo reflexiones teóricas que 
aportarán una conceptualización para sustentar, . no 
sólo el proyecto Escuela ... Ciudad ... Escuela, sino los de ... 

•• safíos contemporáneos de la pedagogía y la escuela. 

Maestros por su territorio 

Este subproyecto está liderado por el IDEP, la 
Secretaría de Educación Distrital y el grupo de maes ... 
tros de la Expedición Pedagógica de Bogotá. Se ade ... 
lanta como experiencia piloto en las localidades de 
Bosa y Chapinero. Se trata de realizar un recorrido 
con todos los maestros y maestras de cada localidad 
por los diferentes escenarios de sus barrios, para ela ... 
borar mapas en los que se reconozca el territorio
como construcción social, y a partir de allí se gene ... 
ren propu.estas pedagógicas que articulen el territa... 
río con la pedagogía y la cultura. Los maestros ·y 
maestras sistematizan los viajes, reconociendo sitios 
de interés y rutas para recorrer con sus estudiantes, 
para lo cual cuentan con un cuaderno de trabajo 
donde registran las experiencias. En el proyecto es ... 
tán trabajando cerca de dos mil mªestros y directivos 
docentes y más de ochenta y seis mil estudiantes . . · · 

Navegador pedagógico 
. . 

Es.te subproyecto consiste en un directorio ,en. 
. . 

el que se presentan múltiples escenarios que pueden 

• 

• 

. . 
. ; . . . . ... . . ' 

. ' 

. . ' : ·' 

. . . ·. -. -. -.- . . . .. 
. . . ~ 

ser visitados por maestro~ y maestras con sus ~stu ... 
. . . . . . 

diantes. Se trata de complementar y ampliar El t.Jave--
gador que tiene la Secretaría de Educación, donde se 

. . . \ 

registran cerca de cien escenarios con indicaciones 
sobre su localización, la maner-~ de contactar y p~o ... 
gramar la expedición al sitio, recomendaciones te ... 
máticas y metodológicas para incorporarla salida al 

Bogotá y sus 
localidades 

-·· 

. .. 
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. . . . ·~ 
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currículo escolar. El Navegador está a disposición en 
la página Web y se hará una actualización y una reim ... 
presión física para entregarla a todos los colegios de 
la ciudad. 

En esta ocasión El Navegador ha incluido los si ... 
gt1ientes escenarios de las localidades de Kennedy, 
Ciudad Bolívar, Teusaquillo, La Candelaria, Santa 
Fe y Usme: 

' 

• Bibliotecas públicas. 
• Cementerios. 
• Centros comunitarios. 
• Centros de salud. 
• Comunidades indígenas. 
• CORABASTOS. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Ferias, fiestas y carnavales. 
Granjas . 
Humedales. 
Iglesias coloniales . 
Monumentos, esculturas y estatuas. 
Museos . 
Parques recreativos . 
Personajes escenario . 
Plazas de mercado. 

• Plazoletas históricas. 
• Rondas de ríos y quebradas. 
• Rutas ecológicas. 
• Servicios públicos. 
• Universidades. 

La estructura incluye los siguientes apartes: 

• Datos generales: localización, vías de acce ... 
so, contactos, etc. 

• Información histórica. 
• lnf ormación pedagógica. 
• Experiencia formativa. 
• Metodología. 
• Recomendacio .. 

nes: antes, duran ... 
te y después de la 
visita. 

Aulas rodantes 

Este subproyecto está liderado 
por el Instituto Distrital de Cultura y 
Turismo y ha comprometido la partici ... 
pación de la Secretaría de Tránsito, la 

· Secretaría de Hacienda y la de Planea ... 
ción Distrital. La Secretaría T écni ... 
ca la asume la Secretaría de Edu ... 
cación, desde el proyecto 
Escuela ... ciudad . 

Se trata de 
poner en circula ... 
ción un bus que 
realice expedicia... 
nes pedagógicas 

.. 

-
I' 

-

, 

por cada una de las veinte localidades de la ciudad, 
con rutas y paradas previamente seleccionadas y seña ... 



o g o t 
, 
a u n a g r a n e scu e 1 a 

• 

' 
.... 7 .... ~-. ,.,.,.,. 1.,. o ,_.,. ai•-
,. ' ......... ., ; -_,,.,....._ 

• 

¡ • • 

1 ¡ .. ( " 
_,. f • ' ~ 

'-- -
• 

• 

##: . L 
.,. < ' _,ff ~#1];= ; • '·W'/~wfo.~.~o/- .~,¡¡/¡ ~· ~~ >fy),!:< 

iF:fflt :., ;i'I,;:,, o/"~/ J ''"'""" 

lizadas. El bds'~tendrá una grin visibilidaa~gfácias a sus 
adecuaciones pedagógicas, artísticas y de; seguridad4• 

Las rutas porgonde transt~~ ~erán fijas y las vías con .. 
. . . tarán conx~pa señalizacióri~~special. Será el icono que 

' , #! , .7 . 

representa el proyecto Escuela .. ciudad, y con él se bus .. 
ca generar un impacto en los imaginarios de la ciuda .. 
danía, de mai:iera que se reconozca -a ·través de él-

. . 

.::i!A-· Tendrá dota~ión s,.anitaria, equiRO audiovisual, ,mesas plega-
~ ~ z 

·· bles, luces interiores de neón y·aecoración exterior con obras 
de arte. 

que los niños y 
niñas tienen derecho a la ciudad y que ella debe, no 
sólo abrirles sus puertas, sino garantizarles todas las 

i~:condiciones de seguridad que sean necesarias. Este riafr 4,<~ 

~~jtsubproyecto también se enmarca dentrd~de la política 
"*'" ·'· de niñez y adolescencia, en el componente de ciudad 
. segura para niños y niñas. 

-~j, Cada bus movilizará cerca de cincuenta mil ni .. 
. ·~ 'X Y,,,,, • 

. -l~ps, niñas y j.é,venes al año, en dos rutas diarias por 
~a localidad. Además de los maestros y maestras 

...z 

'fJ_ue acompañen la expedición, habrá un monitor es .. 

, ·• ' , 
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pecialmente formado y una guía didáctica especial-
mente diseñada para cada parada y cada ruta, resul-
tado de una investigación pedagógica de campo que 
ya se ha concluido. 

Plan maestro de 
equipamiento escolar 

En la perspectiva de proyectar en el largo plazo 
el programa Escuela--ciudad, hemos previsto incor-
porar en el Plan Maestro de Equipamientos Escala-
res todas las pre\'isiones que a futuro deben tomarse 
para que las nuevas construcciones escolares, y las 
adecuaciones urbanas que deban hacerse, estén en 
la perspectiva de la Ciudad Educadora en la que se 
enmarca todo este propósito. En desarrollo del man-
damiento que el POT de la ciudad estableció, Bogo-
tá se encuentra elaborando los diferentes planes 
maestros que corresponden: de espacio público, de 
cultos, de parques, de cultura, ambiental, etc. La Se-
cret~ría de Educación, de la mano de Planeación 
Distrital está haciendo un ejercicio de articulación 
de todos los planes maestros para que correspondan 
con la idea de Ciudad Educadora. Para el 2006 de-
ben estar aprobados todos los planes maestros, des-
pués de una consulta ciudadana que le dé legitimi-
dad a esta proyección a quince años. 

El Plan Maestro de Equipamiento Escolar se 
define como: 

d e 1 a escuel 

•. 

- "' 
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''Aquel instrumento de planeamiento. que regu .. 
la la construcción de la infraestructura educati .. 
va en su ámbito territorial, y contempla su im .. 
plantación urbana, sus características espaciales 
y arquitectónicas, su dimensionamiento, tanto 
en las condiciones físico .. espaciales de los am .. 
bientes educativos y en la capacidad de cobertu .. 
ra de cada establecimiento, como en la canti .. 
dad y forma de localizarse en el territorio para 
la consolidación de un sistema de dimensión 
territorial del servicio educativo acorde con el 
ordenamiento de la ciudad''. 

El esquema general con el que se estructura la 
complejidad de la oferta educativa tendrá en cuenta 
varios niveles: 

• Núcleos de apoyo pedagógico. 
• Núcleos educativos en asociación. 
• Nodos básicos -Colegio--parque-. 
• Nodos intermedios. 
• Nodos integrados. 
• Áreas nodales. 

• Redes peatonales. 
• Circuitos locales de movilidad escolar. 
• Circuito metropolitano de movilidad es-

colar. 

Asociación Internacional de Ciudades 
Educadoras 

En un futuro inmediato Bogotá aspira a afi-
liarse a la Asociación Internacional de Ciudades 
Educadoras. En su seno se está generando un mo-
vimiento pedagógico importante hacia el cual aspi-
ramos orientar nuestro proyecto educativo. Dicho 
movimiento es multivariado y expresa muchas ten-
ciencias en la manera como se entiende el papel de 
la ciudad en su tarea educadora. Es cierto que allí 
caben desde los más elementales proyectos de cul-
tura ciudadana, hasta los más sofisticados intentos 
de digitalizar la información para acercar a los ciu-
dadanos al mundo globalizado. En ese sentido, 
creemos que la diversidad enriquece. Sin embargo 
nuestra perspectiva es muy particular. Junto con al--
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gunas ciudades de Latinoamérica y de Europa, en 
Bogotá estamos entendiendo la Ciudad Educadora 
como parte sustancial del derecho que tienen los 
niños, niñas y jóvenes a la educación. Si para edu .. 
carse hoy se requiere tener acceso a los múltiples 
modos de producción y circulación del conoci .. 
miento, entonces el derecho a la educación pasa 
por el derecho a la ciudad. Como lo ha planteado 
claramente y de múltiples maneras el Movimiento 
de Ciudades Educadoras: una ciudad que les per .. 
mite a niños, niñas y jóvenes habitarla, recorrerla, 
conocerla y aprender de ella -sin discriminación al .. 

guna-, en igualdad de condiciones para todos y to .. 
das, será una ciudad más segura, más justa y más 
amable. 

Con esto creemos que podremos hacer visi .. 
ble el proyecto educativo de la ciudad y vincularse 
a un movimiento mundial que está generando cam .. 
bios importantes, no solamente en las formas de 
asumir la tarea de la escuela, sino en las maneras de 
construir las ciudades modernas, que para noso .. 
tros significaría avanzar en hacer de Bogotá una 
ciudad más justa, incluyente y solidaria. Una Bogotá 

sin indiferencia. 



• 

o g o t á 

• 

u n a 
. 

gran es e u e 1 a 

• 

Bibliografía 
. 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, ''Plan 
" 

Sectorial de Educación: Bogotá, una gran 
·• escuela 2004--2008''. Bogotá, 2004. 

' 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, Plan de 
Ordenamiento Territorial, POT, de 
Bogotá, 2004. 

ÁLVAREZ G., Alejandro, Grupo Historia de la 
Práctica Pedagógica, Los medios de 
comunicación y la sociedad educadora ¿Ya 
no es necesaria la escuela?, Cooperativa 
Editorial Magisterio, Bogotá, 2003. 

• 

, 

• 



.. , 
• 

' ~ • • , . • 

\ l 
l • 

1 ./ ' • , 

I ' •' ' 

,,,._. 1 
; ~ ,. ,.. .. ) , 

/ -

, 

• • 

• ) ... l 
~~ 1 l 

-~ -
" • ( 

.. • 
' '\ 1 
' 

1 j 
, . • 

........... • 
' • 
' 

• 

,.,,, 
• 

\ 
j 

j 1 
,~ 

I .. 

.. . 
• 

1 

' 1 
i 
f ... 

•• 

'• • 

l 
1 

J 
/ ,. 

• • 1 
1 

1 

,.> 

• 

¡ • 

/ , 

' • • 

,.,.., 

• 

' 

• 

• 

• . 
' • • 

, 



Resumen 
El tema de la Ciudad Educadora, la relación escuela y ciudad y experiencias realizadas en la ciudad de Medellín, en

cuentran identidad con la Cátedra de Pedagogía: "Bogotá: una gran escuela" desarrollada por el IDEP. 
Ciudad y educación son conceptos considerados históricamente como inseparables, en donde la cultura se posiciona 

como "progenitora" de la educación, y así mismo de la cultura ciudadana. 
Textualmente "Hoy más que nunca la ciudad, grande o pequeña, dispone de incontables posibilidades educadoras"; 

de allí la relación que el autor hace entre programas de ciudades educadoras realizados en el mundo, para llegar a la Ciudad 
Educadora en Colombia, en donde el derecho a la ciudad es un nuevo derecho ciudadano. De igual forma, el texto trabaja 
sobre la relación escuela-comunidad-entorno y ciudad: "es la escuela que trabaja y se articula con proyectos que elabora con 
la comunidad y para beneficio de esa comunidad". 

Posteriormente son señalados algunos criterios pedagógicos que ayudan a fundamentar la relación escuela y ciudad 
como el diálogo de saberes, la interdisciplinariedad, reciprocidad y alteridad, transversalidad curricular y escolar, y la histori-
cidad de los procesos sociales. ' 

La Ley General de Educación de 1994 y sus desarrollos posteriores indican exigencias para que los Proyectos Edu
cativos Institucionales, PEI, incluyan.en sus propósitos su relación con el contexto como factor de evaluación de las institu
ciones escolares. 

Un anexo está dedicado a reseñar cómo en Medellín el programa de Ciudad Educadora fue incluido ( 1996-1998) en 
el Plan Estratégico de Medellín y el Área Metropolitana y de allí sus posteriores evoluciones, previstas hasta el año 2007. Una 
detallada bibliografía complementa el artículo. 

Abstract 
The topic about the educativa city, the relationship between the school and the city, and the experiences led in Medellin 

city, meet a relation with the pedagogical subject: "Bogota, a Great Classroom", developed by the IDEP. 
City and Education are concepts historically considered as unattachable where the culture has the status of education 

progenitor and therefore of the citizens culture. 
Literally: "Today, more than ever, the city, big or small, has uncountable educational possibilities"; that is why the author 

relates the programs of educative cities led around the world to look at the educative city in Colombia where the right to a city 
is a new citizen right. At the same time this text develops the relationship: school-community-environment and city; "lt is the 
school that works and gets movements from projects produced together with the community for its own benefit". 

Sorne pedagogic criteria that help to found the bounding between school and city are pointed out as a dialogue among 
the knowledge, an interdisciplinary approach, mutualness, unsettlement, scholastic and curricular transverse and the history 
of the social processes. 

The 1994 General Education Legislation and the late developments points out demands so that the lnstitutional Educative 
Projects, PEI, include in their proposals the relationship with the context asan assessment fact from the scholastic institutions. 

One of the attachments is designed to highlight briefly the Programme of Educative City in Medellin that was included 
in Medellin and the Metropolitan Area Strategic Plan ( 1996-1998), and from there, its evolution forecasted until 200r. A detai
led bibliography complements the article. 

Palabras clave 
Ciudad, educación, escuela, Ciudad Educadora, cultura, Pedagogía. 

Ramón Moneada Cardona 
Educador. Trabaja como Director de programas en la Corporación Región de Medellín, Colombia. Coordinadór del 

proyecto interinstitucional "Conoce tu ciudad". Miembro de Consejos asesores en la Escuela del Maestro en Medellín, del 
Instituto Paulo Freire de Sao Paulo y del Foro Mundial de Educación. Pertenece al Comité de Coordinación Internacional del 
Foro Mundial de Educación. 
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El presente texto es realizado como compromi .. 
so y como homenaje para la Cátedra de Pedagogía 
''Bogotá, una gran escuela'' desarrollada desde el año 
2004 por el IDEP y la Secretaría de Educación de Bo .. 
gotá. Es un compromiso por la gentil invitación que 
me hicieron para participar en las sesiones de la Cáte .. 

\ 

dra para su período del año 2005, dedicada a una re .. 
flexión más detallada de las experiencias nacionales e 
internacionales de ciudades educadoras; y es homena .. 
je, porque Bogotá ha tenido una trascendental deci .. 
sión política y educativa cuando pone su nombre y 
énfasis de ''Bogotá, una gran escuela'' en el Plan Sec .. 
torial de Educación 2004 .. 2008, y este a su vez releva 
para sus programas la relación Escuela .. Ciudad .. Escue .. 
la, en donde se sitúa la Cátedra de Pedagogía y la po .. 

educa e i ó n y escuel 
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' 

Ramón Moneada Cardona 
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tente propuesta y acción educati .. 
va de las expediciones escolares 
por la ciudad. 

Más que una creación, el 
presente texto aprovecha ante .. 
riores documentos escritos por ~ 
el autor sobre Ciudad Educado .. 
ra, sobre la relación escuela y 
ciudad y sobre experiencias con .. 
cretas desarrolladas en Mede .. 
llín, para volverles a dar un lu .. 
gar articulado pertinente, ha .. 
ciendo las necesarias reactuali .. 
zaciones y nuevos desarrollos. 
Pero hay un reto importante en 
este documento y es profundi .. 
zar en el lugar de la pedagogía, de la escuela y de 
maestras y maestros en esta acción educativa con la 
ciudad como proyecto cultural, social y político, 
como objeto de estudio y de investigación y como un 
ambiente global de educación y de aprendizaje. Por 
eso propongo también en el texto la siguiente expe ... 
dición educativa: iniciar recorriendo la gran avenida 
de la ancestral y permanente relación entre las ciuda ... 
des y la educación. Después iremos al gran mirador 
desde donde debemos contemplar el vasto horizonte 
del vínculo entre cultura y educación -¡la gran díada 
indisoluble!-; para llegar luego a la gran plaza de la 
estrella desde donde salen también múltiples aveni ... 
das con la propuesta y la experiencia de Ciudades 
Educadoras, culminando esa parte del recorrido en 

la esquina de la democracia donde se habla y se re ... 
clama siempre del derecho a la ciudad. Luego visita ... 
remos el mágico entramado de la red escolar de la 
ciudad para preguntarnos por sus finalidades socia ... 
les y culturales y visitaremos después a voluntad ex ... 
tendida -con pausa de café o de refresco local- el 
gran parque interactivo de la pedagogía en donde 
nos espera a todas y todos una invitación para degus ... 
tar y combinar los pródigos platos de la pedagogía, la 
ciudad y la escuela. Al final, para quien quiera aden ... 
trarse en uno de los sitios donde se lleva una valiosa 
trayectoria y experiencia, y en donde se relata tam ... 
bién la no fácil peripecia, podrán escuchar algunos 
relatos de Medellín como Ciudad Educadora. Y para 
concluir la expedición los espera la gran fiesta y la 
gran ágora de la ciudad. 



ciudad , 

, 
CIUDADES Y EDUCACION 

La ciudad es una creación del ser humano, ella 
-e ha venido configurando a través de la historia de 
las sociedades y las culturas, determinada por condi-
ciones geográficas, físicas, territoriales, temporales, es-
paciales y también por proyectos culturales que son 
los que aportan la marca de la ciudad, dotándola de 
unas características socioculturales particulares. 

Estas concepciones o proyectos culturales se 
han expresado a través de modelos o de proyectos 
educativos, de tal manera, que podemos decir que a 
cada modelo o proyecto de ciudad ha correspondido 
un modelo o proyecto educativo, que aparece explí-
cito o implícito y que puede leerse por la organiza .. 
ción de su espacio, en el tipo de instituciones y orga-
nizaciones que la conforman y las relaciones entre 
ellas, por la dinámica que la caracteriza y por los con-
tenidos educativos y valores que socializa. 

La polis griega, la civitas romana, la ciudad 
medieval, las ciudades indígenas, la ciudad rena-
cen~ista, la villa colonial, la ciudad moderna y las 
metrópolis se han configurado como enclaves en 
donde converge un grupo humano interactuando 
permanentemente en un territorio donde se rela-
ciona con una infraestructura física -vivienda, 
vías, plazas y zonas públicas, edificaciones etc.-, y 
unos servicios -agua, alumbrado y energía, provi-
sión de alimentos, educación, salud, tratamiento 
de desechos, etcétera-. Territorio, ambiente, gen-
te, infraestructura y servicios y todas sus relacio--

educación y escuel 
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contexto latinoamericano, esta es una observación re .. 
levante por cuanto necesitamos partir del reconocí .. 
miento de nuestros proyectos culturales para cons .. 
truir y adoptar políticas y planes educativos. De lo 
contrario, continuaremos adoptando o diseñando es .. 
tos últimos sin tener en cuenta nuestras particularida .. 
des y rasgos culturales, desarrollando muchas veces, 
con ellos, ·próyectos o modelos culturales de otros. 

De otro lado, el abordaje de temas como la con .. 
vivencia escolar y la convivencia ciudadana, deben ser 
reconocidos, comprendidos e intervenidos desde la re .. 
lación entre cultura y educación, puesto que es necesa .. 
rio una entrada comprensiva, analítica y explicativa a 
partir del reconocimiento de la historicidad de las din~ 
micas socioculturales, puesto que es 
insuficiente y poco recomendable, re .. 
accionar a hechos o problemas del 
presente -como la violencia en las es-
cuelas y ciudades-, sin una lectura 
histórica que nos permita compren .. 
der desde los procesos sociales, cultu .. 
rales y educativos que permitan una 
exµlicación e intervención cultural 
en este sentido. · 

Al p·articipar en el año 2004 
en un Comité lntersecretarías e In .. 
terinstitucional de Medellín sobre 
Educación Ciudadana y como in .. 
terlocutor en el ''Estudio sobre li .. 
neamientos conceptuales y estraté .. 
gicos para una política de Cultura 

' 

educa e i ó n y escuel 

Ciudadana'', encargado por la Secretaría de Cultura 
Ciudadana a la Escuela del Hábitat de la Universi .. 
dad Nacional de Medellín, vimos la necesidad de 
puntualizar algunas definiciones y por eso me pro .. 
puse también contribuir con las siguientes: 

La cultura como concepto genérico se refiere a 
todas las dimensiones de las sociedades, manifiestas 
de forma material e inmaterial, constituidas en refe .. 
rentes colectivos y a los cuales se da un sentido y sig .. 
nificado en razón de las elecciones que cada socie .. 
dad o cultura construye y reconstruye de manera 
permanente. 

Como resultado de los procesos de concentra .. 
ción de habitantes en ciudades -aproximadamente 

-
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el 7 5 por ciento de la población mundial vive hoy en 
cascos urbanos- y de las formas de vida, de relacio ... 
nes y de regulación, se ha hablado de la cultura urba, 
na, para referirse fundamentalmev-te a los modos de 
vida en el ámbito de la ciudad, aunque el concepto 
de lo urbano trasciende a la misma ciudad -la ciu ... 
dad se acaba en la ciudad, pero lo urbano va más allá 
de sus fronteras-. A pesar de esta necesaria distin ... 
ción entre la ciudad y lo urbano, cultura urbana se ha 
referido principalmente a las formas de vida que se 
dan en el ámbito de la ciudad o generadas por ella. 

La cultura ciudadana tiene dos vertientes o di ... 
mensiones para su comprensión: la primera, relacio ... 
nada con la ciudadanía entendida como el proyecto 
desarrollado por la modernidad especialmente basa ... 
da en los derechos humanos y más recientemente 
con el concepto de responsabilidades, compromisos, 
comportamientos y autorregulación; en este sentido 

la cultura ciudadana promueve la consolidación de 
la ciudadanía articulado profundamente con la de, 

' mocracia como horizonte político, a lo que se debe la 
fuerte relación que se da entre cultura ciudadana y 

participación ciudadana. 
La segunda vertiente o dimensión de la cultu ... 

ra ciudadana, tiene que ver como se ha mencionado 
antes con la cultura de la ciudad -muy cercana al con ... 
cepto de cultura urbana-, es decir, a los modos de 
vida, de relaciones, de valores, comportamientos, ac ... 
titudes, usos y sentidos del espacio urbano, la rela ... 
ción entre lo público y lo privado, lo individual y lo 
colectivo, lo singular y lo diverso en el ámbito de la 
ciudad. Uno de los temas o campos relacionados 
con esta acepción es el de la convivencia ciudadana, 
es decir, las relaciones y regulaciones que se dan en ... 
tre sujetos que comparten un mismo territorio físico 
y sociocultural. 
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La educación ciudadana tiene como propósito la 
promoción yT construcción de la cultura ciudadana 
mediante procesos formativos o educativos que se dan 
no solamente a través del sistema escolar, sino tam ... 
bién en ámbitos educativos no formales e informa ... 
les; en este sentido la educación ciudadana tiene 

' una determinante intencionalidad pedagógica en rela ... 
ción con las dos vertientes o dimensiones de la cul ... 
tura ciudadana, en relación con los modos de vida 
en la ciudad y con la ciudadanía como campo de de ... 
rechos y de responsabilidades. La educación ciuda ... 
dana es una de las formas de comprender y de llevar 
a la práctica el concepto de Ciudad Educadora, si 
bien, esta propuesta es mucho más amplia y abarca 
otras dimensiones. 

educa e i ó n y escuel 

CIUDAD EDUCADORA EN EL MUNDO 

El concepto específico de Ciudad Educadora, 
es posible rastrearlo a partir del documento ''Apren ... 
der a ser, la educación del futuro'', difundido por la 
UNESCO en 1973, en donde se conecta con los 
conceptos de educación permanente y de amplia ... 

~ 

ción del horizonte educativo más allá de la escolari ... 
. , 

zac1on. 
A partir de este documento, varias ciudades y 

municipios en el mundo, comenzaron a desarrollar 
programas denominados explícitamente de esta ma ... 
nera. Estas ideas y experiencias motivaron la realiza ... 
ción del Primer Congreso Mundial sobre este tema, 
realizado en Barcelona en 1990. En este evento, se 
construyó -y se adoptó posteriormente- la Carta de 
las Ciudades Educadoras, que consta de veinte princi ... 
pios en donde se precisa la comprensión y las finalida ... 
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des de una Ciudad Educadora, como puede apreciar ... 
se en uno de estos principios más difundidos: • 

''Hoy Ín~s que nunca la ciudad, grande o peque .. 
ña, disp9!Í~· de incontables posibilidades y~uca ... 

- ' ' ··- -~-~--... -,1:-......... ' ..,_;.}'. ,. 

dot~s: ~·t'; ·:,·.:~~~fia manera u otra, contiéh~ :.:&u~ sí 
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ción integral~· .. t~~~íudad será edu~ador~}µan ... 
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·do recóño2ca,~%reje~cite v desarrolle ademas' de 
' 

sus funciones tradicionales -económica, social, 
.... ...,,;. ;(: 

' . 
política y deo/ prestación de servicios- una fun ... 
ción educadora. Cuando asuma con intencio ... 
nalidad y. responsabilidad su papel educativo y 
cuyo objetivo sea la formación, promoción y de .. 
sarrollo de todos sus habitantes. La ciudad será •. 
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educadora si ofrece con generosidad ~odo su 
potencial, si se deja aprehender por todos sus 

< 

habitantes y si les enseña a hacerlo''. 

" 

A partir. de 1990, se han seguido ·.Ie:alizando 
, ... , · -~- w~.~ . ;-
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en todos los G~ntfuentes. Para ayuaat á :~~~:f;.óri e 
intercambio mundial sobre el tema, exisi,ta ~!A:socia ... 
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ción Internacional de Ciudades Educadd.&s; . AICE, 
que tiene su sede.principal en Barcelona y éJ'lie cuen
ta con una oficina para América Latina en Rosario, 
Argentina. · ¿ 
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Dentro del concepto de 
Ciudad Educadora, la ciudad 
es comprendida como un am .. 
biente global de educación y 
aprendizaje y como sinergia de 

diferentes espacios, ambientes, 
proyectos y procesos educativos. 

Si bien cada ciudad pone sus énfa .. 
sis específicos de acuerdo con su con .. 

texto y sus propósitos particulares, Ciu .. 
dad Educadora, ha estado asociado a los 
de ciudad incluyente, ambientalmente sos .. 
tenible, dinámica con identidad local e in .. 
teracción global, democrática en su gobier .. 
no y en su vida municipal, reconocedora 
de la diversidad cultural, acogedora y for .. 
madora de sus ciudadanos, propiciadora 
del espacio público y de la convivencia y la 
participación ciudadana, responsable de la 
educación integral de los ciudadanos. 

Ciudad Educadora en Colombia 

Desde los años ochenta, se inicia ... 
ron las primeras experiencias de Ciudad 
Educadora en Colombia, para lo cual se 
ha reconocido al municipio de Tabio, en 
Cundinamarca, como pionero en este 
tipo de proyectos, conjuntamente con el 
municipio de Piedecuesta, en Santander. 
Más adelante, entre los años 1994 y 1997, 
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apoyados por la Organización Iberoamericana para la Ciencia, la 
Educación y la Cultura, OEI, varias ciudades y municipios del país 
desarrollaron proyectos experimentales de Ciudad Educadora e ini ... 
ciaron comunicación e intercambio entre ellos. Estas experiencias 
estuvieron asociadas especialmente a los temas de formación ciuda ... 
dana, educación ambiental, histdria e identidad municipal, promo ... 
ción cultural y artística, fortalecimiento y uso de los espacios públi ... 
cos, convivencia y participación ciudadana. 
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, En 1997, fue creada la Organización Colom .. 
biana de Ciudades Educadoras, OCE, para aprove .. 
char y fortalecer la red de ciudades iniciadas con el 
programa de ''Estrategias educativas de la ciudad'', 
que había tenido apoyo de la OEI. Esta organiza .. 
ción, que funciona de manera independiente pero 
en intercambio con la AICE, ha favorecido el inter .. 
cambio entre los municipios y ciudades asociados -
logrando en su momento más fértil, más de un cen .. 
tenar de municipios vinculados en todo el país-. 

educación y escuel 

( 

En la década corriente de 2000, la articulación 
más orgánica se ha continuado realizando con la 
AICE, de la cual hacen parte algunas ciudades colom .. 
bianas -no muchas por cierto-, puesto que ésta es 
fundamentalmente una organización de carácter in .. 
tergubernamental, debido a que son los gobiernos lo-
cales, por decisión de sus Concejos municipales y en 
representación de los alcaldes, quienes se asocian de 
manera formal y orgánica a la AICE y aprovechan sus 
redes temáticas, eventos regionales y congresos bi .. 
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anuales para mantener la reflexión 
teórica, la experimentación local y 

el intercambio con otras ciudades. 

..... -
'>-

:r ~l contexto colombiano ha 
.. 

puesto y exigido una singularidad 
y unos énfasis particulares a mu ... " 

g r a n 
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venido manifestando también en los mismos con ... 
textos urbanos, generando un desplazamiento ínter ... 
no de los habitantes de las mismas ciudades, que de ... 
ben dejar sus barrios y vínculos sociales y familiares 
inmediatos y habitar otros espacios de la ciudad. 

Ciudad Educadora no puede reducir entonces 
a un eslogan o a unas acciones específicas al nivel 
educativo, sino que implica también una intencio ... 
nalidad social y política, que tiene relación con la 
construcción de ciudadanía, la consolidación de la 
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ciudad, 

democracia y la búsqueda de la justicia so .. 
cial. No es educadora una ciudad que es ex-
cluyente, o que al menos no es conciente de 
las exclusiones que genera o puede generar y 
que se propone intencionalmente disminuir este 
efecto social. 

En este sentido, emerge también una relación 
necesaria en las propuestas de Ciudad Educadora y 
la dinámica mundial -con una significativa singula .. 
ridad latinoamericana- sobre el derecho a la ciudad, 
que se ha venido construyendo a partir del Foro So .. 
cial Mundial y del Foro Mundial de Educación. 
Como resultado de esta reflexión, se ha construido 
también la Carta Mundial por el Derecho a la Ciu.
dad, adoptada en el Foro Social de las Américas, 
Quito, julio 2004, y en el Foro Mundial- Urbano, 
Barcelona, 2004, en donde se pone énfasis a la fun .. 

\ 

ción c11ltural y social de la ciudad en relación con la 
inclusión y la justicia social en las urbes y donde se 
abordan los diferentes ámbitos de las ciudades. La 
Carta Mundial de Ciudades Educadoras fue revisa .. 
da y actualizada en el Congreso Mundial de Génova, 
2004, y en su nueva redacción hay un vínculo con el 
derecho a la ciudad, aunque siguen siendo dos tex .. 
tos orientadores complementarios para emprender 
estos proyectos colectivos de ciudad. 

educa e i ó n y escuel 

ESCUELA Y CIUDAD 

¿Para qué forma la escuela? 

Aceptar que la escuela forma para actuar social, 
mente fuera de ella, y no para actuar solamente en las 
horas de permanepcia en ella, nos obliga a mantener 

{ 

las relaciones escuela--entorno, escuela.-ciudad y escue .. 
la--cultura, mucho más claras. La afirmación frecuen .. 
temente escuchada que ''la escuela debe formar para 
la vida'' es bastante contundente y sugestiva y debe ser 
justamente reconocida en toda la magnitud que defi .. 
ne; formar para la vida significa formar para el desa .. 
rrollo afectivo, cognitivo, biológico, creativo y estético 
de cada persona, para que la vida sea reconocida como 
valor supremo, y también implica formar para el <lesa ... 
rrollo y consolidación de proyectos sociales, culturales 
y políticos porque en ellos hay también una manera 
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de expresar la vida, ya que son los sueños y las metas 
colectivos de comunidades sociales específicas. 

Las sociedades se han inventado la escuela 
como una, entre otras estrategias de educación y for .. 
mación. Siempre ha habido en la historia de la escue .. 
la una relación de su sentido y sus contenidos con 
proyectos políticos y culturales que la determinan y 
esto debe ser así, pero para que lo sea, debe mantener 
coherencia en las relaciones dinámicas y sinérgicas en ... 
tre cultura y educación, entre tradición e innovación 
y sobre todo, que el proyecto cultural y político que la 
determina sea producto de la participación, el acuer ... 
do y consenso de las sociedades que lo eligen. 

Más allá de la formación e información en el co .. 
nocimiento académico, la escuela debe reconocer y 
formar para la finalidad social del conocimiento. Lo 

... 

importante no es la información o 
formación sobre el concepto de de .. 
mocracia y sobre la organización 
del Estado,.sino fundamentalmen .. 
te para la consolidación de la de .. 
mocracia, como modelo cultural y 
político; no se trata de saber de de .. 
mocracia, sino de ser democrático, 
de actuar con base en sus finalida .. 
des y principios. La finalidad social 
de la biología, fundamentalmente, 
es la valoración y el respeto de la 
vida, la preservación de la vida pla .. 
netaria, es allí donde la escuela jue .. 
ga su papel trascendental y sus indi .. 
cadores de impacto, más allá de 

la información recibida y los exámenes escolares apro-
bados sobre biología. 

Indicadores sociales 
ael impacto del sistema escolar 

. 

En el título de este apartado, podemos distin ... 
guir con claridad dos componentes serp.ánticro~ que 
nos mantienen ~n- la reflexión que venimos tejien ... 
do; el prim~r c9mponente, nos pone en ~el ·teto de la , 
visibilización de unos indicadores que nos. muestren 
y nos demuestren valores, actitudes, comportamien ... 
tos, conocimientos de personas, de grupos sociales, 
de organizaciones y de ambientes; y el segundo com .. 
ponente, nos regresa a la pregunta por la finalidad 

• 
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social de la educación y particularmente del sis-
tema escolar, es decir que nos pregunta por su 
impacto social, aspecto éste que se distancia de la 
medición habitual del sistema escolar en relación 
con su eficiencia interna; aquí, al contrario, se está 
recordando que no basta el buen funcionamiento 
interno de la institución o del sistema escolar, sino 
que éstos tienen una finalidad, un. sentido y una res-
ponsabilidad sociales y culturales de su existencia. 

La Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo 
(1993--1994) -lamentablemente olvidada como 
tantos otros ejercicios de análisis y proyección 
nacional- , nos sugirió una importante ruta para 
entender estos indicadores sociales del impacto del 
sistema escolar, veamos su afirmación y su reclamo 
en detalle: 

''Sólo podemos decir verdaderamente que hemos 
cumplido con nuestra tarea educadora, cuando 
mostremos con indicadores reales que hemos 
educado a los colombianos y colombianas: 

1.. Para vivir en paz. 
2.. Para trabajar creativamente. 
3.. Para respetar su dignidad personal. 
4.. Para convivir armónicamente con su entorno. 
5.. Para recrearse sanamente. 
6.. Para respetar su historia y proyectarse so .. 

bre ella dinámicamente hacia el futuro''. 
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Como puede verse claramente, estos indicado-
res nos exigen ir más allá de las mediciones sobre efi .. 
ciencia en gestión administrativa -número de maes-
tros profesio.nalizados, índices de cobertura, 
permanencia y retención escolar-; pero también nos 
ponen más allá de las mediciones de conocimientos 
y habilidades escolares de los estudiantes. Estos indi-
cadores se nos mÜestran, precisamente, para recor-
darnos que la escuela forma, esencialmente, para ac-
tuar socialmente fuera de ella, es decir, para la vida. 

Relación escuela-comunidad-entorno y ciudad 

Varios de los textos leídos sobre escuela y co .. 
munidad - algunos de ellos mencionados al final de 
este documento-, optan por delimitar el concepto 
de comunidad, etimológica y semánticamente aso-
ciado a ''común'', comunicación comunión, comu--
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nitario. Otros optan la denominación como sustan-
tivo colectivo, con el cual el concepto de comunidad 
en sí mismo, hace referencia a conjunto, es decir a la 
sumatoria, combinación e interacción de varios ele-
mentos, pudiendo concluir aquí algo que puede ser 

~ 

de sentido común, pero que a su vez es determinan--
te: la comunidad es la expresión del todo o del universo que 
resulta de la interdependencia de sus partes. 

Es importante advertir la relación del término de 
comunidad con el concepto de ''comunitarismo'' desa-
rrollado por la filosofía política y con una de sus aplica-
ciones ideológicas como lo es el comunismo. Allí se ha 
puesto una importante crítica y alerta por el poco lugar 
de autonomía del sujeto, por ser modelos o proyectos 

donde hay muy poco 
margen para la subjeti-
vidad, los proyectos de 
vida individuales y por 
lo tanto para la eman-
cipación. Ubicamos 

, 
aqu1 una permanente 
tensión que subyace 
entre los proyectos ca-

lectivos, comunitarios, 
institucionales y de 
ciudad, y su capacidad 
para el desarrollo de 
proyectos singulares 
de grupos específicos 
o individuales. Cabe 
aquí también recordar 

la tensión y relación de lo público -lo colectivo- y lo 
privado -lo singular, lo particular- en la ciudad. 

Si bien ha sido ya bastante expresado, es necesa--
' rio insistir que la Ley General de Educación de Co--

lombia (1994), restringió el concepto de comunidad a 
las personas directamente vinculadas a las institucio-
nes escolares - padres de familia, profesores y estu-
diantes- ; aunque debe reconocérsele a esta misma ley, 
que establece una importante relación de los Proyec-
tos Educativos Institucionales con el contexto. 

Es necesario asociar y trascender el concepto 
de comunidad, con los de entorno y contexto y par-
ticularmente con la ciudad, puesto que nos pone en 
un panorama mucho más dinámico y exigente. Por 
lo tanto, si nos pasamos de la relación entre escuela 
y comunidad -referido exclusivamente a lo escolar
a la relación entre escuela y entorno y de manera más 
amplia entre escuela y ciudad, nos pondremos en un 
horizonte más vasto y sabremos que se trata de coro-
prender a la comunidad, al entorno y a la ciudad, a 
través de múltiples variables, como lo físicó, lo polí-
tico y lo sociocultural, por ejemplo. 

Una relación recíproca, 
dinámica y sinérgica 

El entorno influye y determina la escuela y así 
mismo, la escuela influye y llega también muchas ve-
ces a determinar el entorno, éste es el soporte de la 
reciprocidad de esta relación, que le exige a la escue-
la sobrepasar la práctica de las actividades de proyec--
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ción comunitaria, en donde la comunidad o el en.-
• 

torno son entendidos como objetos pasivos sobre los 
que se hacen cosas, ·pero no hay una relación diná.
mica en donde se reconozca la influencia y los apor-
tes del entorno y de la ciudad sobre la escuela. 

La intencionalidad de esta relación recíproca, po.
demos verla en la caracterización que hizo el valioso do .. 
cu mento ''La escuela como proyecto cultural'', difundí_.. 
do por el Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia, siendo ministro Antonio Yepes Parra, en 
1988, en el que define así este proyecto de escuela: 

''Es la escuela viva que indaga la realidad para 
transformarla. 
Es la escuela que fluye dinámica, compartida y 
sentida por el pueblo. 
Es la escuela de aulas abiertas, aquella que reco-
bra su función histórica y que se entiende suje-
to de nuestro devenir. 
Es la escuela que asume papel protagónico en la 
identidad cultural de la comunidad por la cual 
y para la cual existe, y a través de la cual la cul-
tura se convierte en el medio más eficaz para la 
comunicación y la participación. 
Es la escuela que trabaja y se articula con pro-
yectos que elabora con la comunidad y para be-
neficio de esa comunidad''. 

Así mismo, el Instituto Paulo Freire, IPF, con 
sede en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, ha conti.
nuado y dado nuevos desarrollos al proyecto y al mo .. 
vimiento de ''Escuela Ciudadana'', iniciado por Pau ... 
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Vemos entonces, no solamente una ampliación 
del horizonte de los sujetos enseñantes, sino también 
del espacio donde esto ocurre, en el que los maestros 
siguen cumpliendo un papel de especialistas en el es-
pacio escolar y en él ámbito disciplinar de la pedago-
gía, pero en la relación de la escuela con el entorno, 
entendemos que el maestro cohabita con otros agen ... 
tes educativos en el barrio, la vereda, el municipio y la 
ciudad a través de los cuales, se realizan también me ... 
diaciones pedagógicas; así mismo, la escuela cohabita 
con otros espacios e instituciones en donde también 
se enseña y se aprende, otros ámbitos educativos; 
como lo expresa el pedagogo catalán Jaume Trilla Ber ... 
net, ''la Ciudad Educadora es presencia y acción sinérgicas 
de ambientes, contextos y procesos educativos''. 

En cuanto a la pregunta por las estrategias, las 
herramientas y los materiales para enseñar y apren ... 
der, la escuela ha utilizado habitualmente el texto es ... 
colar y muy recientemente lo ha combinado con 
otros materiales y dispositivos metodológicos y di ... 
<lácticos asociados a las Tecnologías de la Informa ... 
ción y la Comunicación, TIC. En la relación de la 
escuela con la ciudad, las estrategias y los materiales 
de aprendizaje también se diversifican y se multipli ... 
can, puesto que en los barrios, veredas, municipios y 
ciudades, podemos encontra·r múltiples posibilida .. 
des y materiales que acompañan los procesos de 
aprendizaje, por ejemplo: los álbumes fotográficos 
familiares, los objetos personales y familiares, los ar .. 
chivos municipales, los mapas, los museos, los testi .. 
monios de los habitantes, las instituciones y los espa .. 
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cios del municipio y la ciudad. Aracelly de Tezanos, 
en una investigación y un documento acerca de los 
problemas de sentido de la relación escuela ... comuni ... 
dad, elaborado para el Centro de Investigaciones Pe .. 
dagógicas de la Universidad Nacional de Colombia, 
en 1990, enfatizaba su carácter etnográfico, en don .. 
de se aprende a través de la observación y el inter .. 
cambio con personas y contextos barriales y vereda-
les, donde cuenta mucho, como lo expresé 
anteriormente, la variable y la dimensión sociocultu .. 
ral en la comprensión de la comunidad, el entorno y 
la ciudad. La etnografía ha aportado bastante a la 
educación y la pedagogía, no solamente para los pro-
cesas y proyectos al interior de la escuela, sino tam .. 
bién para las acciones en comunidades y ciudades. 

Criterios pedagógicos y metodológicos 

Para esta parte del texto, quiero reconocer y 
agradecer los aportes del ''Círculo creativo sobre es ... 
cuela y comunida8" de la ciudad de Envigado, en 
Antioquia, un grupo de treinta profesoras y profeso ... 
res con quienes compartí durante dos meses hace al ... 
gunos años, donde realizamos enriquecedores talle .. 
res explorando la relación de la escuela con el 
entorno y la ciudad. 

Algunos criterios pedagógicos que podrían ayu ... 
darnos a fundamentar esta relación entre escuela y 
ciudad: 

DIÁLOGO DE SABERES, donde partimos de la pre .. 
misa fundamental que dice que nadie sabe todo, que 
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nadie sabe nada y que todos sabemos algo. Este cri ... 
terio es bastante pertinente en el trabajo de la escue ... 
la con la comunidad y la ciudad, porque habitual ... 
mente la escuela y los maestros se han asumido como 
portadores de la verdad frente a la comunidad, des ... 
conociendo a ésta, a sus organizaciones y personas, 
como portadoras también de conocimiento, de ex ... 
periencia y de pertinencia. Pero esto no es algo fun ... 
cional que suma las opiniones de uno y otro, es un 
criterio que reconoce al otro como sujeto en proce ... 
sos educativos e interactivos y es en el sentido de la 
pedagogía contemporánea, la construcción colectiva 
del conocimiento y el aprendizaje podría expresarse 
así: la escuela cuenta con el saber de la ciudad y ésta cuen~ 
ta con el saber de la escuela. 

Marco Raúl Mejía ha propuesto otra dimen ... 
sión del diálogo de saberes en relación con la nego ... 
ciación cultural, entendida como campo de interac ... 
ción y también de disputa de formas de comprender 
la vida y para nuestro caso, diversas maneras de con ... 
cebir, explicar y habitar la ciudad. 

La interdisciplinariedad es otra dimensión del 
diálogo de saberes, pero por su especificidad y poten ... 
cia, a continuación la trataremos como un nuevo cri ... 
terio pedagógico: 

lNTERDISCIPLINARIEDAD, que supone la adop ... 
ción de enfoques pedagógicos que reconozcan la par ... 
ticipación de las diferentes áreas académicas escala ... 
res, así como diferentes disciplinas del conocimiento, 
para orientar y colaborar en el desarrollo de proyec ... 
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tos equcativos sobre la relación entre la escuela y ciu .. 
dad. La interdisciplinariedad no requiere necesaria .. 
mente que los proyectos sean desarrollados por un 
grupo de profesores, aunque esto aportaría mayor ri .. 
queza, diversidad y complementariedad; un solo pro.
fesor puede promover un proyecto de este tipo te .. 
niendo en cuenta este criterio. Los proyectos 
pedagógicos escolares que experimenten esta rela .. 
ción de la escuela con la ciudad, para el caso de ins.
tituciones escolares con varios o muchos profesores, 
pueden servir precisamente para el trabajo pedagógi .. 
co colectivo de los profesores, quienes no solamente 
se apoyan en la operación logística y desarrollo del 
proyecto, sino en sus áreas de enseñanza y sus disci .. 
plinas de formación y de referencia. Esta también 
puede ser una oportunidad aprovechada para consti.-

' 
-~'-
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a la interacción con otras maneras de comprender y 
de explicar la realidad y el mundo, con otras maneras 
de conocer y de aprender. 

La alteridad está relacionada con el lugar co .. 
protagónico que debe jugar la comunidad y la ciu .. 
dad en el trabajo con la escuela. En este sentido, co .. 
bra fuerza la participación como criterio pedagógico 
e igualmente, como criterio político. La participa .. 
ción nos pone en un escenario de mutuo aprendiza .. 
je y nos pone también el reto político del acuerdo. 

TRANSVERSALIDAD CURRICULAR y ESCOLAR, que 
nos hace comprender que el entorno y la ciudad son 
conceptos que deben atravesar toda la dinámica es .. 
colar y las diferentes áreas o asignaturas académicas 
escolares; o sea, que los Planes Educativos lnstitucio .. 
nales y los Planes de Área, deben incorporarse al en .. 
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te promovido a partir de 1994, 
con la Ley General de la Educa .. 
ción y que conjuntamente con el 
concepto de interdisciplinariedad 
exige sobrepasar la comprensión 
de áreas académicas escolares in .. ~ 

dependientes, desconectadas 
unas de otras y cumpliendo un 
propósito académico solamente relacionado con su 
objeto o con temas específicos, sin entender el carác .. 
ter sistémico de la escuela y de la educación y su re .. 
lación y articulación con dinámicas sociales y cultu .. 
rales. Los proyectos de investigación escolar sobre 
problemas y temas urbanos son un escenario fértil 
para favorecer el trabajo interpersonal e interdisci .. 
plinario de maestras y maestras, y su vez pueden ge .. 
nerar pródigos encuentros con profesionales de otras 
disciplinas por fuera de la escuela. 

HISTORICIDAD DE LOS PROCESOS SOCIALES, que su .. 
pone tener en cuenta, abordar y comprender las diná .. 
micas sociales desde una dimensión histórica, hecho 
importante en la relación con las comunidades y con 
el entorno. Este criterio pedagógico es expresado en 
su detalle por el historiador y colega Javier Toro, de la 
Corporación Región de Medellín, así: 

''Si el presente nos plantea problemas, inquie .. 
tudes, temas, los podemos asumir desde una 
perspectiva histórica, como una investigación 
que nos haga ir y volver del pasado al presente 
y del presente al futuro. Sabemos ya, o por lo 
menos intuimos, que cada momento de nues ... 

tra existencia ·se debe al pasado y que lo que so ... 
mos ayudará a determinar el futuro'' . 

. 

Algunos criterios metodológicos 

lNTERINSTITUCIONALIDAD E INTERSECTORIALIDAD, 

que suponen, la relación de la escuela con otras ins .. 
tituciones escolares y educativas del barrio, la vere .. 
da, el municipio y la ciudad; pero también una rela .. 
ción intersectorial con instituciones y organizaciones 
que no hacen parte de manera directa del sector 
educativo, como las acciones comunales, las cajas de 
compensación familiar, las secretarías de gobierno, 
de salud, de participación ciudadana, los museos; 
una multiplicidad y diversidad de instituciones con 
las que puede emprenderse de manera conjunta, 
proyectos sobre la relación de la escuela . con la ciu .. 
dad. En la concepción de Ciudad Educadora, se re .. 
comienda la utilización y la interacción de los dife .. 
rentes enfoques y servicios de las instituciones y 
organizaciones con las que cuenta el municipio y la 
ciudad. Un proyecto, bastante ejemplarizante de este 
enfoque, pude observarlo en su funcionamiento 
efectivo, en la ciudad de Barcelona mediante el pro .. 
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tos particulares y hacia propósitos, estrategias y accio ... 
nes comunes. Estoy de acuerdo con el reclamo que la 
Ley General de la Educación de Colombia (1994), en 
la búsqueda del desarrollo y aplicación del enfoque de 
la descentralización, puso el énfasis en el fortaleci ... 
miento del proyecto específico de cada una de las ins ... 
tituciones escolares a través de su PEI, pero este hecho 
ha generado desarticulación y a veces distancias consi ... 
derables entre los Proyectos Educativos Instituciona ... 
les de escuelas y colegios de un mismo barrio, vereda, 
zona, localidad, municipio o ciudad. 

1 , 
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C ONVOCAR Y VINCULARSE. Las instituciones escolares han te ... 

nido la costumbre de .... moverse-sol ;,en ~l . .,campo de la con... ;t 

vocatoria: son ellas as que organi:ll.lilA y. ~n a personas y or- /¡. 
gani:aciones ~~ ~ cothunjdad_ o cl~SW~ , Parrial y muqicipal. } 

Aqu1 se trata:, -~º s?lamente de co . ~~-e~to~eEl8f;esos de(. . . :....~~ 
convocatoría,~siije también de articdlarse a proyectos y procesos ,,., 

' ;+, ,/~'tt)v 

impulsados o ~esarrollados por otras organizaciones y personas 
~ . 

de sus barrios,' veredas, zonas, localidades y ciudad, asociando 
" 

este criterio at dé reciprocidad, mencionado antes. Existen algu ... 

nos espacios forn1ales de movilización y de participación.ciudada ... 

na en los que es-muy importante la vinculación 

de las instituciones educativas, por ejemplo, los 

procesos de construcción y adopción de los pla ... 

nes de desarrollo zonal, local y municipal y los 
;¡ 

Consejos Terr~t9riales de Planeación, como or ... . 
~ " - :'l< ·" _ .. ,..; .. -. ·• 

-·~- ~,.... . 

ganismos que'; #;romueven la participación · en . . - . 
estos planes. Se trata que la escuela dinamice 

sus propios proyectos de relación con el entor ... 

no, pero que también reconozca y se vincule a 

procesos impulsados por otros y en particular, 

que la escuela se preocupe también por la agen.

da pública de su ciudad . 
• 

. -
#t La refaciáª~-~VD"'31 ~ntorno como 

indicador;~fiilá~M.lidaa de las 
institucionls¡scofares . ~ 

i>'. ' ~ .. ~ -= .... - 1 
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En la primera parte de este tercer capí~ 
tul o hice referencia a la relación entre indic& 

• 
dores sociale_s y el impacto del sistema escolar; 
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ahora voy a ubicarn1e en la institución ~sc0la~_ 
• 

1 1 .. 

... ' 

1 
• 

l f 

• 



ciudad, 

. 

específicamente y en la relación con el entorno que 
ella incorpore, tenga y demuestre en su dinámica or-
ganizacional, entendida también como factor de eva-
luación de su calidad educativa institucional. La Ley 
General de Educación y los decretos reglamentarios 
posteriores que la desarrollan, han llamado la aten-
ción y ponen la exigencia en incluir y demostrar la re-
lación del PEI con el contexto y esto, cada vez más, se 
convierte en un factor de evaluación de instituciones 
escolares. Podríamos servirnos de algunas preguntas 
que nos permitan percibir y evaluar la relación de la 
escuela con su entorno; veamos, a manera de ejem-
pl©, algunas de ellas: 

• ¿Con cuántas y con cuáles instituciones 
del barrio -vereda, zona o localidad-, y 
de la ciudad tiene relación la institución 
escolar? 

• ¿En el PEI, puede leerse y reconocerse que 
la institución escolar tiene en cuenta su 
entorno barrial, zonal y municipal? 

educa e i ó n y escuel 

• ¿Existen proyectos pedagógicos y escola-
res que abordan la relación de la escuela 
con el entorno? 

• ¿En las áreas académicas o asignaturas esco-
lares se han desarrollado algunos proyectos 
o actividades en relación con el entorno ba-
rrial, veredal, zonal o municipal? 

• ¿En el barrio, la vereda o la zona tienen 
en cuenta a la institución escolar en sus 
actividades o participa en las que ella 
convoca? 

• ¿Los niños y jóvenes estudiantes partici-
pan de las activi.dades sociales y progra-
mas impulsados en su barrio, vereda o 
municipio? 

También a manera de ejemplo, aunque debe-
mos tener en cuenta que los valores, las actitudes y 
comportamientos individuales, colectivos o institu-
cionales, obedecen a muchos factores, que depen-
den únicamente~ de la formación escolar, imaginé-
monos también estos indicadores que podrían 
resultar del impacto social de las instituciones esco-
lares de un entorno determinado: 

.. 
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• En los últimos dos años, ha disminuido la 
violencia en las instituciones escolares y en 
el barrio o la vereda. 

• En los últimos dos años, ha disminuido el 
consumo de psicoactivos en el barrio, la 

~ 

vereda o la zona. 
• En los últimos dos años, ha disminuido el 

número de embarazos en jóvenes menores 
de dieciocho años. 

• En los dos · últimos años, han disminuido 
los índices de repitencia y deserción de los 
estudiantes en las instituciones escolares 
del barrio o la zona. 

• Ha aumentado la participación de persa .. 
nas en las actividades y fiestas del barrio o 
la vereda. 

• Existe mayor cantidad de grupos y organi .. 
zaciones del barrio, la vereda o la zona, 
que cooperan en actividades conjuntas. 

• Los padres y las madres de familia están sa .. 
tisfechos de la formación que reciben sus 
hijos en la institución escolar. 

Debemos reconocer que estos resultados, aun .. 
que no son controlados ni dependen exclusivamen .. 
te de la escuela, ésta puede, si así se lo propone, in .. 
fluir sobre ellos. 

Una de las entradas posibles para hacer evi .. 
dente la relación con la ciudad, puede originarse en 
el 20 por ciento del que disponen las instituciones 
escolares, en la utilización de su tiempo, para énfasis 

específicos. Los proyectos pedagógicos son también 
un importante dispositivo metodológico que puede 
aprovecharse para impulsar proyectos escolares de re .. 

' lación con el entorno. Los foros educativos zonales y 
municipales pueden también proponerse la articula .. 
ción de instituciones escolares en torno a proyectos 
específicos que las agrupen, con actividades de rela .. 
ción con el entorno. Los proyectos escolares de in .. 
vestigación, pueden ser diseñados para que los estu .. 
diantes y maestros aprendan y practiquen enfoques 
y herramientas de investigación etnográfica para in .. 
dagar sobre problemas o asuntos de su entorno ba .. 
rrial, veredal o municipal. 

Una objeción bastante frecuente entre directi .. 
vos docentes y maestros, acerca de la relación de la 
escuela con el entorno, se debe al tiempo laboral de 
éstos y a entender que el trabajo en este sentido, exi .. 
ge tiempo extraescolar y asigna responsabilidades 
que no son de la competencia de la escuela y de los 
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• Otorgándoles sentido social, sentido co .. 
munitario, ''esa escuela es importante para mi 

barrio, para mi vereda, para el municipio''. 
• Dándoles legitimidad, entendida como 

respaldo, apoyo, soporte. Las experiencias 
de proyectos experimentales de escuela-en
torno y escuela-ciudad han demostrado ma .. 
yor respaldo comunitario, tienen más apo .. 
yo y hay una implicación. de las 
comunidades en su dinámica escolar. 

• Crece el sentido de pertenencia de los pa .. 
dres y los estudiantes a esa institución que 
se preocupa por donde ellos viven. Y se 
mejora también el sentido de pertenencia 
barrial, veredal, zonal y municipal. 

O: Ciudad Educadora en Medellín 
' ~ - . ~ 
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En febrero de 2001, Medellín se inscribe for-
malmente ante la Asociación Internacional de Ciu-
dades Educadoras, comprometiéndose de esta ma-
nera con la Carta Internacional de Ciudades 
Educadoras y proponiéndose ser una ciudad demo--

, . 
crat1ca que se construye permanentemente como un 
ambiente global de educación y aprendizaje. 

El ''Plan de Desarrollo del gobierno municipal 
de Luis Pérez (2001--2003)'' incorpora la denomina-
ción de Ciudad Educadora para reunir con este 
nombre a varios de sus programas y proyectos, pero 

• 

educa e i ó n y escuel 

. . . 
. 
~: 

y 

• 

se distancia del aéumulado y las reflexiones que se 
han venido construyendo en el mundo y en Colom-
bia en torno de este concepto y la Secretaría de Edu-
cación se desvincula del Grupo Interinstitucional de 
Impulso y Seguimiento en donde se proponía una 
coordinación de la acción de la ciudad en torno a un 
programa articulador de Ciudad Educadora basado 
sobre el principio de democratización de la vida mu-
nicipal. 

Desde 2001 y ante la dificultad de precisar una 
alianza efectiva con el gobierno municipal para el de--
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sarrollo del programa general de Ciudad Educadora, 
el Grupo lnterinstitucional de Impulso y Seguimien-
to -integrado por la Facultad de Educación de la 
Universidad de Antioquia, la Facultad de Arquitec-
tura de la Universidad Pontificia Bolivariana, la Caja 
de Compensación Familiar COM~ENALCO--Antio-
quia, la Organización de Educación y Comunica-
ción Utopía Urbana y la Corporación Región- deci-
de poner en ejecución experimental el proyecto 
''Conoce tu ciudad'', destinado a la promoción del 
conocimiento y aprovechamiento pedagógico de la 
ciudad, a través de tres estrategias: La ciudad en la 
escuela, Conocer y recorrer la ciudad y Comunica-
ción y coordinación interinstitucional para el cono-
cimiento de la ciudad. 

Este proyecto ha permitido la realización de 
varios cursos para guías urbanos y profesores; ha 
consolidado la experiencia de los recorridos urbanos 
con diferentes grupos de la ciudad y otros munici-
pios, además de elaborar y participar en coediciones 
de varias cartillas destinadas a la reflexión y promo-
ción del conocimiento de la ciudad. 

En los últimos años, y con mayor énfasis desde 
el 2001, varias instituciones y organizaciones, guber-
namentales y no gubernamen-
tales, vienen proponiendo y 
experimentando diversas posi-
bilidades de promoción del 
conocimiento de la ciudad y 
del aprovechamiento educati-
vo de las ofertas; así mismo, se 

ha promovido la formación y promoción de los guías 
urbanos -o guías de ciudad- y se ha incrementado el 
uso de la estrategia de los recorridos urbanos. Esta 
emergencia de propuestas y acciones, demuestra la 
relevancia y pertinencia del tema y sugiere a la vez 
una necesaria conversación sobre enfoques concep-
tuales, pedagógicos y metodológicos de estas expe-
riencias y propone también la búsqueda de articula-
ción y coordinación, para lo cual el proyecto 
interinstitucional ''Conoce tu ciudad'', ha propuesto 
el programa municipal ''Medellín Ciudad Educado-
ra'' como punto de diálogo y convergencia. 

Entre las experiencias significativas de la ciµdad 
en los últimos años encontramos el proyecto ''El Mede-
llín que yo enseño y aprendo'' impulsado por la direc-
tora y un grupo de profesoras de la escuela La Rosa -
nororiente de Medellín-, hoy vinculada por fusión a 
otra institución educativa de la zona. El programa 
'~ventura por mi ciudad'' impulsado por la Fundación 
Empresas públicas de Medellín desde el período de al-
caldía de Luis Pérez (2001--2003). El Plan de Desarrollo 
de la alcaldía de Sergio Fajardo (2004--2007) contempla 
varios programas y proyectos en relación con la promo-
ción del conocimiento, aprovechamiento y disfrute de 
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zan actividades por fuera del sistema escolar desarro-
llan tareas de carácter claramente formativo, con 
una intencionalidad orientada al conocimiento y 

apropiación de los valores ciudadanos. Para lograr el 
desarrollo educativo de la ciudad ys fundamental en-
tonces que los ciudadanos, las organizaciones, las 
instituciones nos dispongamos a hacer de la educa-
ción un reto colectivo, rescatando la potencialidad 
formativa de cada espacio de socialización en el que 
actuamos, a través del mejoramiento y la renovación 
permanente de lo que hacemos. 

Y le compete principalmente al gobierno mu-
nicipal el favorecimiento del derecho a la educación 
como bien público y como indicador importante de 
la equidad y la inclusión de la ciudad. Si bien no se 
puede resumir la Ciudad Educadora 
en la que ofrece cobertura en educa-
ción formal, tampoco es posible con-
cebir a una Ciudad Educadora que 
no tenga garantizado el derecho de 
educación para todos. 

2°. Ciudad dinámica e 
innovadora, que valora su 
identidad y se relaciona con el 
mundo 

Medellín es como toda ciudad, 
compleja, que no encontrará respues-
tas simples ni soluciones únicas a sus 
problemas; Medellín es una ciudad 

. •. , . . ' 

que requiere transformaciones intencionadas. Su ca-
pacidad de renovación en todos los campos, partirá 
de la capacidad para combinar de manera original lo 

\ 

propio y lo universal, lo cual requiere que los ciudada--
nos comprendamos mejor nuestra historia, nuestras 
raíces y a la vez ganemos en capacidad para interpre-
tar, desde allí, la realidad actual como base para ero-
prender acciones de cambio. 

Para que fortalezcamos nuestra identidad colec-
tiva debemos construir nuevos imaginarios que incor-
poren la ciudad urbana, que es actualmente Mede-
llín, con su proceso histórico, con su acumulado 
social y físico, con su tradición y también con sus con-
tradicciones, con su entorno natural y arquitectónico, 
con_ sus avances y sus potencialidades. La identidad de 

' ,. 
"' ~· 

' . 

una ciudad moderna -desde el pun-
to de vista político- solamente es po-
sible desde un profundo reconocí-
miento de la diversidad. 

En la medida en que tenga-
mos clara nuestra identidad y singu-
laridad, podremos potenciar eso es-
pecial, particular, que Medellín tiene 
para ofrecer, facilitando relaciones 
de diálogo, cooperación, intercam-
bio y comercio con otras ciudades 
del país y del mundo. Conocer otras 
culturas y entornos urbanos, nos 
permitirá comparar nuestra expe .. 
riencia de construcción de ciudad 
con otras y aprender de ellas. 
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4°. Ciudad democrática y participativa 

El ambiente creado por las transformaciones 
- ha reconocido como anos 
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mocrático un gobierno únicamente porque fue 
elegido por voto popular, sino porque todo su perio-
do de gobierno es democrático. 

5°. Una ciudad ambientalmente sostenible, 
preventiva y_saludable 

La existencia armónica entre la sociedad huma-
na y su entorno natural parte de valorar y cuidar las ri-
quezas naturales y culturales que posee como lo son en 
el primer caso el río Medellín, los cerros tutelares, el cli
ma, la flora y la fauna; y en el segundo su patrimonio 
arquitectónico, sus museos, esculturas, bibliotecas, y 

parques. Medellín debe partir de esos elementos natu-
rales y culturales que la hacen única para construir su 
propio concepto de desarrollo sostenible. 

Paralelamente la ciudad debe promover la in--
."~~~lusi~l).. . de la dimensión ambiental en su vid~ 
~~~ ·· ... ultural, permitiendo que los ci '. . ada-- · 
nos conozca · · ~ · ~·· · territorio, y partici · ; mos 
responsablemente en . . . ón y solución , .~ ·· ~tos 

problemas ambientales que no . . . . e '' ·. : ' en'· .. ·~ : ges--
• • 

tión de la calidad del medio ambiente, · ,..· · .· . . · · · · · · .. ·.· -: 

tía de calidad de vida para todos los hab~· · . . ~ ; " ~ · · 
'~; • . ' 1: 

Las ciuda~e~, co~o. grandes ~ong , ~~: f :!& '-' 
consumo de servicios publicos, requiere.:_. H ·. UL -~-.,~ . , ~J}r-- · 

,, ' : *-"11·~ . -~ 

tan te esfuerzo para la gestión de la en : .Jgí · · ~: , . · ·.' . · 
de las basuras, entre otras necesidades . ~~\' e · . 

pensables, que exigen la participació · ~ ; 

de los habitantes para la comprensión· 
que estos servicios demandan a toda ci 

' 

.. ;, ~ - ' 
>; '. .; 
f'.>; • 

, 
LA COMPRENSION DE LA CIUDAD 

''La ciudad es un espacio de relaciones y de con .. 
traste; es dinámica, con historia que proviene 
de sus raíces, se construye en el presente y se 
proyecta hacia el futuro; es una ciudad en per .. 
manente cambio y movimiento, una ·ciudad 
viva. Ella incorpora tradición e innovación 
como dos dimensiones culturales complemen .. 
tarias; es un espacio de la diversidad y la plura .. 
lidad. Desde el punto de vista administrativo, la 
ciudad es gobernable, pero desde el punto de 
vista cultural ella es, por su naturaleza, incon .. 

·. "·{a e; la ciudad es a la vez territorio físico y 
.. 

sociocultur·M~s objetiva -material- y subjetiva 
-inmaterial-; const1 .. . ,@ en sí misma un eco.-so .. 
cio.-sistema y requiere compren~t~ la también 
como medio ambiente urbano; la ciu ~ . · . e 

arte de los nuevos derechos de ciudadanía, a · .. · 
··~ . • M • • d~recho el habitante, el inmigrante y 
el visita : . . · •. a · , dad Educadora requiere de 
institucionalida · · ·' · 1 · · · . . talecida, sociedad 

. . ' 

civil también fortalecida · · u ·: · · . erte rela .. 
ción entre las dos''. 

Ramón Moneada, 2003 

. -· -- -.,,, . . -~" ; 
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Resumen 
La utopía de La Ciudad del Sol sirve al autor para conducirnos a la idea de la Ciudad Educadora, antigua, desde los 

tiempos de la Grecia clásica. Aunque la educación y el pensamiento pedagógico no han sido propicios al medio urbano, a 
partir del Primer Congreso Internacional de Ciudades Educadoras, Barcelona 1990, la idea comienza a afianzarse y a encon
trar eco en muchos entornos urbanos. La ciudad es un contexto en el que suceden acontecirnientos educativos; de allí pasa
mos a encontrar en ella una serie de características en las que definitivamente es posible aprender la ciudad, o de la ciudad, 
espacio en el que existe una "diversidad de estímulos que pueden ser generadores de educación". 

Se aprende de la dudad en la calle pues es un agente informal de educación y aunque riro en i , es, a juicio del au-
tor, ambivalente. 

Es tarea de los ciudadanos desrubrir la imagen de su dudad y así comenzar a plantearse al rredio urbano oomo oontenido 
educativo. Dentro de este contexto aparare la esruela que a pesar de haber sido · romo una isla enruentra una peda.
gogía que diluye los límites que la separan del exterior; es la escuela abierta, selectivamente permeable; "la escuela, en definitiva, 
tiene la obligación de ser mejor que jU entorno". · , 

, 

Abstract • 

The utopia of La ciudad del sol helps the author leading us to the idea of the educative, ancient city coming from the 
classical Greece. Although the education and pedagogical thought have not been approprite to the urban environment, in 
1990 the idea got stronger and found answer in many urban environments due to the First lntemational Congress of Educati
ve Cities in Barcelona. The city is a context in which many educative events take place; as a consequence, we come to find 
in it a series of characteristics where definitely it is possible to learn the city or about it. A variety of stimuli that might generate 
education are present in its own space. 

Since the street is an informal agent of education, we learn from it and in spite of its ambivalence, according to the 
author's opinion, it is a space full of images. 

lt is a citizens' duty to discover the image of their city and so to state the urban environment as an educational content. 
In this context, even the school that has been considered an island, finds a pedagogy which dilutes the limits that separate it 
from the extemal world. lt is an opened school, selectively permeable. "Definitely, the school must be obliged to be better than 
its environment". 

Palabras clave 
Ciudad del Sol, Ciudad de los inmortales, Ciudad Educadora, Educación, Escuela, Pedagogía. 

Jaume Trilla Bernet 
Profesor del Departamento de Teoría e Historia de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona, y autor 

· de importantes libros como Ensayos sobre la Escuela. El espacio social y material de la escuela ( 1985), Pedagogía del Ocio, 
en colaboración con J. Mª. Puig ( 1985), El profesor y los valores controvertidos. Neutralidad y beligerancia en educación 
(1992), Otras Educaciones (1993), Animación sociocultural. Teorías, programas y ámbitos (1997), Aprender, lo que se dice 
aprender ( 1999). Más recientemente ha actuado como coordinador de un libro, próximo a aparecer, en editorial Graó, sobre 
la vida y obra de algunos de los principales pedagogos del siglo XX. 
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ría formada por siete calles circulares y concéntricas 

en cuyos muros habrían representado todo el cono ... 

cimiento acumulado hasta entonces. Así, 
'' ... en la parte interna del muro del primer cír ... 

culo se hallan representadas todas las figu ... 
..,.__, ras matemáticas ... En J¡ interior del se ... 

gundo círculo ... están pintadas todas 
·las clases de piedras preciosas y vulga .. 
res, de minerales y de metales, inclu .. 

yendo también algunos trozos de me .. 
tales auténticos... En el exterior 

del mismo círculo están dibuja .. 
dos todos los mares, ríos, lagos y 

.. '" .. _ __ fuentes que hay en el mundo, así 
f. . ~ 

;; : ! rr~ , como también los vinos, aceites 
o "¡ "1¡1;,'.~ y todos los licores, con indi-

1 ª · cación de su procedencia, 
cualidades y propiedades ... 
En la parte interna del tercer 
círculo se hallan representa .. 

das todas las especies de árboles y hier .. 
bas ... En la parte externa se ven todas las espe .. 
cies de peces, así de río, como de lago o de 
mar, sus costumbres, modos de reproducirse ... 
En la parte interna del sexto círculo están re .. 
presentadas todas las artes mecánicas, sus ins .. 
trumentos y el diferente uso que de ellas se 
hace en las diversas naciones ... 1 ''. 

1 Campanella, T. , La ciudad del Sol, Madrid, Editorial ZYX, 
1971, pp. 16-17. 

... y así sucesivamente. Campanella cuenta que 

los niños de la ciudad, paseando por sus calles acom ... 

pañados por los maestros que les explicaban las ,figu .. 
ras, de esta manera, ''sin esfuerzo y como jugando2'', apren .. 
dían todas la ciencias. O sea, una ciudad proyectada cual 
gigantesco libro de texto mural3; una ciudad enteramente 
pensada para educar, o quizá, más precisamente, para ins .. 

truir. Para instruir de forma intuitiva, empezando por 

la imagen de lo que hay que aprender, como pediría 

Comenio más o menos medio siglo después de la 

publicación de la utopía de Campanella. La idea que 

queríamos asociar a la imagen de La ciudad del Sol es 

la de que, si bien todas las ciudades, bien o mal, 

poco o mucho, educan, algunas de ellas incluso pue ... 

den concebirse de una forma tan expresa y perento ... 

ria para la función de educar como en la utopía per ... 

geñada por el filósofo renacentista. 

La segunda imagen nos la introducirá Bor ... 

ges. El escritor argentino, describiendo en uno de 

sus cuentos un extraño lugar llamado ''La ciudad 

2 Ibídem, p. 18. En un trabajo anterior nos extendimos un poco 
más en el comentario de esta concepción de la ciudad como "in
menso libro escolar ilustrado: Trilla, J., Llibres escolars fantas
tics, metaf rics i succedanis", Barcelona, Editorial Barcanova, 
1986. 

3 Y como buen libro escolar, conteniendo pues también sus do
sis de arbitrariedad "cultural y violencia simbólica" -que diría 
Bourdieu-, ya que, como contaba Campanella, " ... incluso 
tienen dibujado a Mahoma, pero le consideran como legisla
dor falaz y vil. En lugar prominente vi la imagen de Jesucristo 
y las de los doce Apóstoles, a los que consideran dignos de 
toda veneración, estimándoles superiores a los hombres". 
Ibídem, p. 17. 
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Jorge Luis Borges 

de los inmortales'', decía de uno de sus monu ... 
mentos lo siguiente: ''Este palacio es fábrica de los 
dioses''. -Pensé primeramente. Exploré los inhabi ... 
tados recintos y corregí-: ''Los dioses que lo edifica~ 
ron han muerto''. -Noté sus peculiaridades y dije-: 
''Los dioses que lo edificaron estaban locos5''. 

Quizás el párrafo de Borges sirvió de inspira-
ción -inspiración invertida, como veremos- a los 
autores de un montaje audiovisual que podía con ... 
templarse en una de las exposiciones del Forum 
Universal de las Culturas celebrado el año 2004 
en Barcelona. Se trataba concretamente de una ex-
postción de carácter ecologista titulada Habitar el 
mundo. El montaje audiovisual al que nos referi--

4 Borges, J. L., "El inmortal", El Aleph, Madrid, Alianza/Emecé, 
197 4, p. 15. Un ensayo muy interesante sobre la arquitectura 
y las ciudades en la obra de Borges es el de Cristina Grau, 
Borges y la arquitectura, Madrid, Cátedra, 1999. 

5 Ver el catálogo de la exposición, Habitar el mundo. (lnhabi
ting the World), Barcelona, Lunwerg Editores, 2004, pp. 180-
181. New York, Harry N. Abrams, lnc., 1997. 
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mos, proyectado en una estructura envolvente, 
mostraba, en tres tiempos, un cruce de calles del 
centro de Barcelona6• En el primer momento apa ... 
recía la calle atestada de coches aparcados y circu ... 
lando, haciendo un ruido infernal de bocinas y tu ... 
bos de escape contaminando el aire, con peatones 
con dificultades ciertas para cruzar la calzada, etc., 
etc. Es decir, lo que puede verse, oírse y olerse en 
tantos y tantos enclaves de todas las grandes ciuda ... 
des -y también ya de las no tan grandes-: como si 
estuvieran diseñadas por unos dioses que se hubie ... 
ran vuelto locos. En un segundo momento, habían 
desaparecido del todo los automóviles y la calle 

• , . . -'"'4. ...... ,. • ._ ... , . ' ' 

. ' 
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quedaba vacía, desierta, sin vida. Si antes el lugar 
lo percibíamos agobiante, ahora resultaba inhóspi .. 
to; como si los dioses hubieran muerto. En el ter .. 
cer y último momento del video aparecía el mismo 
chaflán, pero ahora semipeatonal, con bancos y 
mesas al aire libre, niños jugando y personas mayo .. 
res y de todas la edades paseando tranquilamen .. 

te ... O sea un espacio público compartido, relajan .. 
te y en el que a cualquiera le gustaría poder vivir, 
incluidos los dioses cuerdos. Un espacio en el que 
se percibía directamente una mayor calidad de 
vida y un contexto en el que fácilmente conven .. 
dríamos que los pequeños pueden desarrollarse 
mejor y todos los ciudadanos vivir más satisfacto .. 
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6 . LE~ que sigu·e proc~"de en b·uena parte t{e~trábajos previos del . ~~ 
: :/iu'tor, pqf:'éI~mplo: ia. "lntrodÜpcióh.~ 'al";J~_ro La Ciudad Educa: ·· · 
fijdora, ~Barcetóh·a.~ Ajunt.ameQf'rde··Barcelóna, 1990-;·0tras edu
~ca.¡:lbnes~~(;Anirpáción ·soci0é¡;itur~I, tof.maciófJ~.~e ad~ltoi3f:l . 
~\[!i~dad ifiqtlccj(jva,' ~~arcelo~él.Jc.f~thfOPO~, 1,9:9~;~:-~n J. S~~~·!.· · 
"~~~, "Edúqatio'l':i in U.ro~p .settings: th~. _Educating·City;~ Bulle'-

,,_1~:f'J .• ,;:, .. ?::l'i!i,-of the internáf.l<pr¡aJ\ ~ur~.~-u of ~d;Ü.(J~tion; 266~2~a7, 1.993; 
·:·~"":· ¡· ,:'"'tli~ es.c~ela y el m~dió,.· . ~na·:~recpn·~¡ct~ffl.GiQn sobre eJ ._co·ritor-
. ,. 1\ ~ . , • Í"': ' " ' ~ • ~ • ~ • • • ... ' 

'~-~~~~¡:~~~~~ ~~~- la in~t.itución~ ~$CO:~f1~''_, ::~n Af:; VJ#~-~ ·Volver a pe~sar la 
" -:~µ,l!!Pé!Ción~· M.adrid, 'Ecjitorial:Morata, · 1~'95, pp. 217-231; "El -........ _,_,,_,.:. . ~.. .,... 

c&tlQepto ~e Ciud~~ E,.gucactora. Oe la~s retóricas a los pro-
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.. 
.. ... 

* ... 

,. . ·~ 

yeeitp~.·." ,,,/;Cuadernos a.~~.pedagogía, ~Nº ~-278, 1999, pp. 44-50; 
·:- ; __ ~-' :: .~~~~ª: 0·ru~?J~~~-,:ducadb_. ra: génests, "~~ó~, significados y· . ·B·fio~. 'f!¡;·f·: ~ ,-i>"< ' • ">-' "",'í, ..-:; ", '¡j~~~ <' e -O-.,,_ ~ ~' - ... ~;«:, e •SI!.~,.,._ • 
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En resumen, las ciudades educan; las ciudades 
pueden configurarse para educar mejor; y tal que un 
mecanismo retroalimentado, la propia educación 
servirá para que las ciudades sean mejores. Estas 
son, como decíamos, las ideas que van a ser como el 
estribillo machacón de lo que sigLe8• 

La idea de Ciudad Educadora 

La idea de Ciudad Educadora es antigua. Pue-
de ya rastrearse en la Grecia clásica o en utopías re-
nacentistas como la de La ciudad del Sol, de la que ya 
hemos hablado9. Pero también es cierto que la histo-
ria de la educación y del pensamiento pedagógico no 
siempre han sido propicios al medio urbano. De he-
cho, como ya sugeríamos en otra parte10, se podrían 
trazar dos líneas históricas contrapuestas en el pen-
samiento sobre la educación y la ciudad. Por un 
lado, la que llamaríamos urbanofobia pedagógica. Es 
decir, la tendencia que ha considerado a la ciudad 
como un medio particularmente inapropiado para 

8 J. Ortega Esteban: "La idea de Ciudad Educadora a través de 
la historia", en AA. W., La Ciudad Educadora. Educating city. 
Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona, 1990, pp. 91-102. 
Sobre la relación educación/ciudad desde la perspectiva his
tórica, véase también Gennari, M., Semántica de la ciudad y 
educación. Pedagogía de la ciudad, Barcelona, Editorial Her
der, 1998, pág. 13 y ss. 

9 La Ciudad Educadora: génesis, usos, significados y propues
tas, op. cit., pp. 86 y ss. 

10 J. J. Rousseau: Emilio o la educación. Barcelona, Editorial 
Bruguera, 1971, pp. 50, 145, 331. 
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la educación, y que ha contado con representantes 
tan notorios como Rousseau: 

''Los hombres no están hechos para ser amon-
tonados en hormigueros, sino esparcidos sobre 
la tierra que ellos deben cultivar. Cuanto más 
se reúnen más se corrompen. ( ... ) Las ciudades 
son el sumidero de la especie humana. ( ... ); ... 
yo quiero educar a Emilio en el campo, lejos de 
las disolutas costumbres de las ciudades ... Apar .. 
tadlos de las ciudades, donde el atrevido traje 
de las mujeres acelera y adelanta las lecciones 
d 1 1 11 '' e a natura eza... . 

11 Platón, Fedro o de la belleza, en: Obras completas. Madrid, 
Editorial Aguilar, 1979. 
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Pero, por otro lado, habría también una corrien-
te de urbanofilia pedagógica que valora a la ciudad como 
un ámbito especialmente privilegiado para la educa-
ción. Una tendencia que desembocará en la idea actual 
de Ciudad Educadora, pero que se remonta, por ejem-
plo, a la vieja hermandad que los griegos establecieron 
entre polis y paideia; o a aquellas palabras que Platón po-
nía en boca de Sócrates y que decían que a él no le gus-
taba ausentarse de Atenas porque los campos y los ár-
boles nada querían enseñarle y sí lo hacían, en cambio, 
los hombres .de la ciudad 12• 

Pero si la idea es antigua, la expresión concreta lo 
es mucho menos. Sin menoscabar la posibilidad de 
que se hubiera podido utilizar antes, la expresión ''Ciu-
dad educativa'' la encontramos en el, en su día, tan fa .. 
moso informe de la UNESCO titulado ''Aprender a 
ser'', dirigido por E. Faire y publicado en 1972 13• La ter-
cera parte del libro llevaba por nombre precisamente 
''Hacia una ciudad educativa''; sin embargo, poco se 

hablaba en ella en concreto de las ciudades. En reali-
dad, ''ciudad educativa'' funcionaba en el libro sólo a 

modo de metáfora, mediante la cual se pretendían 
' connotar una serie de directrices prospectivas para 

orientar el desarrollo macroeducativo. 

12 En español publicado en Madrid, Alianza Universidad, 1973. 
13 A veces se pretende marcar una cierta diferencia semántica en

tre "educativa" y "educadora". Parece que el primer término con
nota -más restringidamente-- la consideración de la ciudad 
como un mero factor de educación, mientras que la palabra 
"educadora" haría mayor énfasis en el carácter intencionalmen
te educador de la ciudad que como tal desea ejercer. 

14 Véase la página Web de la Asociación: http://www.edcities.bcn.es/ 

e d u e a d o r a y escuel 

Habrá que esperar casi un par de décadas para 
que la expresión ''Ciudad educadora 14'' y refiriéndo-
se directamente a los entornos urbanos, se instale 
con fuerza en la nomenclatura y en los discursos pe-
dagógicos. En este sentido fue relevante el I Congre-
so Internacional de Ciudades Educadoras que tuvo 

lugar en Barcelona en 1990. En él se aprobó la Carta 
de las Ciudades Educadoras -recientemente actuali-
zada- y se inició la serie de congresos bianuales que 
continúa hasta ahora: Góteborg (1992), Bologna 
( 1994, ahí se formalizó la creación de la Asociación 
Internacional de Ciudades Ed~cadoras 15-, Chicago 
(1996), Jerusalén (1999), Lisboa (2000), Tampere · 
(2002) y Génova (2004). 

15 Este libro, coordinado por el autor de este texto, fue publica
do en 1990 por el Ayuntamiento de Barcelona en catalán, es
pañol, francés e inglés. 
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Fue con relación al Congreso de Barcelona de mensione~ el· modelo distiriguía dos niv~les·. El prime .. 
. 1990 que se produce seguramente la primera reflexión . ro era el descriptivo: qué recursos educativos hay en la 
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específica, amplia y pluridisciplinar sobre la idea de ciudad; qué conocimientos y, sobre todo, · actitudes y 
Ciudad Educadora. La organización decidió pedir a di.. valores se enseñan en la ciudad; y cómo se aprende es .. 

g versos especialistas sus aprpximaciones a estacJdea para. 129ntánepmente la ciuGad. El fegµnd?.;.~~~' ~o-
*'... con ellas editar un libro que sirviera como m~erial de yéctivo_··en relación al cual p·r~o.µíámós·:para ~~a1·ai .. 
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Ciudad Educadora. Y seguramente en lo que mayor 
empeño pusimos fue en elaborar una suerte de mode-
lo comprensivo de las diferentes di~ensiones y·nive-
les de esta idea, con el objeto de reconocer y ·sistema~ 

tizar los muy amplios y difusos contenidos qu~ se 
estaban atribuyendo a l.a_expresión ~'Ciudad Educado--

. . . . ~ ~ 

ra''. Las tres dimensiones eran: la ciudad ·como entor--. . . . ~ 

no o contenedor de recursos educátivos :...aprender en 
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. a) L~ ciudad com_o contenedor de 
educ.ación. Aprender,n 1~ -~iü~~d 

la ciudad-;· la ciudad como agent~ educativo -apren4;er . . Una ver-t~e:nte .d~ l_a reflexión· pedagóg~~~ :'so-- . -
de la ciudad-; Y la ciudad como contenii:lo u obj~tivo bre la ciudad ha de ser 'úec~sariament~ ia (¡_U~ coh- · •.. · ·.· 
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APRENDEAEN 
LACIUDAD .. 

• 

Figura No. 3 

• 

2. Una malla de equipamiento y recursos, mecflOS e 
instituciones ciudadanas también estables pero no 

espeefficamente educativas. 

.. 

Elaborar el MAPA EDUCATIVO de la ciudad: 
- Inventario de recursos. 
- Distribución en el territorio. 
- Uso de los recursos por parte de los 

ciudadanos. 

la Ciudad Educadora como compuesta por cuatro 
órdenes de medios, instituciones o situaciones 
con proyección formativa: 

' 

l. Una estructura pedagógica estable formada 
por instituciones específicamente educa .. 
tivas que aseguran la continuidad y dan 
consistencia y forma a la trama educati .. 
va global. La red escolar -infantil, pri .. 
maria, secundaria, universidad- natural .. 
mente forma parte de esta estructura 
estable, pero también se incluyen en ella 
los establecimientos de la educación no 
formal como instituciones de educación 
en el tiempo libre, instituciones educati .. 
vas para adultos y tercera edad, centros y 
servicios educativos para personas con 
necesidades educativas especiales ... 

2. Una malla de equipamientos, recursos e institu~ 
ciones ciudadanas también estables pero no es~ 

MULTIPLICAClóN 
Creación de nuevas inStituciones, recursos, medios, 

eventos ... -vertidos-

.. Voluntariado de profesionales no especializados. 

Educativos. 
REUTILIZACIÓN - Uso comunitario de equipamientos escolares. 

- Aprovechamiento educativo de :empresas y 
servicios. 

.. Ptatafonnas de coordinación en el territorio. 

.. ~ efanes iotegFales" rom,pactaeión de servicios. 

. " - Fotmaeión continua profesioñales de la educación. 
.:¡;. ' ·~· ¡.' ., • 

- lneentivar la innovación educ., experiencias piloto. 
.y EVOLUCtON · . · ' 

- Importar y exportar experiencias . 
. ., 

. - Mecanismos de defección de nuevas necesidades . 

- Acciones preferenciales. 

COMPENSACIÓN 
- Atención a sectores marginados. 

- Programas de integración. 

- Programas de desarrollo comunitario. 

pecíficamente educativos; es decir, recursos 
que generan intencionalmente educación 
aun cuando no sea ésta su función prima .. 
ria y principal. Centros cívicos, museos, 
zoológicos, bibliotecas, asociaciones cultu .. 
rales y vecinales, etc., son también agentes 
de educación que contribuyen a configu .. 
rar la Ciudad Educadora. 
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3. Un conjunto de acontecimientos educativos planea, 
dos pero efímeros u ocasionales. Una Ciudad Edu ... 
cadora precisa poder generar procesos educati ... 
vos eventuales que den satisfacción a 
necesidades o demandas puntuales o pasajeras. 
Los ejemplos de lo que puede incluir este 
.apartado son muy variados: f erías, congre ... 
sos, jornadas, campañas, eventos, celebracio ... 
nes, programas puntuales de intervención ... 

4. Finalmente, la ciudad educativa se com ... 
pone también de una masa difusa pero con, 

tinua y permanente de espacios, encuentros y 

vivencias educativas no planeadas pedagógi, 
camente. Es la educac\ón informal a tra ... 
vés de la vida cotidiana y también de los 
acontecimientos extraordinarios que se 
producen en el entorno urbano. 

La Ciudad Educadora real, pues, acoge y revuel ... 
ve entre si a las denominadas educación formal, no for ... 
mal e informal 17, y es el resultado de la dialéctica entre 

17 La propuesta de elaborar el mapa educativo de una ciudad la 
llevamos a cabo en un municipio colindante con Barcelona, 
Santa Coloma de Gramenet, de unos ciento veinte mil habitan
tes. Inventariamos y documentamos más de quinientas entida
des de la ciudad con proyección formativa. Un inventario de en
tidades que, localizadas en el territorio y mediante un potente 
sistema digital de información geográfica, nos permitían generar 
un número indefinido de mapas significativos. A partir de estos 
mapas, que también permitían incorporar datos demográficos, 
podíamos detectar y analizar carencias y desequilibrios, así 
como elaborar propuestas concretas de desarrollo y optimiza
ción de los servicios educativos. El grupo de trabajo, coordinado 
por el autor, lo componíamos cuatro profesores de la Facultad 
de de Pedagogía de la Universidad de Barcelona -Jaume Trilla, 
Joan Caries Hernando, Miquel Gómez, Núria Obiols-, cinco 
profesores de primaria y secundaria -Isabel Muñoz, Joan Do
ménech, Joan Lluis Monteys, Josep Miquel Lacasta, Susana 
Cubero-, y dos profesores del Departamento de Geografía Hu
mana de la Universitad de Barcelona -Caries Carreras y Sergi 
Martínez-. La exposición completa de este trabajo puede verse 
en Una ciutat i la seva educació. Santa Coloma de Gramenet, 
Barcelona, 2001 . 

lo pedagógicamente ordenado y el inevitable azar de 
encuentros y vivencias educativas que se producen por 
la hipercomplejidad del medio urbano. 

Una buena forma de constatar y valorar la rea ... 
lidad educativa de una ciudad determinada -o de 
un barrio o sector de misma - sería la elaboración 
del mapa educativo -no exclusivamente escolar- de 
la misma. Para ello -y simplificando mucho el proce ... 
so- se debería: 

l. Inventariar y ordenar mediante una taxo ... 
nomía apropiada los recursos, medios e 
instituciones educativas existentes. Ha ... 
bría que incluir aquellos recursos que, 
aun cuando en la actualidad no son usa.
dos educativamente, podrían adquirir al ... 
guna funcionalidad pedagógica. 

2. Analizar la distribución en territorio de 
los recursos inventariados para ver los 
desequilibrios y las carencias existentes. 

18 Apología de los ociosos y otras ociosidades. Barcelona, 
Editorial Laertes, 1979, p. 26. 

Kandinsky 
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3. Estudiar el uso real que se hace de los re ... 
cursos existentes, así como detectar las 
necesidades y las expectativas de los ciu ... 
dada nos con relación a ellos 18. 

Pasando del nivel descriptivo al proyectivo, 
veamos a continuación como puede optimizarse la 
dimensión de la ciudad como contenedor de educa ... 
ción. Me referiré en concreto a cinco criterios o ti ... 
pos de actuaciones generales. 

Multiplicación 

Este sería el tipo de actuación más obvio, pri ... 
mario y elemental. Es decir, abocar sobre la ciudad 
la mayor cantidad posible de recursos educativos y 
culturales. Es evidente que, en principio, cuando 
más densa sea la trama de recursos formativos y de 

aprendizaje que se ofrecen, tanto más educa ... 
dora será la ciudad. Este es un 

criterio de cantidad que debe 
ser matizado mediante un cri ... 
terio de diversidad: la educati ... 
vidad de una ciudad no sólo se 
mide atendiendo al número de 
recursos con que cuenta, sino 
también a la diversidad de los 
mismos. En este sentido, la ciu ... 

dad educativa ha de parecerse menos a un al ... 
macén -donde hay mucho de lo mismo

que a un museo -en el que 

e d u e a d o r a y escuel 

también hay mucho pero todo distinto-. Aunque 
después ya veremos que tampoco el símil del museo 
resulta del todo apropiado. Sea como sea, la diversi ... 
dad de recursos ha de facilitar que cada individuo 
pueda trazarse su propio itinerario formativo en fun ... 
ción de sus particulares necesidades e intereses. 

Reutilización 

Lo que con esta palabra quiere sugerirse es que 
para densificar la trama educativa de la ciudad no siem ... 
pre es menester crear nuevos recursos o instituciones 
educativas. Se trata también de aprovechar recursos ya 
existentes añadiéndoles o potenciando en ellos una 
funcionalidad educativa expresa. Y eso se refiere tanto 
al capital humano como a equipamientos y recursos 
materiales. Los ejemplos pueden ser numerosos y varia ... 
dos. Por lo que refiere al capital humano, desde la pro ... 
moción del voluntariado para tareas educativas y cultu ... 
rales, hasta la posibiliflad de procurar la sensibilización 
y formación de ciertos profesionales no específicamen ... 
te educativos para que incorporen al desarrollo de su 
tarea una dimensión pedagógica: funcionarios y serví ... 
dores públicos, agentes de la autoridad, etc. Y por lo 
que se refiere a recursos materiales, los ejemplos tam ... 
bién podrían ser diversos: utilización comunitaria de 
las instalaciones escolares fuera del horario y calenda ... 
rio lectivos; o incentivar que empresas, industrias, servi ... 
cios ... se abran a un aprovechamiento educativo, en for ... 
ma, pongamos por caso, de visitas escolares planeadas, 
o de ofrecerse a los estudiantes de las universidades y 
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centros de capacitación profesional como lugares para 
la formación en prácticas. 

Organización, coordinación ... 

La ciudad no puede cons\stir en un simple 
amontonamiento de instituciones, programas e in .. 
tervenciones educativas sectoriales, desconectadas 
entre sí y, como suele ocurrir demasiadas veces, cada 
una de ellas con vocación de autosuficiencia. Para re .. 
ferirnos a las intervenciones generadas desde las dis .. 
tintas administraciones públicas, hay que resaltar 
cómo en un mismo territorio urbano suelen coinci .. 
dir responsabilidades de las administraciones loca .. 
les, autonómicas y centrales; y, en el seno de cada 
una de ellas, cómo se generan acciones directa o in .. 
directamente educativas procedentes de diversas 
áreas: enseñanza, servicios sociales, justicia, juven .. 

tud, trabajo, sanidad, cultura, etc. Si a 
ello le unimos las iniciativas educati .. 
vas procedentes de organizaciones 
no gubernamentales, de entidades 
privadas y de otros sectores de la so .. 
ciedad civil, la resultante final es un 
conglomerado de ofertas cuya opti .. 

mización pasa n,ecesariamente por la armonización 
de las mismas. 

. 

No se trataría, obviamente, de unificar -ya 
que esto casi siempre significa empobrecer- peto sí 
de coordinar. De coordinar desde arriba el diseño de 
políticas educativas urbanas integradas y, sobre todo, 
de facilitar en cada territorio concreto, en cada ba .. 
rrio, la complementariedad y la cooperación entre 
las distintas instituciones, recursos y programas de 
intervención. En este sentido, sin duda sería positi .. 
vo estimular la formación de plataformas de coordi .. 
nación en los barrios en las que participaran las en .. 
tidades y los sectores involucrados. 

Como hemos dicho, uno de los factores que 
hacen de la ciudad un medio educativo privilegiado 
es la cantidad y diversidad de estímulos que pueden 
ser generadores de educación. La densidad de ofer .. 
tas educativas del medio urbano es, sin duda, un fac .. 
tor de educatividad, pero también lo es la organiza .. 
ción y complementariedad de los servicios y las 
ofertas. En este sentido, el símil adecuado de la ciu .. 
dad como contexto educativo tampoco sería el or .. 
den extremo de un museo, pero aun lo sería menos 
el amontonamiento totalmente aleatorio del cajón 
de sastre. El vertido indiscriminado y puramente 
cuantitativo de recursos educativos y socioculturales, 
que a menudo dispersa y duplica los esfuerzos, no es 
precisamente el modelo ideal de una política educa .. 
tiva urbana. 
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UÁ~ ciudad será tantd: más educadotá· cuahta El número de recursos educativos que contie .. 
más cap<Í~(clad tenga de adi{'t~i~~ al cambió y 9:e ge- •·· ne la ciudad es un indicador cuantitativo de su nivel 
nerar carril5.io ella misma. Ptée:is~m~nte porqué _la .<' . global de educatividad. Sin embargo, lo que podría .. 
educación -~:$:,, un proceso evoluti\ib~ '.~.~J· medio .en\· ~¡ ,_.- •. mos llamar ''renta educativa per cápita'', igual que la 
que se produt~. debe ser igualmente :tap:~zé;-A1~ ev:9Í:O;: · · económica, es un indicador que puede esconder si .. 
cionar. Una ci~dad siempre igual a sí nÍisri.1.a es U'ri~ . tuaciones tremendas de desigualdad. No todo el 
ciudad educat·i~amente obsoleta. ·.· ·~· .. ·. : .".- mundo tiene el mismo acceso a la oferta educativa 

. . .. ...,._ ¡, -~··."' 

La tradu~ción práctica de este principi(> _pÚ.ede de la ciudad. El nivel económico, la herencia cultu .. 
. . ... . ~ 

·.ser también, muy versá-til. Por ejemplo, el neces~iio ~s.. ral, factores de género, de residencia, de pertenencia 
tímulo a inri.ovacione~ educativas y a la experim~Íj.t~;. a minorías étnicas o culturales, situaciones de disca .. 

· - .9iQ11 peg~gógica: una ·,ciudad dinámicamente edÜca.ti.. pacidad física, sensorial o psíquica, etc., operan dis .. 
·: vá ~és~··u:~á~;tiudad que es capaz de importar y e~9ff.áf cr~minatoriamente -en relación a la posibilidad de 
expe~i~h~ias educativas, que promueve el intercañlF§ip __ disfrutar de la Ciudad Educadora. 

.. _con _Qtt~S..:'~iudades. :La promoción de experienci~~· pt-' ·,:: .. : .. : .. : '.; .· :.:·.::.· · .. : -.C.qmo h.erpos dicho, todas las ciudades son 
. - foro.;21~ :f~tmación co:ntiµµªda de los educaqbres:j ~í:~ '.-.,·::.: '~a_µtád.or~$'_pe•r(]), .sino se remed·ia, ·todas lo son más 

facilit~r"p~cils para que maestros· y otros profesioi1ales . 15·ar~ .u~os-~qti.~---~-ara' o·tro_s~· Dicho de otra manera, a 
. . ' ·"' ·_,_·_ ; · ... ·; ·._ -.. .-,'..'}.:::·-:;~--" ..... : ,. ~·_, . : . ·- . . : -.·_ . . . . . -._-- . 

... · ae ·J~::;:.~-~~~~P~<?~ _viajen· para conoéet-· otras . E~álidades unos se les eduta ··P.;a:ra gozar de los beneficios de la 
ped3_g6~i~-~~-~~~:-:&oif.stttuy:en -~j~mpl~~ ~99~cf.etos de pro.. ciudad, mientras · :ue a :qtros se les condena a pade .. 
. granl~'.··~t\é:~::~~~~áti.4.W;:: .. ~-::me~g{.·p.f~;b·'· han de contri.. cer sus miserias~ ·. · ~-·por ·eso . que las políticas educa .. 
· buir ~·-o~~itÍiÍ~~t-.. f~,~!~~fn;i:~(l~' ... ~a:~~!4~~-d :'Educadora. ·. tivas, sociales · y culturales ·debieran plantearse des .. 

\ .... :~ - .- .. :: "'-·'.'-'--., .. ~ . u-·;·.·: . ·. ··. "',-;,;.· . . :·.: . ..... · ·::- - ·---~".~~~·:.~:· . . - l. ·:: ~·· ••• -

. .. . · .. ::: G.i~a·"v~t!~fire::·C.Ie:: ~s:~~,,--pi~nciR,itst·::(fe,~--a.daptabili.. caradamente en términos de redistribución y com .. 
. dad es r~· ~~~i~ª0.--~;.I:kf(tat~i~ ·;~drl':·1~s.·"tl_u'.~)la'·tiµdad es pensación. Es decir, de discriminación positiva 
capaz de, __ Ct~~~~~~t:.,I;i~~ya~ .. ~~~b.~s..idaaé~:. Yi·,B~~ :respue~ta . para aquellos ciudadanos, colectivos y territorios 
edµc~ti~~ · ~: ~ii.;a~~ª.§ ~:r~~~lt~~df~~-/.··;,9.cit~le~-~y : g\l.lfu;á(és;.--..··.,~. _.económica, social, cultural y educativamente más 
lé~se, por , ~jempl~;, -~óhi~~· J6.h~. ··~i,u;~~tl,- ~~ ;capa~ ··cte : ·':.':::~,a;~,sfavorecidos. En este sentido, el nivel educativo 
afroI)~ar·-:- é;ducati~aiiÍeÍlt~ :>f!hÍliigt~~i6~Bes :·,·A~sd.e . ~::,~l ··:·::~ ~~ r-~~í~·:'alcanzado por una ciudad ha de medirse mu .. 

· mu:nd.o rurél~f si~ácio11es '.~ÓBf~v.éRi:~~~~ Cl~" rrí:últfcttf, • :.: · : .... -cho-más, por ejemplo, en función de la cantidad y 
turalidad~ y :tantas .qt-tás , situaci~n~s ·ét)i-~rg~ntes qu·~,-, : ·. ·:calidad de las escuelas públicas ubicadas en las zo .. 
pued~~'-darse er-i· Ú~a -ciudad. . · .. -·:.:·~.:_. _ . · . · "'-·:: ... t ·; nas suburbiales, que por la excelencia de la escola .. 
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rización de élite en las zonas residenciales. Mucho 
más por la atención que se presta a los sectores mar .. 
ginados, por los programas de integración y de de .. 
sarrollo comunitario, y por los mecanismos de igua .. 
lación de las oportunidades, que por las simples 
operaciones de prestigio cultur~l o por la cultura 
de escaparate que ofrece la ciudad. 

En resumen, una ciudad dual que excluye más 
que integra y que discrimina más que compensa, no 
es por cierto una Ciudad Educadora. 

b) La ciudad como agente de educación. 
Aprender de la ciudad 

' La ciudad es un contenedor de educación, 
pero también es una fuente que directamente gene .. 
ra procesos de formación y socialización. Esta segun .. 
da dimensión de la Ciudad Educadora es la que bá .. 
sicamente contempla al medio urbano como un 
agente informal de educación. 

La ciudad y concretamente la calle -por refe .. 
rirnos a uno de sus elementos más emblemáticos
es, como tantas veces se ha dicho y sobre todo desde 

NIVEL DESCRIPTIVO NIVEL PROYECTIVO 

APRENDER 

DE 

LA CIUDAD 

(La Ciudad como 

agente de 

educación) 

Elucidar el "CURRÍCULO OCULTO " 
de la ciudad 

Las ciudades enseñan directamente: 

-
-
-
-

Elementos de cultura. 

Formas de vida, normas y actitudes sociales 

Valores y contravalores. 

Tradiciones, costumbres, expectativas. 

Proponer un 
"CURRÍCULO DESEABLE" 

de "mínimos" 

Criterios 

SELECCIÓN 

PROMOCIÓN 

Ejemplos 

-Programas de formación cívica para las 

instituciones educativas. 

-Campañas de sensibilización a través 

de los medios de comunicación. 

-Actuaciones sobre el entorno. 
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la literatura, una escuela de la vida. Veamos una ilus .. 
tración literaria del autor de La isla del tesoro, Robert 
L. Stevenson (1850 .. 1894). En un ensayo de conteni .. 
do autobiográfico el novelista escocés hablaba de su 
infancia en estos términos: 

:; _ Stevenson 

''Por mi parte puedo decir que no fueron pocas 
las clases a las que asistí en mi época. Aún pue .. 
do recordar que el girar de la peonza es un caso 
de estabilidad cinética. También recuerdo que 
la enfiteusis no es una enfermedad ni el estili .. 

cio un crimen. Pero aunque no renuncio a estas 
rebañaduras científicas, tampoco las sitúo al 

mismo nivel que las 
cosas sueltas que 
aprendí en plena ca .. 
lle mientras retozaba. 
No es este momento 
de extenderse sobre 
este potente centro 
educativo, que fue la 
escuela favorita de 
Dickens y Balzac, y 

que cada año otorga 
títulos a tantos desco .. 
nocidos maestros en 
la ciencia de la vida. 
Bastará con decir 
esto: el niño que no 
aprende en la calle es 
porque en absoluto 
tiene capacidad de 

aprender 19''. 

La ciudad, la calle, es un ingente canal repleto de 
significantes que, como escribieron los arquitectos De .. 
nise Scott Brown y Robert Venturi en su libro elocuen .. 
temente titulado Aprendiendo de todas las cosas, puede 

19 D. Scott Brown, R. Venturi: Aprendiendo de todas las cosas. 
Barcelona, Editorial Tusquets, 1979, p. 55. 

20 A. Moles: Sociodinámica de la cultura. Buenos Aires, Editorial 
Paidós, 1978, p. 31. 

21 Cuando elaboramos el mapa educativo de aquella ciudad a la 
que nos hemos referido antes, lo completamos con una en
cuesta dirigida a niños y adolescentes. Con ella, entre otras 
cosas, queríamos conocer en sentido de pertenencia de es
tos ciudadanos respecto de su ciudad. Hay que advertir que 
esta ciudad no es ciertamente una ciudad que aparezca en 
las guías turísticas. Es una ciudad que, como muchas otras, 
creció de forma extraordinaria y caótica en los años del desa
rrollismo franquista, sin equipamientos, servicios, ni ninguna 
clase de planeamiento urbanístico razonable. Algunos de es
tos desmanes, poco a poco, se fueron remediando con la de
mocracia, pero el entuerto general es muy difícil de corregir 
totalmente. A pesar de ello, los encuestados se mostraban 
satisfechos de vivir en su ciudad. En la encuesta les pregun
tábamos si les gust¿ba vivir en ella. Pues bien, una gran ma
yoría -casi el 80 por ciento- respondía que mucho o bastan
te. Los motivos que aducían eran, por lo general, motivos 
afectivos: allí tienen sus familiares y amigos, allí está su pre
sente y su pasado .. . Incluso aquellos que vivían en los peo
res barrios, los más deficitarios en todos los sentidos, los más 
conflictivos, afirmaban en su mayoría que les gustaba vivir 
donde vivían. No dejó de sorprendernos ese elevado nivel de 
enraizamiento, de sentido de pertenencia, de vínculo afectivo 
con su ciudad. Los muchachos aman su ciudad, por que es la 
suya, aunque no aparezca en las listas de ciudades agracia
das y con mayor calidad de vida. Seguramente no sabemos 
apreciar el inmenso potencial que podría suponer saber apro
vechar para la ciudad -mediante formas adecuadas de parti
cipación- este considerable sentimiento de pertenencia de 
los ciudadanos. 

\ 
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comportamiento presentes en la ciudad y de las relacio
nes sociales que ella moldea. 

Una ciudad que se quiera asumir como ve1·da .. 
dera y positivamente educadora debe, en primer lu .. 
gar, tratar de elucidar este currículo implícito. Debe 
identificar los contenidos del mismo: qué valores y 
contravalores impregnan el tejido urbano, qué acti .. 
tudes genera en los ciudadanos. Y, en segundo lugar, 
debe intentar transformar este currículo implícito 
en un currículo deseable. Por supuesto que cuando 
hablamos aquí de ''currículo'' lo hacemos en un sen .. 
ti do figurado: no se trata -sino es sólo metafórica .. 
mente- de convertir a la ciudad en una escuela. 
Pero, no por ello, la Ciudad Educadora deja de con .. 
sistir en un proyecto educativo, en un proyecto de 
formación de la ciudadanía. Y, por tanto, como si de 
un proyecto curricular se tratase, después de eluci .. 

• 
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dar los contenidos que efectivamente transmite la 
ciudad, ha de someterlos a un proceso de selección; 
ha de cribar aquellos que resultan indeseables y pro, 

mover los que son coherentes con la formación de 
una ciudadanía democrática, pacífica, tolerante, 
igualitaria, justa y solidaria. 

Los ejemplos de posibles actuaciones en esta lí-
nea pueden ser muy diversos. Desde programas y mate-
riales específicos para la formación cívica para ser apli-
cados en contextos educativos institucionales, hasta 
- ¿porqué no?- campañas de sensibilización masiva a 
través de los medios de comunicación: si la publicidad 
comercial es tan eficiente para generar valores y actitu-
des consumistas, ¿por qué no puede ser igualmente efi .. 
caz algún cierto tipo de propaganda que despierte valo
res cívicos? 

Y, como ejemplo de lo que decíamos antes sobre 
el hecho de que actuaciones no específicamente educa-
m·as pueden tener consecuencias formativas o defor-

mativas, digamos que determinadas acciones urbanísti--

' 
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cas y materiales sobre el entorno también pueden 
incrementar la civilidad de la ciudadanía. Sabemos que 
el hacinamiento favorece conductas agresivas, que la 
masificación nos convierte en seres gregarios, o que la 
virtud de la armonía puede contagiarse en un entorno 
urbano bien ordenado, o que cuando nos encontra-

mos en un lugar limpio y aseado tendemos a ensuciar 
menos, o que en la calle las personas son amables si la 
ciudad permite pasear relajadamente, sin demasiados 
ruidos y contaminaciones de todo tipo y sin la prepo
tencia del tráfico rodado. 

c) La ciudad como contenido educativo. 
Aprender la ciudad 

El conocimiento informal que genera el me-
dio urbano es también conocimiento sobre el pro-
pio medio. Se aprende de la ciudad y, simultánea-
mente, se aprende la ciudad. Informalmente 

aprendemos muchas cosas de la ciudad en que viví--
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Figura No. 5 

APRENDER 
DE 

LA CIUDAD 

(La Ciudad como 
agente de educación) 

La ciudad se enseña así misma de fonna: 

' 

- Su~rficial t 

-
-
-

Parcial 

Desordenada. 

Estética 

Descubrir la imagen que los 
ciudadanos tienen 

de su ciudad 

mos que nos resultan útiles, necesarias y valiosas: 
aprendemos a desplazarnos, a utilizar los transportes 
públicos, a localizar los establecimientos que nos 
abastecen, a usar los recursos urbanos que llenan 
nuestro ocio, etc., etc., en buena medida sin necesi .. 
dad de educadores profesionales, de instituciones 
pedagógicas o de someternos a procesos formaliza .. 
dos de adiestramiento. 

Pero aun cuando este aprendizaje informal es 
necesario y valioso, suele presentar también algunas 
limitaciones importantes. Señalaremos algunas de 
ellas. La primera es la de un cierto grado de superfi~ 
cialidad. Informalmente aprendemos a usar cotidia .. 
namente la ciudad, pero aprendemos mucho menos 
a entenderla y a descodificarla más allá de la obvie .. 
dad. Informalmente descubrimos la apariencia de la 

Criterios Ejemplos 
' . 

PROEÜNDIDAD , - Elaboración de materiales para el co-
1--~~~~~~~....;.;.;.;.---i ' 

GLOBALIDAD _- nocimiento de la ciudad. 
/. 

ESTRUCTURACIÓN 

GÉNESIS 

CRf TIOA • , ·' 

PARTICIPACIÓN 
.;;':f. 

~· '. '> 
; . 

. ·i:. ~; ¡. . 

' 

.-,. 

• 

- Centros y servicios de información. 

- Exposiciones, museos de la ciudad. 

. - Medidas para incrementar la expe

riencia directa de la ciudad y la elabo

ración de esta experiencia. 

- Plataformas de participación, conse

jos municipales . 

- Acciones para desarrollar el sentido 

de pertenencia . 

ciudad pero no detectamos su estructura; conoce .. 
mos su actualidad, pero desconocemos su génesis y 
su prospectiva. 

Otro límite del aprendizaje informal que se 
realiza del medio urbano es su parcialidad. Factores 
como la clase social, el lugar de residencia, el grupo 
generacional, el oficio, el rol familiar o los hábitos 
de ocio de cada cual determinan que cada individuo 
no conozca más que una parcela o una dimensión 
muy limitada de su ciudad. Esto es así porque, en 
realidad, una ciudad está compuesta de muchas ciu .. 
dades objetiva y subjetivamente diferenciadas: la ciu .. 
dad de los jóvenes y la ciudad de los mayores; la de 
la los ricos y la de los pobres; la del noctámbulo y la 
del que madruga, la ciudad de la marginación y la 
ciudad que muestran las postales; la que enseña el 
alcalde a los visitantes ilustres y la que patea el guar .. 
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dia municipal; la del turista y la de la persona que se 
encuentra en el paro. En la ciudad, pues, coexisten y 
se yuxtaponen ambientes y recorridos tan diversos 
como también discriminatorios y selectivos. Y es por 
eso que informalmente sólo se llega a la percepción 
y conocimiento de los itinerarios habituales que 
cada uno recorre y de la parcela del medio urbano 

que a cada cual corresponde en función de los roles 
que elige o que le vienen impuestos. 

En este sentido, descubrir la imagen que los ciu ... 
dadanos tienen de su ciudad es una buena manera de 
empezar a plantearse intervenciones que tomen al pro.
pio medio urbano como contenido educativo. O sea, 
descubrir cómo perciben su ciudad, como la viven y la 
sienten, cual es su sentimiento de pertenencia: su senti ... 

' 
22 F. Alfieri ha desarrollado un modelo muy clarificador sobre la 

modulación entre las experiencias directas -en el territorio- y 
las experiencias escolares: "Crear cultura dentro y fuera de la 
escuela: algunos modelos posibles", en AA. W., V?~ver a 
pensar la educación, op. cit., pp. 172-187; ver tamb1en_ del 
mismo autor, "El papel de las instituciones locales en el siste
ma formativo integrado", en AA. W., La Ciudad Educadora. 
Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona, 1990, pp. 157 y ss. 

23 Tonucci, F., La ciudad de los niños. Un nuevo modo de pen
sar la ciudad. Madrid. Fundación Sánchez Ruipérez, 1997; 
Tonucci, F., Cuando los niños dicen basta. Madrid. Fundación 
Sánchez Ruipérez, 2002. 
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miento de pertenecer a la ciudad y de que ella, en algu ... 

na medida, también les pertenece22• 

Aquí no podemos extendernos en la exposición 
de metodologías y recursos didácticos para el conoci.
miento de la ciudad y para desarrollar y aprovechar de ... 

terminadas actitudes con relación a ella. Pero lo que sí 
podemos hacer es mencionar algunos de los aspectos 
generales que a nuestro entender deberían caracterizar 
el proceso de aprendizaje de la ciudad. 

En primer lugar, creemos que debiera ampliarse 
la posibilidad de experiencia directa que los niños pue ... 
den hacer de su ciudad23• Por experiencia directa nos 
referimos aquí al contacto real, inmediato, con el me.
dio; a una relación no mediatizada sino efectivamente 

vivida. Curiosamente, en este aspecto se da cada vez 
más una situación en cierto modo paradójica. Quienes 
más directa e intensamente viven la ciudad -aunque 
sólo sea el trozo de ciudad que tienen asignada- son los 

sectores populares, e incluso todavía más los colectivos 
de la marginación y la exclusión. Los retoños de las cla ... 
ses medias y altas, en cambio, en cierto sentido, experi ... 
mentan mucho menos directamente la ciudad en que 
viven. Es decir, la paradoja consiste en que quienes más 
facilidades tienen para elaborar educativamente sus e:x.
periencias directas de la ciudad, son quienes menos e:x.
periencias directas tienen de ella; por contra, quienes 
se encuentran abocados a experimentar directamente 
la ciudad, quienes s~ encuentran abocados a vivir en la 

calle, son los que menos oportunidades tienen de ela ... 
borar educativamente su experiencia ciudadana. Por 
decirlo de otra manera, a quienes les sobra calle les fal ... 
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La escuela clausurada 

26 M. Foucault, Vigilar y castigar, Madrid, Editorial Siglo XXI, 
1978. 

este microco.smos a un sistema normativo que les 
discipline -la '' microfísica del poder'' de la que hablaba 
Foucault27 - y, por otro lado, filtrar las influencias ex-
ternas - ''Un buen portero es un tesoro para una casa de 
educación'', decía San Juan Bosco28'' - • 

27 Sistema_ ·P,r~veti_tl~o ne/la educazione defla gioventu, 1877. 
Vers_ión c~stellªii~ ~n: N9rmas pedagógicas.,én uso en;.fos:co-

. ~· ~·'-""' ~ ...... -~" ... 

legios salesiah.g$""~Barcelona, Escuel~s Profesio~~-les. Sale-: 
sianas, 1.943, p;·:1:3,, , · "xt:·~~- · --·::: .·~ · 

(.-:-~ •• ~ - - • - • A;;: ....... -~ "< ~ - 1'~ ~/.') .:r .. ,.,. "'.'· . 
• .,. . .. W' .,... 

28 Hesse, H. Bajo /as ruedas, Córdobá, ArgentiO:a;. ~~- Óoctaí 
••• ___ ,,.. •• • .¡: 1'., '~ 'i....· ... " 

1975, pp. 41..:42.»···. . . . . .. ·· . . ' .5', _.. '.· 
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pectat1va de un "pasado ~un más r~iil.oto -cuárido las . ,-~ · cial que se proponga cofuo alternativo.: se t rea un . . -

idílicas relaciones del hombre con la naturaleza aún mundo aparte bien para reproducir algo que perte ... 

no ~i~iadas P<?r_. la cultu~~- o de -~u:~.t futuro __ utópico ~., · nece ~J pasado,_ o: bien p,.\f?r~ducir -una re':llidad en · 
que debe construirse haciendo tabJá rasa de lo pre~ . miniatura que anticipe eFfuturo. ·. · ·· 

' 

sente. La escuela, pues, también se aleja de la ciu ... 

' ' . . dad, se hace internado, · y se quiete configµrar de .,;_ 
,, acuerdo con uñ 'modelo de sociedad futura~ ' l ta escuela-permeable .. z 

Una de las más famosas escuelas de este siglo, 
Summerhill, está entre las que la que mayor voca ... ·: 

. ' 

ción aislacionista asumió~· Explica ,.Neill que una de - ,~ 

las ·críticas más corrientes que se le hacían consistía 
eri ach.acarle que su escuela era uná isla: 

Pero existe también::µna pedagogía escolar con 
- -~ .. . ~- .. . 

una vocación opuesta a la : anterior; una pedagogía 
que construye una escuela que quiere diluir los lími ... 
tes que la separan del exterior; una . escuela . u~. se h~ 

-~ . 
• • , . :f , :< · prop-u~sto establecer puentes -cuantos má ;, %> ejor-
'' ... una isla, que no encaja en ninguna corriuni.. corr su entorno y que no se ha querido encerrar en 
dad y que no forma parte de una unidad social su territorio propio . 

. . más amplia.,,Mi contestáción -:-die~ Neill- e~.:la si-- · . Ya hemos· dicho qu~ ·el movimiento ·de Escuela , 
guiente: si yo fundase' una escuela en una pobla .. 

Nueva, en esta antinomia que hemos planteado entre 
ción pequeña, procurando hacer de ella una parte 

' 

de la comunidad, ¿qué· ocurriría?~Pe un centenar la vocación centrípeta y la vocación.- centrífuga, ha ju... . 
·:ae padres, ¿cuántos ap;o15arían l~r~sistencia liBre a . ~ - gado un papel arnbivalen~~: La Es~~~la Nueva quiere··.-~~''" -
las clases? ¿Cuántos aprobarían el derecho del configurarse como internado en un medio separado 

' 

niño a masturbarse? Desde el primer momento -el medio natu~~l.-, pero:,¡ la vez ~:q~rrá ten~~r con -14"'$'~,t~:.1', . ~ 
,tendría que andar en ~omponenaas con lo que yo- ·~.> fuerz~\it>s puefit~~ , anted:ia~os. La ~ifuela d·e·~;abrir ... ;~ ~': 

• 

creo que e~ la verdad. Summerhill es una isla~ Tie.. se, salir de su marco, buscar los referéntes de los apren ... ' .. 
ne que ser~una isla

31 
''. -~ dizajes allá donde se encuentren. Excursiones, paseos, · . 

: . ;:" . ;~1· . ·, - ~;~;;~ . · .. ;:~;:~. · ·~ ;~~- visit~~~~ lugare~i~~~~lonia~, f~~olares,~t~~:' activ~~¡des to .. ·~~q:~~~ -
0 sea, el: paradigma aislacionista o cen trípeto. -~ das ell~s muy col unes ya.'' en las esciielas de hoy, sino ·~·:.'· 

• 

aparece casi siempre vinculado a una negaci?n radi... . inventadas por la Escuela Nueva, fuer:on por ella im ... ... ~ . 
cal d.e,ia. realidad present~;. sea cua.l sea el mcjclelo s~,""~~~·-· pulsada~ con fl~~f>'.pnc1·.a · ·-:::~~b_..,. ;,,1·dad·~··~~- ~·,e, 1 ·1"yo .:R· H\~~p.o' s1·tc-.·~~ 

.r.. ''Y~"·"""· ";.;· .~~·~·~·.,,,, 't:ik.'.·J:~. ·¡- . . -(O\ ·-v . -~...,, ~;:·· ~ - ~'~·~_-'::»,'!\.,,.,, ~,- . ,"" -V~C~ _ ~ VlJ~,l¡/$¡~'\\,Jr~ - ~ .. ~~._ ;h. ·U . i~.~~-, , V ~,,,.,.~ --._~:,,. , ~ ~~4" ~... . ~. .-'-'.'AA:~~ .:~ ,¡(-; " ,. , l- - ,,. . -"~""y. " - '<:!' ;, . - . ~ ""'' -~~.;~'"" ,.., ~'\!-.. ~;·',, - .· • • 
' ·,~ ::~~ ')¡ ~. ~· " ' >< 1:r:~- ~~X,:~.;-.,,, ><._ :: ;~A~ ·" ,-;f ~· ._,_,,i; , ~-.•. , ·,,~_ • ' ~~ ~ ~:·-$·'" ";q'.t \;/1,._ 

"'_: ' ·~ . . ~t . • • . • ' · . • . ;• era extender lo&límites éle.'la institú'ción, llevarl'a más ., ·~~ ~. 
- ... . - ' 

31 Freinet, C. Técnicas Freinet de la escuela moderna, México, allá d~ su reduct<?. Se abt~lf las Pl!~rtas de la - ~scuel~ . ~-- -
Sin!,o~~~I, 197&~~ .. :.14. .···~'~?t·~<1 . .'l<w·~~if. ~ .,~~-~~-~~--·.. ·:;f!·!·::~",~ para ·¡~i$!n bus~~:cae la ''~~.;\il« i·.µad'' )í.~a·_µibién .·~~!a· que~·: .. t/;~~ 
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ésta se introduzca en su interior. La escuela se hace 
permeable a su entorno en una doble dirección: de 
dentro a fuera y de fuera a dentro. 

Celestín Freinet y sus seguidores persistirán en 
esta permeabilidad y la incrementarán: intercam .. 
bios, correspondencia escolar, etc. Y luego, las llama .. 
das escuelas comunitarias y las escuelas ''sin pare .. 
des'', así como un gran número de experiencias más 
o menos pu11tuales seguirán en la línea de este mis .. 
mo paradigma aperturista y centrífugo. 

Pero en este momento, más que reseguir la his .. 
toria de este paradigma, nos conviene, como hacía .. 
mos antes con el otro, fijarnos en sus justificaciones; 
plantearnos cuales son las razones que sustentan 
esta voluntad de perseguir la permeabilidad de la es .. 
cuela. Plantearemos dos tipos de razones. Unas que 
se refieren a las relaciones sociales que se establecen 
en la escuela y entre la escuela y el medio. Las otras, 
más específicamente didácticas, son las que avala .. 
rían la apertura de la escuela por motivos relaciona .. 
dos con el proceso de enseñanza .. aprendizaje. 

a. La escuela y la ''vida'' 

Empezaremos por un aspecto menor, pero sig .. 
nificativo, de lo que según algunos, hace deseable 
que la escuela se expanda más allá de sus paredes. 

Freinet, hablando de una actividad tan simple 
como las clases .. paseo, dirá lo siguiente: 

e d u e a d o r a y escuel 

I 

''La clase .. paseo fue para mí el medio de salva .. 
ción. En vez de dormitar frente a un texto de 
lectura, después de la clase de mediodía salía .. 
mos al campo que bordeaba la aldea. Nos dete .. 
níamos, al atravesar las calles, para admirar al 
herrero, al carpintero o al tejedor cuyos gestos 
metódicos y seguros nos daban deseos de imi .. 
tarlos. Observábamos el campo en las diversas 
estaciones, cuando en invierno se extendían las 
grandes mantas bajo los olivos para recibir las 
aceitunas de diversos tipos, o cuando las flores 
del naranjo, abiertas en primavera, parecían 
ofrecerse para se·r recogidas. No examinábamos 
ya escolarmente a nuestro alrededor la flor o el 
insecto, la piedra o el río. Lo sentíamos cor1 
todo nuestro ser, no sólo objetivamente sino 
con toda nuestra natural sensibilidad. Y reco .. 
gíamos nuestras riquezas: fósiles, flores de no .. 
gal, arcilla o un pájaro muerto. Era normal que 
en esta nueva atmósfera, en este clima no esco .. 
lar, accediélflmos espontáneamente a formas de 
relaciones que ya no eran las demasiado con .. 
vencionales de la escuela. Nos hablábamos, nos 
comunicábamos en un tono familiar los ele .. 
mentos de la cultura que nos eran naturales y 

de los que todos, maestros y alumnos, extraía .. 
mos un provecho evidente32''. 

Y bastante antes que Freinet, León Tolstoi, ex ... 
plicando su escuelita de Yasnaia Poliana había llega ... 
do a conclusiones similares: 

32 Woolf, V., Las olas, Barcelona, Editorial Lumen, 1980, pp. 48-
49. 
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bio, la ''realidad'' se valora al revés; la belleza, la vida, 
el goce y la libertad están fuera y, por tanto, la escue ... 
la debe abrirse para empaparse de todo ello. 

En cierto modo, el ideal de la escuela abierta 
es el mismo que el de la escuela clausurada: cons ... 
truir un medio educativo total. La diferencia está en 
que la primera es más ambiciosa -o más confiada
que la segunda. La pedagogía de la escuela clausura ... 
da sólo se atreve a construir este medio educativo to ... 
tal mediante el aislamiento. La de la escuela abierta 
confía en la bondad educativa del medio o se atreve 
a incidir en él para configurarlo también como me ... 
dio educativo total. La idea de la ''ciudad educativa'', 
en la que la escuela permeable es uno de sus elemen ... 
tos, es una extrapolación ambiciosa de la misma vo ... 
luntad de diseñar un territorio orgánica y armónica ... 
mente educativo. 

' 

b. Recontextualizar los contenidos y 
renaturalizar los procesos 

'''Este es el primer día de vacaciones de verano', 
dijo Susan. 'Pero el día está todavía enrollado. 
No lo examinaré hasta que pise el andén al atar .. 
decer. No me permitiré ni siquiera olerlo hasta 
que a mi olfato llegue el frío aire verde de los 
campos. Pero estos campos ya no son campos 
de escuela. Y estos no son setos de escuela. En 
estos campos los hombres hacen cosas de veras. 

33 Trilla, J., Ensayos sobre la escuela, Barcelona, Editorial Laer
tes, 1985. 

• 

Virginia Woolf 

Cargan carros con heno de veras. Y estas son 
vacas de veras, y no vacas de escuela. Sin embar .. 
go, el olor a fenol de los corredores y el olor a 
yeso de las aulas están aún en mi olfato. Y el bri .. 
llo de las pizarras está aún en mis ojos. He de 
esperar hasta que los campos y los setos, los bos .. 
ques y los campos, y la tierra, con algún que 
otro matojo, de los desfiladeros por los que el 
tren pasa, y los túneles y los huertos de los su .. 
burbios, coh mujeres colgando ropa a secar, y 
más campos, y niños recorriendo semicírculos 
montados en las puertas de las verjas, cubran y 
entierren esta escuela que he odiado33'''. 

Virginia Woolf 

Las razones más específicamente didácticas de 
la escuela abierta parten del mismo supuesto ante ... 
rior: la realidad, la vida, las cosas y las vacas de ver ... 
dad están fuera; en la escuela ''tradicional'', clausura ... 
da, sólo hay artificios y simulaciones. La escuela, por 
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tanto, debe abrirse para que entren las cosas de ver.
dad o para que los escolares vayan a buscarlas donde 
se encuentren. 

La escuela abierta funciona, a este nivel, bajo 
dos principios complementarios que llamaremos 
respectivamente el de la recontextualización de los con, 
tenidos y el de la renaturalización de los procesos. 

Tal como hemos explicado en otra parte34 uti.
lizando algunas ideas tomadas de Bruner, la escuela 
constituye de por sí una forma de aprendizaje des .. 
contextualizado. La escuela es una instancia media.
dora de la cultura, un lugar de tráfico del conoci .. 
miento, pero un lugar et1 el cual no se produce ni se 

aplica realmente el saber que se transmite. Esta des .. 
contextualización del aprendizaje está en la misma 
razón de ser de la institución escolar: separar el co .. 
nocimiento de su ámbito pertinente para transmitir.
lo de forma metódica y acelerada. Sin embargo, ello 
genera no pocos problemas didácticos y de aprendi .. 
zaje: problemas de motivación -¿para qué aprender 
lo que la escuela quiere enseñar?-, problemas de 
transferencia - ¿percibe el aprendiz la aplicabilidad 
de lo que aprende?, ¿y será capaz de aplicarlo en los 
contextos reales donde sea pertinente?-, problemas 
de significatividad -¿cual es el sentido y la funciona .. 
lidad del aprendizaje?, ¿cómo se vincula con la expe.
riencia? - , problemas derivados de la escisión entre el 
'' b , '' 1 '' b , '' sa er que y e sa er como . 

Para hacer frente a este tipo de problemas, la 
escuela ha ensayado diversos expedientes con el ob .. 
jetivo de tratar de recontextualizar en lo posible el 
aprendizaje. En cierto modo, las metodologías in.
tuitivas ya estarían en esta línea: recuperar la rela .. 
ción del signo con su referente o, al menos, con 
otras mediaciones referenciales más directas - imá .. 
genes, representaciones, etc.-. La escuela se llena 
de cosas, se transforma en un museo -colecciones 
de minerales, reproducciones, maquetas ... - que 
contenga cuantos más referentes mejor de los con.
tenidos del currículo. Pero con esto no es suficiente 
pues las vacas de escuela siguen no siendo vacas de 
verdad. Entonces habrá que ir a ver las cosas en sus 
contextos naturales - excursiones, visitas a fábricas, 
granjas, etc.-. Y aun esto no es suficiente, puesto 

' 

·. 
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que para aprender no basta con ver las cosas. En ... 
tonces, las metodologías activas, el learning by doing 
y todos sus derivados -aprendizaje por descubrí ... 
miento, pedagogía operatoria, constructivismo, etc. 
-, darán un paso más: el aprendizaje exige hacer, 
experimentar, manipular, aplicar: la escuela, acle~ 

más de museo, se llenará de huertos y de animales, 
y se deberá convertir en taller -para simular la apli ... 
cación del conocimiento-, y en laboratorio -para 
simular la producción del mismo-. 

El otro principio que está en la base de la ra ... 
zón didáctica de la escuela que trata de abrirse es el 
que denominábamos renaturalización de los procesos. 
La propia génesis metodológica de la institución es ... 
colar ilustra un proceso interesante. La escuela, 
como hemos dicho antes, empieza por configurarse 
como un lugar aparte especializado en la transmi ... 
sión metódica y acelerada del conocimiento. Y 
como tal se constituye como una alternativa peda ... 
gógica a los procesos informales de aprendizaje y a 

' 
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las formas del aprendizaje artesanal. Sin em ... 
bargo, ya bien pronto lo mejor de la peda ... 
gogía escolar va a intentar recuperar para 
sí los procedimientos o estrategias de 
aquellos procesos pre y extraescolares; 
o, al menos, aprender de ellos. 
El propio título de la obra 
capital de Pestalozzi, Cómo 

Gertrudis enseña a sus hijos, 
ya indicó el camino a se ... 
guir: que los maestros 
aprendan a enseñar a par ... 
tir de cómo enseñan las ma ... 
dres. Lema éste que también 
le gustaba repetir a Freinet, el 
de los ''métodos naturales'', 
del aprendizaje por ''ensayo y 

'' d 1 '' . l'' error , e tanteo experimenta , 
etc.: nombres bien expresivos de la voluntad de re ... 
cuperar para la e~cuela las formas de aprendizaje de 
fuera de la misma. También Dewey hacía hincapié 
en la necesidad de que los procedimientos escala ... 
res aprendieran de la educación que llamaba ''inci ... 
dental''. Y habría que referirse igualmente a los nu ... 
merosos trabajos que tratan de extraer consecuencias 
pedagógico ... escolares de los estudios sobre educa ... 
ción informal. 

En definitiva, una pedagogía que empezó por 
querer desvincular a la escuela de su medio ha trata ... 
do después por todos los medios de volver a integrar ... 
la a él: sacándola de sus paredes, abriéndola para 
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que la realidad de fuera penetre en ella, y tratando 

de recontextualizar y renaturalizar los aprendizajes y 
los procesos. 

, 

EPILOGO ~ 

Por una escuela selectivamente permeable 

Parece bastante claro que si tuviéramos que 

optar excluyentemente por uno de los dos modelos 

presentados, la elección sería fácil. Formar ciudada .. 

n os demócratas, participativos, críticos y comprome .. 

tidos con su comunidad supone, entre otras cosas, 

una escuela permeable y abierta a su medio social. 

Pero esta afirmación seguramente debe matizarse: la 

escuela sin duda ha de ser permeable, pero selectiva, 
mente permeable. 

Se dice que la escuela es un reflejo fiel de la socie .. 

dad de la que f orn1a parte; que los valores que transmite la 

escuela son los valores -o los contravalores- dominantes 

en el entorno social; que si la sociedad es clasista, la escuela 

será también irremediablemente discriminatoria; que las 
relaciones de poder que existen en el entorno político y so-

cial se transfieren miméticamente a las relaciones que apa

recen en el interior de las escuelas. Diríase que cada socie .. 

dad tiene la escuela que se merece. Y, en fin, que la escuela 

no sólo refleja a su sociedad, sino que además en tanto 

que la refleja contribuye a su reproducción. Esto seria una 

versión -hipersimplificada, por supuesto- del paradigma 

sociologista de la reproducción, al menos en sus versiones 
I 

, . . 
mas mecan1cistas. ~ 

Y no resulta fácil oponer a este discurso una ima
gen distinta de la escuela sin caer en una suerte de inge .. 

nuo voluntarismo pedagogista. Es cierto que la escuelq. no 

puede ser muy distinta de la sociedad; simplemente por .. 

que la escuela y la sociedad no constituyen entidades sepa .. 

radas o heterogéneas: la primera es parte de la segunda y, 

por tanto, se construye básicamente con los mismos mate .. 

riales. Sin embargo, también es cierto que la sociedad -

cualquier sociedad- nunca es un todo absolutamente ho-

mogéneo. En la sociedad hay contradicciones, fisuras ... 

diversidad cultural, ideológica, política... Y, además, las 

instituciones que constituyen a la sociedad gozan de una 

cierta autonomía, de una autonomía relativa. Es esta auto-

nomía relativa lo que pern1ite al sistema escolar en gene

ral, y mucho más a cada escuela en particular, desmarcarse 

-también sólo relativamente, por supuesto- de ciertos va

lores o contravalores sociales dominantes; seguir siendo 

un reflejo de la sociedad pero quizá un reflejo menos fiel, 

un reflejo mejorado; no limitarse a perpetuar o reproducir 
lo que hay, sino contribuir a su transformación. 

Es precisamente en esta posibilidad de desmar .. 

carse parcialmente de los valores o contravalores domi .. 

nantes en el medio donde reside la educatividad ética y 

cívica de la escuela. Si afirmamos que la escuela puede 

y debe desarrollar un papel -compartido pero remarca .. 

ble- en la educación de la ciudadanía, estamos afir .. 

mando a la vez la capacidad que tiene la escuela de ha .. 
' cer una cierta criba de valores, de posicionarse frente a 

ciertos contravalores de su entorno social. Para limitar .. 

se transmitir los valores que, para bien o para mal, im .. 

peran en el medio la escuela estaría de más. Lo que está 
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bien presente y arraigado en el medio, por así decirlo, 
se reproduce solo, se transmite informalmente, por 
contagio y sin necesidad de escuelas. La escuela está 
para enseñar lo que no puede aprenderse directamen ... 
te. Es por eso que una escuela que fuese un reflejo exac ... 

to y fidedigno de su medio sería una escuela perfecta ... 
mente inútil: la escuela, en definitiva, tiene la obligación 
de ser mejor que su entorno. 
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r u m b o a 

' 
María Aparecida Pérez1 

''La posibilidad de ser ciudadano depende de cómo se 
da nuestra inserción en el espacio habitado, en el te, 
rritorio de la ciudad, depende de la forma de apropia, 
ción de este territorio, de las relaciones de poder esta, 
blecidas entre las personas y ese lugar''. 

1 Traducción del portugués al castellano de Laura Quiñones. 

u n a e i u d a d e d u e a d o r 

, 

, 

, 

El espacio del ciudadano 
MILTON SANTOS 
San Paulo, 1987 

La pobreza no sólo se ma .. 
nifiesta como insuficiencia de 
renta sino que es esencialmente 
fruto de la falta de ciudadanía y 
de acceso a servicios públicos 
de calidad. Entender la forma 

de ocupación y distribución desigual de los espacios 
urbanos de la ciudad es un primer paso para romper 
el ciclo de pobreza y exclusión. 

No hay cómo modificar una ciudad, transfor .. 
marla en un mejor lugar para vivir si no comprende .. 
mos que esa transformación debe incluir a todos, en 
especial a los que viven excluidos, en situación de 
vulnerabilidad y que han sido dejados de lado por 
años enteros. 



, 
o g o t a u n a g r a n ese u e 1 a 

Analizar la exclusión es, antes que nada, clise .. 
ñar el sueño de la inclusión. Una educación promo .. 
tora de la inclusión social implica establecer un pa .. 
trón de dignidad en el sistema educacional 
involucrando a los alumnos, los profesores y a la co .. 
munidad. ~ 

La adopción de programas de transferencia de 
renta sumados a las iniciativas de universalización 
de las políticas sociales públicas, como las educati .. 
vas, contribuyen a combatir: 

1.. La deserción escolar. 
2.. La repitencia. 
3.. La degradación de las condiciones de ense .. 

ñanza y falta de perspectiva de quien se en .. 
cuentra en la red pública municipal. 

Educación inclusiva y ciudadana 

Una enseñanza pública y gratui .. 
ta, que ofrezca cupos a todos los que los 
requieren en las escuelas y que garantí .. 
ce las condiciones adecuadas para que 
el estudiante la frecuente, es el desafío 

permanente para los gestores 
educacionales y las adminis .. 
traciones municipales. 

No siempre la escuela 
pública es gratuita. El alumno necesita des .. 
plazarse para poder asistir a clases, comprar 
materiales de uso diario, consultar libros, 
investigar y tener condiciones dignas, esto 
es, no ser discriminado por su apariencia, 
color, origen. 

La educación debe ser entendida 
como un proceso amplio que implica el 
desarrollo del individuo en diferentes 
áreas de conocimiento. Cubre los aspee .. 
tos cognitivo, emocional, social, valorati .. 
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vo, la formación de la identidad personal y colectiva, 
proceso que se da a lo largo de la vida. 

El gran desafío de una política educativa es ga .. 
rantizar todos los mecanismos significativos de 
aprendizaje, acceso y permanencia en la escuela, res .. 
petando la diversidad humana existente en la sacie.
dad. Esto va más allá de la oferta de cupos, y así fue 
asumido en la ciudad de Sao Paulo durante la admi.
nistración de Marta Suplicy. 

La educación desempeña una función social 
relevante en la medida que garantiza a los ciudada .. 
nos, por medio de la apropiación de conocimientos, 
valores y actitudes, la inserción crítica en la sacie.
dad; o sea, el ejercicio pleno de los derechos a la ciu .. 
dadanía. Es necesario que la educación se guíe por 

principios de diálogo, de solidaridad, de convivencia 
comunitaria, de cooperación y de justicia social. 

Este es el presupuesto de una educación inclusi.
va: la aceptación y el respecto a las diferencias indivi .. 
duales y el esfuerzÓ colectivo para un equilibrio en las 
oportunidades de desarrollo, haciendo menos des .. 
iguales las relaciones sociales. Para que esto sea una 
realidad, debe considerarse que es un proceso gradual 
y continuo, que depende de la planeación y de la co .. 
bertura del sistema educativo en las diferentes instan .. 
cias: de la escuela a la comunidad. El objetivo es ga .. 
rantizar enseñanza de calidad para todos, incluyendo 
aquellas necesidades educativas que deban ser atendi .. 
das en sus dificultades físicas, financieras, culturales, 
intelectuales, y de acceso, entre otras. 
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El éxito de esa política depende de la partici .. 
pación de los diferentes actores de la escuela -profe .. 
sores, padres, alumnos, supervisores, coordinadores, 

~ 

directores, funcionarios y comuni3ad-, mediante la 
movilización, discusión y análisis de los diversos 
asuntos presentes en el medio escolar. A partir del 
diálogo es posible tejer con el otro una red de conoci .. 
miento que atienda a la realidad del alumno y, con .. 
secuentemente, a la comunidad en que está inserto. 
El incentivo a la creación de los gremios -asociacio .. 
nes de estudiantes- y a los consejos escolares, asocia .. 
ciones de padres, profesores y alumnos, por ejemplo, 
demuestra esta preocupación. 

La adopción de un lineamiento de inclusión 
presupone que los profesores consideren nuevas po .. 
sibilidades de acción en su práctica y, para ello, es de 
suma importancia que sean capaces de adaptar el cu .. 
rrículo, hecho que implica el compromiso de toda la 
escuela. Por lo tanto, resulta primordial tener en 
consideración el qué, cómo y cuándo enseñar y eva .. 
luar. Los saberes escolares deben tener sentido tanto 
para los estudiantes como para la comunidad, pro .. 
moviendo la calidad social de la educación. 

La educación inclusiva, tanto como la educación 
ciudadana, se caracteriza en tanto formadora de ciuda .. 
danía. La escuela es ciudadana cuando ejerce la cons .. 
trucción de la ciudadanía de quien la frecuenta, ya sea 
la comunidad escolar o la comunidad de su entorno. 
Ella -la escuela- es centro de derechos y deberes. .} .1.: 
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Poniendo en práctica 

La escuela propuesta como pública y gratuita, 
muchas veces oculta exigencias que impiden al sector 
de población más desposeída continuidad en sus estu-
dios, incluso en los años de escolaridad obligatoria. 
Esas exigencias se manifiestan desde la solicitud de 
determinados materiales al alumno, hasta las observa-
ciones sobre el modo de presentarse, que al final re-
sultan siendo una forma de presión, no siempre sutil, 
para comprar los uniformes en la propia escuela. 

La alcaldía de Sao Paulo enfrentó el desafío de 
interferir directamente en la transformación de la 
realidad de millares de estudiantes, adoptando una 
serie de acciones orientadas a facilitar el acceso, la 
frecuencia y la permanencia de los alumnos en los 
salones de clase. Son ejemplos de ello, la distribu-
ción de uniformes, mochilas y un kit de material es-
colar a los alumnos de preescolar y de educación bá-
sica, el ofrecimiento de transporte escolar gratuito 
para estudiantes con dificultades de desplazamiento 
y/ o residentes lejos de la escuela, dentro del progra-
ma ''Ve y regresa'', además del ofrecimiento de me--

rienda con calidad. Son acciones que facilitan el ac-
ceso, la frecuencia y la permanencia de los alumnos 
en las salas de aula. No es por otro motivo que pa-
dres y alumnos reaccionaron de forma positiva a es-
tas iniciativas. 

Con la reactivación del Movimiento de Alfabe-
tización de Adultos, MOYA, concebido por Paulo 
Freire cuando ejerció el cargo de secretario de Educa-
ción de la ciudad de Sao Paulo (1988--1991), con inver-
siones en los cursos de Suplencia I y II, para jóvenes y 
adultos que no pudieron asistir a la escuela en la edad 
correcta, y en la formación profesionalizante, la admi-
nistración municipal Sao Paulo durante el período 
2001--2004, demostró su interés por crear condiciones 
para la alfabetización de jóvenes y adultos y posibilitar 
el ejercicio efectivo de la ciudadanía. Reafirmó ade-
más, su disposición para garantizar al habitante de la 
ciudad de Sao Paulo instrumentos para influir, decisi-
vamente, po; medio de la verbalización de sus ideas, 
en los rumbos de la sociedad. 

Simultánearriente las acciones que integran la 
política educativa adoptada durante la administra-
ción de Marta Suplicy, con programas sociales como 
''Renta mínima2'' y la ''Beca trabajo3'' son incentivos 
para el acceso, frecuencia y permanencia en las es-
cuelas, ya sean de enseñanza regular o no. La calidad 

2 Programa Renta Mínima: atiende familias con renta familiar infe
rior a R$50,00 desde que el niño o el joven asista a la escuela. 

3 Beca trabajo: beca dada a los jóvenes mayores de catorce años 
para que no abandonen la escuela en los últimos años de edu
cación básica. Los jóvenes reciben R$130,00 (medio salario mí
nimo) durante un año y pasan por programas de capacitación. 
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del proceso de enseñanza.. ,ffiit nú,j,Os profesionales de 
aprendizaje debe suplir 1 ·· 

~ ." .• 

preocupación por las con4i-i~ : . ·.,,;cu. · ,~""P'úblicos. , 
ciones materiales, y eso vie-- ·\ . · ·. ". ··· · , [~almente fueron ad ... 

ne siendo realizado con ~ ~ti ~ipos y materiales 
fomento de los cursos de - indispenS1a~les para actualiza .. 

' ~ 
formación, actividades co1" r ción fecnológica, creando así 
plementarias al currículo y · bhses· sólidas para el acceso a 

>*' 

la participación de vario~ao- " lá tqcnologf'a digital, con el 
tores presentes en la e . uso de software libre, instala--
como los gremios, aso · · & · •··· ~ón .. "d~ quince mil nuevos 

,. ·.~ ' Y;, ·if- ' ' ~ ~".-, 

nes de padres y de maestro , . . :~, ... , .. ~ . * . , .. ~~omp;litadores en laborato--
y los consejos escolares. w., • .· . inform!tic~ eqili;ft;d..os {:on escáner, impresora, 

Consolidando la d·~rectriz"·%duca .· · .te garan~ p?lnte91et y we . ··."~~ ,Profesores y alumnos reci--
tizar el acceso y permanen'cia a todos }· · · -· .· . s, -~ó~ ,..J cursos de' fo f. • ·Rf ón específicos para trabajar 

en doscientos mil cupos la oferta educa~ioba , 'lmns--~ ;,s08 libros . actuá izar el acervo "'I~s salas de lectura 
. ~ ".::.1,,.,.., •. ~,.. ,.~,<'.>~ <'~- -

truyó ciento ochenta y nueve Unidades Educativas, · tle cada uni a · eséolar para el áPoyo al alum110, y bi--
y redujo a 1.3 por ciento el índice de deserción esco-- bliografías especiales para los educadores como la afro--
lar4, con una diferencia de 44 por ciento con respec... brasilera, la de género y la de Ciudad Educadora. 
to al inicio de la administración. La reprobación es-- Trabajamos por una Ciudad Educadora, es de--
colar también se redujo en un 35 por ciento. cir, una ciudad que además de sus funciones tradi ... 

Para viabilizar la política de mejoramiento de cionales, haga posible la formación de los ciudada ... 
la calidad de la educación, fueron ofrecidos tres mil nos para y por la ciudadanía. La ciudad requiere 
quinientos cupos a los profesores con el objeto de promover y desarrollar el protagonismo de todos y 
que completaran la educación superior, y tres mil se-- todas en busca de nuevos derechos, es decir, las mis--
tecientos cupos para profesores al Curso de magiste-- mas oportunidades de desarrollo personal, cultural, 
rio, innumerables programas de formación conti... deportivo y de placer saludable. 
nuada, además de la contratación de veinticuatro Y educar por la ciudadanía significa conocer 

4 El número de alumnos de enseñanza básica está cerca de 
quinientos setenta mil. 

sus derechos y deberes para ejercer la democracia. 
Derechos civiles como seguridad y movilidad; dere--
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chos sociales como trabajo, salario justo, salud, edu .. 
cación, vivienda. Derechos políticos como libertad 
de expresión, voto, participación en partidos políti .. 
cos y sindicatos, etc. Derechos que se expresan en las 
manifestaciones, en las movilizaciones para nuevas 
conquistas, para el ejercicio del control social sobre 
las políticas públicas5• 

CEU's. Educación, cultura, deporte y placer 
en la construcción de ciudadanía6 

Los Centros Educativos Unificados, CEU' s, 
son un ejemplo más de la puesta en práctica de esa 
política. Con la construcción de veintiún CEU' s, la 
alcaldía de Sao Paulo hizo realidad uno de los mayo .. 

res proyectos de inclusión social del Bra .. 
sil. El objetivo de este proyecto pionero es 
contribuir al combate del ciclo de pobreza 
y exclusión social, respetando e incorpo .. . 
rando la identidad social de la ciudad y 
cultural de los estudiantes. 

La iniciativa prioriza el acceso y for .. 
talecimiento de la escuela pública de cali .. 
dad, articulado al desarrollo comunitario 
y a la integración de políticas públicas in .. 
tersectoriales. 

Toda la política educativa trazada se 
orientó al fortalecimiento de la escuela 
pública, asociándola al desarrollo comuni .. 
tario. La implantación de los Centros 
Educativos Unificados y de los Centros de 
EducaciÓn y Cultura Indígena, CECis, re .. 

5 Para entender mejor este concepto leer GA
DOTTI, Moacir, La escuela en la ciudad que 
educa, 2005. 

6 El Centro Educativo Unificado, CEU, se inspiró 
en el proyecto "Escuela parque" del educador 
Anisio Teixeira (Bahía, 1950), en los Parques in
fantiles, del poeta Mário de Andrade y en los Ce_n
tros Integrados de Educación Pública, CIEP, del 
educador Darci Ribeiro (Rio de Janeiro, 1983) y 
de la Escuela Modelo, gestión de Fernando Mo
raes, gobierno del Estado de Sao Paulo (1992). 
En español, cielo. 
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presenta este nuevo modelo. Como herramientas de 
integración y articulación de las acciones y progra .. 
mas desarrollados, esos equipamientos traducen los 
principios de ciudad democrática y educadora que 
deseamos construir. 

~ 

Los CEUs integran la Red Municipal de Edu .. 
cación, RME, y sirven como referencia para prácti .. 
cas educativas innovadoras, para ser compartidas 
con las demás escuelas, facilitando el ejercicio de la 
ciudadanía y el protagonismo de niños y jóvenes. 
Permitiendo la reflexión y el ''mapeamiento'' de la 
realidad local, en un espacio de integración comuni .. 
taria, de participación popular, de desarrollo local, 
transforman las relaciones y favorecen la organiza .. 
ción de nuevos actores sociales. 

Cada una de las veintiún unidades de CEUs 
tiene un área superior a 13.000 m 2, que incluye un 
Centro de Educación Infantil, CEI, para trescientos 
niños de cero a tres años y once meses; una Escuela 
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de Educación Infantil, EMEI, para ochocientos cua .. 
renta niños de cuatro a seis años de edad; una Escue .. 
la de Educación Fundamental, EMEF, para niños y 
jóvenes de siete a catorce años y una Escuela para Jó .. 
venes y Adultos, EJA, en la jornada nocturno para 
mil doscientos cuarenta jóvenes y adultos, proyecta .. 
da para atender los dos mil cuatrocientos alumnos 

' 
así como a sus familias y a toda la comunidad. Con .. 
sistentes con la política de desarrollo integral, los 
CEUs también cuentan con áreas verdes, una biblio .. 

teca con más de diez mil volúmenes, sala de músi .. 
ca y danza, estudios y talleres, un teatro .. cine con 
cuatrocientos cincuenta lugares, tres piscinas de 

agua caliente, pista de skate, gimnasio cubier .. 
t to, canchas polideportivas y campos de 

football. 
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Cada unidad educativa 
constituye su identidad a partir 

de las contradicciones existen .. 
tes entre el sistema y la pobla .. 
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ción que la frecuenta, de los saberes y de 
los conocimientos individuales y de la 
cultura local, lo que la hace única. 

EL proyecto CEU como polo de in .. 
tegración local de diferentes secretarías, 
concretando la perspectiva de la intersec .. 
torialidad, pretende romper con situacio-
nes antagónicas vividas simultáneamente 
en la ciudad de Sao Paulo. Ese proyecto 
nos desafía a pensar en la concretización 
de la interacción de los espacios de depor .. 
te, recreación y producción cultural en el 
sentido de la construcción curricular, po-
tencializando así, el pensar y hacer de to .. 
das las Unidades Educativas para que 
transformen los ambientes internos y externos en espa .. 
cios pedagógicos. Se concreta así, el ''atendimiento in .. 
tegral e integrado'' prescrito en el cuerpo de la legisla .. 
ción construida: Constitución Federal, Estatuto del 
Niño y del Adolescente, Ley de Directrices y Bases de la 
Educación, Ley Orgánica de Asistencia Social y Ley Or .. 
gániea del Municipio. 

¿Por qué el CEU? 

''Las ciudades fueron pensadas, proyectadas y 
construidas tomando como parámetro un ciu .. 
dadano promedio con las características de 
adulto, masculino, saludable y trabajador. De 
esta manera, las ciudades no están preparadas 
para recibir a los que no sean hombres, adultos, 

saludables y trabajadores que por eso son consi .. 
derados ciudadanos de segunda categoría, con 
menos derechos o sin derechos ... ". 

La cittá dei bambini 

F. TONUCCI 

Roma, 1996 

La ciudad, en el contexto del mundo capitalis .. 
ta contemporáneo, ha sido pensada y vivida como 
resultado de antagonismos y desigualdades: de un 
lado la extrema pobreza de las periferias y de otro los 
barrios privilegiados con infraestructura urbana de 
servicios públicos y toda suerte de facilidades . En el 
caso de la ciudad de Sao Paulo, el proceso de con s.-
trucción .. reconstrucción no es diferente. 
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Invertir el proceso de segmentación y de espe ... 

cificidad de los espacios públicos fue uno de los de ... 

safios a la política educativa, así como la expansión 

de la atención en vivienda con la construcción de 

nuevos edificios y de la inserción y comprensión de 

la c.omunidad local. 

Otro desafío fue el de identificar los deseos -va ... · 

lores y utopías de inclusión- de los habitantes de la 
periferia, principalmente los jóvenes, y no sólo sus ne ... 

cesidades y carencias 7• Calidad de' vida para ellos, acle ... 

más del acceso a servicios sociales, vivienda, empleo, 

educación, significa reconocimiento y dignidad. 

Los deseos están orientados a una mejoría de 

las condiciones de existencia, lo que implica educa ... 

ción, cultura, deporte y recreación. Significan con ... 

quistar lugares de convivencia social -amigos y co ... 

munidad-. 

Para determinar los lugares de edificación de 

los CEUs se tomó como base el Mapa de exclusión ... in ... 

clusión social de la ciudad de Sao Paulo (2000), reali .. 

zado por la Pontificia Universidad Católica, PUC...SP, 

bajo ~a coordinación de la Ph. D. Aldaísa Sposati8; el 

mapa de distribución espacial de niños y adolescentes 

castigados con internados, realizado por la Fundación 
del Bienestar del Menor, FEl)EM; el Índice de Desa ... 

rrollo Humano, IDH, y el levantamiento de equipa ... 

mientas públicos existentes por distritos para la elabo.

ración del Plan Director de la ciudad de Sao Paulo 
. ' 

delimitándose terrenos en áreas de exclusión social 
. ' 

gran densidad poblacional y demanda escolar por 

equipamientos de deporte y cultura. 

Se destaca que la exclusión social no se refiere 

apenas a marginalización económica, sino a un pro .. 

ceso de segregación que va desde la renta hasta la 

participación política, la cultura, el género, la op ... 

ción sexual, el acceso a las más variadas formas de 
• • conoc1m1ento. 

Este diagnóstico de la ciudad se constituyó en 

un referente de aplicación de políticas públicas, afi ... 

nadas con una visión de currículo que desafía a las 

Unidades Educativas a la construcción del Proyecto 

Político Pedagógico,. a partir de la lectura del entor .. 

no y de la apropiación de sus espacios públicos. 

Era necesario construir un proyecto que viabi .. 

lizara espacios y equipamientos públicos de calidad; 
mecanismos de gestión y de participación que am .. 

7 El Centro de Estudios e Investigaciones en Educación, Cultu
ra y Acción Comunitaria, CENPEC, realizó en el año 2000 
una investigación con jóvenes del distrito de Brasilandia que 
identificó los deseos de los jóvenes para la elaboración de 
proyectos orientados a la juventud. 

8 El Mapa de exclusión-inclusión social de Sao Paulo trabaja la 
idea de inclusión basada en cuatro nociones: equidad, desa
rrollo humano, calidad de vida y autonomía . 

• 
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pliaran el ejercicio de los dere .. 
chos políticos, constituyéndose 
también en polos de desarrollo 
de las comunidades locales y de 
difusión de experiencias educa .. 

~ 

tivas para lá Red de Enseñanza 
Municipal. 

El Centro Educativo Unifi-
cado, como todas las Unidades 
Educativas de la Red de Enseñan .. 

za Municipal, es un espacio de 
educación inclusiva, de formación 
pern1anente y de humanización de 
las relaciones sociales. la. elabora-
ción de su Proyecto Político Peda-
gógico implica una construcción 
que permita la actualización de sus 
propias experiencias y contextos, 

de modo que se reconozca, consi-
dere y trabaje con las diferencias . 

Su concepción integra en 
el mismo espacio físico equipa .. 
mientas de diversos órganos de 
la administración municipal: 
Secretarías de Educación, de 
Cultura y de Deporte, además 
de la presencia efectiva de las 
Secretarías de Asistencia So .. 
cial, Salud y Seguridad Urbana 
en la construcción del concep .. 
to de intersectorialidad, demos .. 

trando cómo el poder local de las sub .. alcaldías, de 
forma integrada, puede actuar más cercanamente a 
las comunidades locales y más sintonizado con las 
reales condiciones del ciudadano. 

\ 

Sao Paulo rumbo a Ciudad Educadora 

'' ... hay un modo espontáneo, casi como si las 
ciudades gesticulasen o anduviesen o se movie ... 
sen o hablasen de sí, casi como si las ciudades 
proclamasen hechos y datos vividos en ellas por 
mujeres y hombres que por ellas pasaron, pero 
que se quedaron, un modo espontáneo, diría 
yo, de educar de las ciudades''. 

Política y educación 
PAULO f REIRE 

En nuestra concepción 
de educación para la ciudad, 
el Centro Educativo Unifica .. 
do propone la articulación de 
una red de relaciones, que 
promueve el diálogo entre los 
diferentes equipamientos que 
lo componen: las Unidades 
Educativas, las Unidades de 
Cultura y de Deporte y el Te .. 

lecentro, concretando en su 
proyecto el currículo propues .. 
to para la Red Municipal de 

Enseñanza . 

· ................ ... ...... .-............ ... 
• 
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La intersectorialidad pre-
sente en el proyecto garantiza 
la actuación conjunta de las 
áreas de medio ambiente, edu-
cación, empleo y generación de renta, participación 
popular, salud, cultura, desarrollo local, deporte y 
recreación, lo que permite al CEU ser un equipa-
miento integrador de la comunidad. 

La organización y el funcionamiento de cada 
Centro Educativo Unificado refleja un nuevo con-
cepto en la gestión de espacio público al proponer la 
articulación de las fuerzas actuantes en las comuni-
dades locales y, de modo especial, er1 la composición 
del Consejo Gestor y por la constitución de instan-
cías de participación que contemplen las necesida-
des y los intereses de los diversos segmentos allí re-
presentados. 

El Consejo Gestor en el 
Centro Educativo Unificado 
constituye una instancia, al mis-
mo tiempo, de ampliación de la 
participación política y del ejerci-
cio de la ciudadanía activa, como 
también de control social sobre 
la educación, el arte y la cultura, 
el deporte y todos los demás ser-

,<~ vicios públicos que pueden ser -
: - :.~ ofrecidos. 

Cada Centro Educativo 
Unificado construirá su identidad 
a partir del contexto sociocultural 

f;;~~~¡'i,J.~t;;'~:~··~.-:·:... .:·.:..~~~:: :7" .. 
~·-.... ... , 

en que está inserto, pero garantiza la unidad del pro-
yecto con relación a los fundamentos y principios que 
orientan su funcionamiento: 

1-- Garantía de los derechos constituciona-
les de acceso a los bienes y servicios so-
cialmente producidos: educación, re-
creación, cultura y deporte. 

2-- Fortalecimiento de una política pública lo-
cal, en el contexto de la descentralización 
de la gestión municipal articulada en los 
varios sectores de la administración públi-
ca y de la sociedad civil, en la atención a 
las necesidades de los niños, jóvenes, adul-
tos y ancianos de la localidad. 

3.. Constit~ión de una Red de Protección 
Social y de educación permanente, arti-
culando el poder público y las organiza .. 
ciones de la sociedad civil en su área de 
cobertura. 

4.. Oferta de educación con calidad social, 
que presupone la conjugación de dife .. 
rentes espacios de aprendizaje y de ges-
tión democrática. 

5.. Constitución de un polo de desarrollo 
humano y social de la comunidad, en la 
cual está inserto como proyecto de edu .. 

' 
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Es a través del diario vivir que cons.. . . ,, · 

mos con el discurso y la práctica. Creo _ : f.¡;,"'~ . · ·. 

que para nosotros los educadores ese 1 · "f 
embate es ''doloroso'', porque al mismo ~ 

tiempo en que nos transformamos,~ cam- -lt • 

do la construcción de valores en niños ~ 
. , . 

y Jovenes con quienes tenemos contao-

to diariamente. También somos ciuda-

danos y hacemos parte de la sociedad 

que queremos más humanizadora. 
Somos nosotros, los educado .. 

res, principalmente, quienes iremos a 

traducir las políticas, interpretaremos las informa .. 

ciones y presentaremos el mundo y la noción de fu .. 

turo a los niños y jóvenes. 

La mediación educativa es una realidad con .. 

creta que ofrece consistencia y objetividad a la rela .. 

ción de convivencia en la cotidianidad, donde los 

sentimientos y actitudes son aspectos importantes 

en el proceso de enseñanza .. aprendizaje. Significa vi .. 

venciar el conflicto, el miedo, las angust~as, los de .. 

seos, preguntas y respuestas para la construcción de 

nuevos compromisos que admitan la diversidad. 

Se trata de dar a la pedagogía un carácter terri .. 

torial y comunitario, alfabetizar para la ciudad, para 

la lectura de texto urbano; aterrizar la temática de la 

ciudad en la pedagogía para una estrategia de con .. 

quista del territorio y creación de la identidad local. 

. . . 
.. .. " 
-~ ·-"'~ 

:-:;iil ~ .. ;¡;w ,.. .. ~ . ... . . .Ir! 
-Y-f;'t.-;;, * ~\;.> 

-

~ ta como un escenario antinatural y vio .. 

lento, contra el cual tenemos que prote .. 

ger a nuestros niños. Es necesario 

~ recuperar el territorio como espacio co .. 

.. -lt lectivo de convivencia, de acceso y cons

-lt ~ trucción de conocimiento mediante la 
~ lectura de mundo donde están presentes 

los comportamientos cotidianos, su pai .. 

saje urbano, sus formas de organiza .. 

ción, de participación y sus contenidos 

dispersos. 

En el Manifiesto de las Ciuda .. 

des Educadoras encontramos un aparte 

que dice: la ciudad debe ofrecer ... 

''... a los padres una formación que les permita 
ayudar a sus hijos a crecer y utilizar la ciudad en 
un espíritu de respeto mutuo. Todos los habitan .. 
tes de la ciudad tienen el derecho a reflexionar y 

participar en la creación de programas educativos 
y culturales, y a disponer de los instrumentos ne .. 
cesarios que les permitan descubrir un proyecto 
educativo en la estructura y en la gestión de su ciu .. 
dad, en los valores que ésta fomenta, en la calidad 
de vida que ofrece, en las fiestas que organiza, en 
las campañas que prepara, en el interés que maní .. 

fieste por ellos y en la forma de escuchar9''. 

9 Manifiesto de las Ciudades Educadoras, aprobado en Barce
lona (1990), y revisado en Bolonia (1994). 
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Se puede inferir que la comunidad debe recon .. 
quistar la escuela como un renovado espacio cultural 
de la ciudad, transformándola en un lugar de construc .. 
ción de la ciudadanía: reconquistar participando, eva .. 
luando y acompañando el Proyecto Político Pedagógi .. 
co, construyendo una gestión democrática. 

Construir la gestión democrática creando for .. 
mas de superar las dificultades de participación, ma .. 
teriales, institucionales, político.-sociales, económi .. 
cas y culturales presentes en la cotidianidad de la 
escuela, en la organización del tiempo y del espacio 
de la unidad escolar y de su apropiación. 

En éste contexto el educador miembro de la 
comunidad, pasa a trabajar con la idea de futuro, de 
la construcción cotidiana de nuevas relaciones te .. 
niendo como base el presente, pero rompiendo con 
el salón de clase tradicional. El profesor se posesiona 
como gestor de la información al contribuir con la 
construcción y reconstrucción de saberes y conoci .. 
mientas socialmente significativos. 

Un nuevo contrato social que ofrezca instrumen .. 
tos para la comprensión de la realidad debe ser firmado 

' entre la ciudad y la escuela para la inserción social de 
los niños y adolescentes. La escuela es el primer lugar 
que el niño frecuenta después de su casa, es su primer 
territorio en cuanto espacio social. 

Mirar a los niños y adolescentes como co .. 
partícipes en el proceso de cambio, de mejora de 
su vida, de su familia y de su comunidad no signi .. 
fica convertirlos en dependientes que deban ser 

''agradecidos'' con los adultos; por el contrario, 
ellos son sujetos de derechos con capacidad para 
ejercerlos. La promoción y participación de esos 
actores es la mejor forma de construir la Red de 
Protección Social. 

La escuela es el único espacio ofrecido universal .. 
mente por las ciudades como reconquista de los espa .. 
cios públicos y populares, donde predominan las activi .. 
dades lúdicas y creativas. Significa (re)estructurar los 
procesos educativos locales. 

Significa (re)significar el papel de la escuela 
como centro irradiador de experiencias y aprendizajes 
involucrando a todos los actores de la comunidad es .. 
colar y de su entorno -la comunidad local-, reha .. 
ciendo relaciones con los actores locales para la cons .. 
trucción de una red de protección al niño y al 
adolescente donde la colectividad esté presente. 

Desarrollar el sentimiento de pertenencia: ese es 
el gran desafío de una política educativa calcada en la 
pedagogía crítica, que más que enseñar, busca educar 
para la ciudadanía. Podemos pensar en una pedagogía 
de lo urbano que codifique y difunda, en términos di .. 
dácticos y simples, el entramado de situaciones y rela .. 
ciones con que el mundo urbano se transforma. 

La pedagogía de lo urbano y de la vida cotidia .. 
na contribuye para tornar, por un lado, más público 
el espacio escolar, transformándolo en un espacio 
comunitario, y por otro, pedagogizar los espacios pú .. 
blicos, devolviendo la ciudad al ciudadano, matricu .. 
lando al alumno en la ciudad. 
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" Pil.ar F·igueras, Se.cretaria Gerie,ral de la Asogiació.n Internacional de Ciu~~ad.e~»:~d.wc8-d:or~s, ·AICE·, ~-Inicia su 
.. po,nencia re~eñando lo. qµe es. la ciudad, er:itend.i~ndola ·modernamente /como'iJn" "fl:lqfCQ Rr(Qiario ,g,~ vida -~oci.~1 · y 

de interrelación y,.portanto? ae splidaridad". , ··~ ' ;: .··.:, .. · ... ~ ···· . ' ·, ·.' .' ' ::' ·,.·~ .. , , ")' .. . · ; :· ·.·. : .,: 
La educación no es e,xcluyente y en c9Qsec.u~nG.ia abarca a toda'ª pob~~ción, yª'. .. ~I té1111inQ ·no~ .co~;lci~rh~ _ .úni~ . 

camente a los niños y jóvenes. para pasar ª~. ~cob,'ijar:.a la. cjt;Jdadan ía. que se encuentra lf1m~rsa .. en" la ciudad", ,qué ' ílp .. 
solamente es un espacio Para habita~. sino qUe Se ~~slituye en Ciud~d ~d11:ca~orá 0n)a ~ue ·el gobierno 10ca1 iílte~ . 
ractúa co.n la socied·ad civil· articulando po.líticas· par~ m,ejorar la calidad de yiqa de las p.ersonas que viven ef .. ella.'. "La 
educación se convierte en un eje fundamentál y trapsversat del p_royecto político de ia ci"udad''~~ ·· · . : .· ·.··· · · '~ · .: .. 

..... . Una ciudad concebida así ,.cumple una serie de funciones que solamente desde e.1 desarrollé>· del concepto 
de Ciudad Educadora ~on ·asi.milªbles y apreh~nd.iaas. por los ciudadanos.- , , ·· · · · , · < '( ': · · ' , 
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Abstract , · . ,. · 
, • • "{'e '' ''· • • • • • 

.• . . , 

-~ . . , . ' 

Pilar Figueras, general secretary from the lnternational Association of Educativa. C'ties., AICE, starts her ex- , ·. 
position about the city understood · nowádays as a "prjmary. frame of social ·life and interrelation and, t~.erefore of 
solidarity". · -~ . ·· · · · · · · · · · · . · · ,, · ;ó>' · · .. · ·· ·~ • 

Education is not excluding, and as a consequence, 'it covers all th~e population. The.term does not ónly ~efet 
to children and teenagers, but.also covers the citizens immersed in the éity whléh is hqt· o'oly ·a spac~ to~ i,nhabif but 
also constitutes an educative city: 'in this city the l.oca·1. go'vetriment interac{s with the civil sociefy,. rrioving policies 
to improve the quality life of the popljlation living there. "Education becomes a fun·9amental and\wide axle uf thé · 

. . '· 

political project of ·the city''. · ·• · . . , · · . · · · · ·· 
Such a city meets several functions that are only assimilated and learnt by citizens from the. co.nceptu~l~de~ · 

. . . 

velopment of an educativa city. · ·· · · · · ·· · · · 
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Pilar Figueras · · · 
Secretaria General de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE), movimiento creado en 
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noviembre de 1990·~ que reúne a más de 300 gobiernos locales de 31 países con el objetivo de· trabajar conjunta- · 
mente en proyectos tendientes a desarrollar el valor educativo del ámbito urbano en todos sus espacios,' transfor~ 
mándolo en una escuela abierta a la comunidad ~ Las experiencias de la Asociación lnternac~onal de Ciudades 
Educadoras con énfasis en la experiencia de la ciudad de Barcelona, España. · , 
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Pilar Figueras1 

. , 
Creo importante precisar cuál es nuestra con ... 

de ciudad y de educación, para explicar 
llegamos a la justificación de que el término 

cepc1on 
, 

como 
''Ciudad Educadora'' corresponde a un propósito 
, . 

no sólo pertinente, sino necesario. 

-.¿. " 

Al igual que ·Jordi Borja2, 
.• ,1' 

d 
. ''\ . . 

enten e1110~ por c1u ... · 
' 

. . 
• 

' ' 

'' ... este producto físico:, político y cultural com .. 
plejo, europeo y mediterráneo pero también 

Secretaria General de la AIC,,_E._t?ogotá, junio 7 de 2005. 
' 

d e s e d u e a d o r a 

... 
~·· • .. 

--

, ' 

• 
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americano y asiát_ico, que htmos caracterizado 
en nuestra ideología y en nuestros valores como 
una concentración de población y de activida .. 
des, mezcla social y funcional, capacidad de au .. 
togobierno y ámbito de identificación simbóli .. 
ca y de participación cívica. Ciudad como lugar 
de encuentro, de intercambio, ciudad igual a 
cultura y comercio. Ciudad de lugares y no 
mero espacio de flujos''. 

Con lsidre Molas3, acordamos que, 

''La ciudad moderna constituye un marco pri .. 
mario de vida social y de interrelación y, por 
tanto, de solidaridad. Que ésta sea dejada a la 
iniciativa privada o sea organizada de manera 
colectiva por la misma ciudad es un aspecto op .. 
cional, lo cual no significa que sea irrelevante. 

La ciudad es un escaparate lleno de posibilida .. 
des y de ofertas diversificadas para ser elegidas, 
pero también puede vivir organizada en su des .. 
aprovechamiento o en la distribución desigual 
de la libertad para hacerlo. El urbanismo nos 
ha enseñado cómo la misma trama urbana pue .. 
de introducir en su seno la desigualdad de con .. 

3 AA. W. La Ciudad Educadora, Ajuntament de Barcelona, 
1990. 

diciones, pero hemos aprendido también que 
ésta no es producto del destino sino de la actua .. 
ción de las personas. 

' 
( ... )El sistema municipal es, por su proximidad a 
los ciudadanos, el más abierto y transparente. Sus 
decisiones y administración son más palpables y, 
por tanto, generan más fácilmente opinión públi .. 
ca. Es, por tanto, escuela de ciudadanía. 

( ... ) la ciudad es un marco y un agente educa .. 
dor que, ante la tendencia a la concentración 
de poder, practica la opinión pública y la li .. 
bertad; ante la tendencia al gregarismo, ex .. 
presa el pluralismo; ante la tendencia a distri .. 
buir desigualmente las posibilidades, defiende 
la ciudadanía; ante la tendencia al individua .. 
lismo, se esfuerza por practicar la individuali .. 
dad solidaria''. 



Educación 

Partimos de la definición de educación como 
la acción de formar, enseñar e instruir a los niños y 
jóvenes y también a los adultos, para conseguir el de ... 
sarrollo integral de su personalidad. 

La educación y la formación han dejado pues 
de ''concernir'' exclusivamente a niños y jóvenes, 
para abarcar a toda la población. La educación y la 
formación cumplirán su cometido si ayudan a las 
personas a ser más cultas, más libres, más críticas, 
más responsables, más creativas y más solidarias y 
también capaces de hacer frente a los retos y posibi ... 
lidades de las actuales sociedades. 

La ciudad, agente educador 

La ciudad es educativa per se: es incuestionable 
que la planificación urbana, la cultura, los centros edu ... 
cativos, los deportes, las cuestiones medioambientales 
y de salud, las económicas y presupuestales, las referi ... 
das aJUovilidad y vialidad, a la seguridad, a los distintos 
servicios, las correspondientes a los medios de comuni ... 
cación, etc., contienen e incluyen diversos conocimien ... 
tos, de~trezas y valores, y generan diversas formas de 
educación de la ciudadanía. 

Ya, en el informe de la UNESCO elaborado por 
Edgar Faure y otros autores en 1973, titulado: ''Apren ... 
der a ser'', se emplea, por primera vez, el término ''Ciu .. 
dad educativa'', explicándolo de esta forma: 

e i u dad es e d u e a d o r a 

'' ... la ciudad, sobre todo cuando sabe mante .. 
nerse a escala humana, contiene, con sus cen .. 
tros de producción, sus estructuras sociales y 
administrativas y sus redes culturales, un in .. 
menso potencial educativo, no sólo por la in .. 
tensidad de los intercambios de conocimiento 
que allí se realizan, sino por la escuela de civis .. 
mo y de solidaridad que ella constituye4''. 

Cuando en Barcelona, con motivo del I Congre ... 
so Internacional de Ciudades Educadoras en 1990, se 
acuña la expresión ''Ciudad Educadora'', se incorpo.
ran las afirmaciones de Faure y se comparte el conven ... 
cimiento que la ciudad es fuente de educación desde 
múltiples esferas, y para todos sus habitantes. 

En este Congreso se elaboró y proclamó la 
Carta de Ciudades Educadoras, que reza en su 
preámbulo: 

4 Faure, E. (Coordinador). Aprender a ser, UNESCO, 1973. 
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''Hoy más 
que nunca, la 
ciudad, grande o 
pequeña, dispone 
de incontables posibili .. 
dades educadoras, pero 

...... 
·~; ·, 

también pueden incidir en 
ella fuerzas e inercias deseduca .. 
doras. De una forma u otra, la ciu .. 
dad presenta elementos importantes 
para una formación integral: es un siste .. 
ma complejo y a la vez un agente educativo 
permanente, plural y poliédrico, capaz de con .. 
trarrestar los factores des .. educativos''. 

La ciudad es educadora cuando imprime esta in, 

tencionalidad en el modo en cómo se presenta a sus 
ciudadanos, consciente de que muchas de sus pro .. 
puestas conllevan aprendizajes, tienen consecuen .. 
cías actitudinales y convivenciales y generan nuevos 
valores, conocimientos y destrezas. En ello están im .. 
plicados -como hemos visto anteriormente- todos 
los ámbitos y conciernen a toda la ciudadanía. 

El paso de ciudad educativa a Ciudad Educado .. 
ra no es una cuestión de matiz. Implica la conciencia 
y la aceptación de su potencial educador, y el compro, 
miso de activarlo y desarrollarlo a través de sus distin .. 
tas propuestas, programas y actuaciones. 

Este compromiso significa la consideración 
de la educación como una premisa básica del 

propio proyecto político y como camino ha .. 
cia la consecución de una ciudadanía 

más culta, más solidaria y más feliz. 
Debe ser contraído, en pri .. 

mer lugar, por el gobierno mu .. 
. . . nicipal -como instancia po .. 

. ·,·: \. \ 

~:'~~<:;.,_ I~ 1~~· . lítica representativa de 
-~,, ·~ • :,-?" ,>§: l_ . .., 
· .. ' . ~.f.-~ -~ ... ~-1'f•7 . ::v.·.~ 
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cesariamente com .. -
partido con la so .. 

ciedad civil. 
La Ciudad Educa .. 

:~%~·-;_. 
J.it·~---~ 
~··· . 
"-" ?'-~ dora es un nuevo paradigma 

-cuyo núcleo lo constituyen el 
conocimiento y desarrollo de las 

vertientes educativas de las distintas 
políticas y actuaciones-, en el cual tienen 

cabida nuevos agentes no reconocidos hasta 
hoy, cuyas propuestas y actuaciones contienen 

una vertiente educativa. 
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Uno de los nuevos e importantes desafíos es ase.
gurar el acceso de toda la población a las tecnologías de 
la información y las comunicaciones, e impulsar una 
formación permanente que permita a jóvenes y adultos 
comprender, seleccionar y tratar el gran caudal de in.
formación actualmente disponible. 

El sociólogo Manuel Castells considera que 

'' ... las ciudades que han sido agentes a la vez de 
conocimiento y de innovación, son ciudades 
que apoyan a las instituciones e industrias cul .. 
turales y los eventos interesantes que tienen lu .. 
gar en la ciudad. La cultura dinamiza la ciudad, 
atrae a gente con talento a la ciudad, atrae a 
personas innovadoras ... Las ciudades que han 
sido capaces de combinar esta adaptabilidad 
con la condición social de solidaridad, son ciu .. 
dades que se han comprometido con una parti .. 
cipación ciudadana activa y con la información. 
Y en este sentido, el nuevo entorno tecnológi .. 
co, basado en la Internet, es un instrumento 
poderoso, para la cultura de la descentraliza .. 
ción y la participación ciudadana5''. 

' . 

. . . .,, - ' 

V·. • • • 

5 Manuel Castells. "Cities and Learning in the Network Socie
ty". Conferencia dictada en el VII Congreso Internacional de 
Ciudades Educadoras, Tampere, 2002. 
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a A R e E ~ o N A 

La educación, un eje transversal 

Como ya se ha mencionado, la Ciudad Educa .. 
dora es una propuesta y un compromiso -necesaria .. 
mente compartidos por los gobiernos locales y la so .. 
ciedad civil- de creación y articulación de actuaciones 
y políticas que, desde una vertiente educadora, pre .. 
tenden mejorar la calidad de vida de todas las perso .. 
nas que viven en la ciudad. 

La educación se convierte en un eje funda .. 
mental y transversal del proyecto político de la ciu .. 
dad. Requiere de la cooperación entre los diferentes 
departamentos de los gobiernos locales, con el obje .. 
tivo de conseguir acciones coordinadas que den f or .. 
ma al proyecto global que constituye la Ciudad Edu .. 
cadora. Reclama, así mismo, la articulación y el 
diálogo del gobierno local con la sociedad civil. 

La expresión ''Ciudad Educadora'' reposa so .. 
bre tres premisas básicas: información comprensible -
necesariamente discriminada- hacia toda la ciuda .. 

~ 

<lanía; participación de ésta desde una perspectiva 
crítica y corresponsable, y evaluación de necesidades 
y de las propuestas y acciones que se realizan. 

LA INFORMACIÓN es una condición para la liber .. 
tad de elección y es la base de la participación. Los 
gobiernos municipales deben establecer mecanis .. 
mos para garantizar una información inteligible a 
toda la ciudadanía, así como fomentarla en todas las 
instituciones y asociaciones de su ciudad. 

LA PARTICIPACIÓN contempla, en nuestro caso, a 
la ciudad como una comunidad en convivencia, ca .. 
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La Carta de las Ciudades Educadoras 

Se fundamenta en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional 
de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales 
(1966), la Declaración Mundial sobre la Educación 
para Todos (1990), la Convención que asumió en la 
Cumbre Mundial para la Infancia (1990) y en la Decla .. 
ración Universal sobre la Diversidad Cultural (2001). 
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• El derecho a la ciudad educadora 

El derecho a disfrutar de los medios y oportu .. 
nidades de formación, entretenimiento y desarrollo 
personal que la misma ofrece. 

La ciudad debe: 

.. Promover la educación en la diversidad, 
para la comprensión, la cooperación so .. 
lidaria int~rnacional y la paz en el mun .. 
do. Una educación que combata cual .. 
quier forma de discriminación. 

Favorecer la libertad de expresión, la di .. 
versidad cultural y el diálogo en condi .. 
ciones de igualdad. Acoger tanto las ini .. 
ciativas de vanguardia como las de 
cultura popular, independientemente 
de su origen. 

a A R e E L o N A 

Contribuir a corregir las desigualdades 
que surjan en la promoción cultural pro .. 
ducidas por criterios exclusivamente 
mercantiles. 

' 
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.. Procurará que se establezca un equili .. 
brio entre la necesidad de protección y 
la autonomía para el descubrimiento. 
Proporcionará, así mismo, ámbitos de 
formación y debate, incluyendo el inter .. 
cambio entre ciudade~. 

.. Procurará que las familias reciban la for .. 
mación que les permita ayudar a sus hi .. 
jos a crecer y a aprehender la ciudad, 
dentro del espíritu de respeto mutuo. 

.. 
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Desarrollará propuestas de for1nación 
para los educadores en general y para las 
personas -particulares o personal de ser .. 
vicios públicos- que en la ciudad cum .. 
plen, a menudo sin ser conscientes de 
ello, funciones educativas. 
Se ocupará de que los cuerpos de seguri .. 
dad y de protección civil que dependen 
directamente del municipio actúen con .. 
forme a dichas propuestas. 



.. 

Ofrecerá a sus habitantes la perspectiva 
de ocupar un puesto en la sociedad; les 
facilitará el asesoramiento necesario 
para su orientación personal y vocacio-
nal, y posibilitará su participación en ac-
tividades sociales. 
Definirá estrategias de formación que 
tengan en cuenta la demanda social y co-
operará con las organizaciones sindica--

. les y empresariales en la creación de 
puestos de trabajo, y en actividades for-
mativas de carácter formal y no formal a 
lo largo de la vida. 

Deberá ser consciente de los mecanis-
mos de exclusión y marginación que la 
afectan y de las modalidades que revis-
ten, y desarrollará las políticas de acción 
afirmativa necesarias. En especial, aten--

e i u dad es e d u e a d o r a 

derá a las personas recién llegadas, inmi-
grantes o refugiados, que tienen derecho 
a sentir con libertad la ciudad como pro-
pia. Dedicará esfuerzos a fomentar la co-
hesión s6cial entre los barrios y sus habi-
tantes de toda condición. 
Estará atenta a que las intervenciones 
encaminadas a resolver las desigualda-
des pueden adquirir formas múltiples, 
pero deberán partir de una visión global 
de la persona, configurada por los inte-
reses de cada una de ellas y por el con-
junto de derechos que atañen a todos. 
Garantizará la coordinación entre las ad-
ministraciones implicadas y sus servicios. 



, 
o g o t a g r a n e scu e 1 a u n a 

Estimulará el ''asociacionismo'' como 
forma de participación y corresponsabi ... 
lidad cívica, a fin de canalizar actuacio ... 
nes al servicio de la comunidad y obte ... 
ner y difundir información, materiales e 
ideas para el desarrollo social, moral y 

cultural de las personas. 
Deberá garantizar información suficien ... 
te y comprensible e incentivar a sus habi ... 
tantes a informarse. Identificará los co ... 
lectivos que precisen de una atención 

· singularizada, y pondrá a su disposición 
puntos especializados de información, 

. . , - . or1entac1on y acompanam1ento. 
La Ciudad Educadora deberá ofrecer a 
todos sus habitantes formación en valo ... 
res y prácticas de ciudadanía democráti ... 
ca: el respeto, la tolerancia, la participa ... 
ción, la responsabilidad y el interés por 
lo público, por sus programas, sus bie ... 

• • nes y sus serv1c1os. 

\ 

De la carta a la acción 

Hemos visto cómo la Ciudad Educadora pro ... 
fundiza en la dimensión educativa de las diferentes 
políticas locales. Debe hacerlo, además, a partir de la 
interdisciplinariedad, la transversalidad y de nuevos 
modelos de gestión. Debe también saber contextua ... 
lizar en su propia realidad, cualquier propuesta pro ... 

• • p1a o a1ena. 
Para hacer posible esta tarea, son necesarias 

unas actuaciones previas, unas formas de organiza ... 
ción de los responsables municipales y unas estruc ... 
turas de participación, que cada ciudad debe de lle ... 
var a la práctica, con arreglo a sus características y 
especificidades. 
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• La escuela debe ser analítica, crítica, de .. 
, . . . . 

mocrat1ca, part1c1pat1va. 
• Demandando su lugar en la ciudad y res .. 

pondiendo a esta demanda. 

Los valores como el respeto, el civismo y la res .. 
ponsabilidad han de impregnar }a forma de vida de 
toda la escuela, incluyendo los diferentes espacios 
que la constituyen. Citando a Eulalia Bosch, 

''Las paredes de las aulas, los pasillos de las es ... 
cuelas, los patios y los comedores son espacios 
privilegiados de educación si son capaces de im ... 
pregnarse de todas esas formas de conducta que 
configuran la vida intelectual y que, escritas en 
forma de lista en un manual, no sólo no se pue ... 
den aprender sino que posiblemente pierdan 
buena parte de su sentido6''. 

Y la pedagoga Marta Mata opina que 

'' ... Uno de los grandes servicios que habrá he ... 
cho a la ciudad la institución escolar -sus maes ... 
tros, sus padres, sus alumnos, con la dinámica 
educativa generada internamente y rebosante 
en interpelaciones-, habrá sido el de inducir a 
la toma de conciencia, a la responsabilidad po ... 
lítica y al estilo de hacer ciudad en la escuela, de 
convertirla en Ciudad educadora7''. 

6 Bosch, E. Educación y vida cotidiana. Laertes, 2003, pág. 26. 

7 Mata, M. La Ciudad Educadora. Ajuntament de Barcelona, 
1990, pág. 244. 

La Asociación Internacional de Ciudades 
Educadores, AICE 

El movimiento de Ciudades Educadoras nací .. 
do en Barcelona con motivo del Primer Congreso 
Internacional (1990), se formalizó, en el año 1994, 
en la Asociación Internacional de Ciudades Educa .. 
doras, AICE. 

La AICE es una Asociación de gobiernos loca .. 
les. Reúne, hoy, cerca de trescientas ciudades ·de 

. 

treinta y tres países que comparten los principios de 
la Carta de las Ciudades Educadoras. 

La AICE nace con voluntad de internacionali .. 
dad y de solidaridad entre las ciudades y con el con .. 
vencimiento de que todas aprenden unas de otras. 

Las ciudades se comprometen al cumplimien .. 
to de los principios de la Carta de las Ciudades Edu .. 
cadoras y a establecer un diálogo permanente entre 
ellas, que estimule y posibilite el intercambio de ex .. 
periencias y actuaciones, así como el establecimien .. 
to de proyectos comunes. 

Estos intercambios y estas prácticas comparti .. 
das constituyen a su vez una base para seguir elabo .. 
rando un nuevo discurso. 



La AICE está formada por gobiernos locales, 
en una clara apuesta por la democracia y por el rol 
que éstos deben de jugar en el desarrollo de una Ciu .. 
dad Educadora. Es importante resaltar que la adhe .. 
sión a la AICE implica el acuerdo político de cada 
gobierno local, y debe de comportar un diálogo per .. 
manente con la sociedad civil. 

Las formas diversas de desarrollo y concreción 
del concepto Ciudad Educadora son tan distintas 
como diferentes son las ciudades; con ritmos y nive .. 
les de implicación propios, que tienen que ver con 
su propia historia, ubicación, especificidad y tam .. 
bién con su proyecto político. 

Las ciudades pertenecientes a la AICE se agru .. 
pan,, a su vez, en redes territoriales y en redes temáticas. 

Las territoriales responden a la necesidad de in .. 
tercambios en territorios y realidades más próximas. 

Las temáticas facilitan el diálogo, los intercam .. 
bios y el establecimiento de proyectos comunes a 
partir de las distintas acciones y programas desarro .. 
llados por las diferentes ciudades, referidos a deter .. 
minadas cuestiones. 

Con el fin de adelantar todo este trabajo, desa .. 
rrollamos los sistemas de comunicación dentro de la 

e i u dad es e d u e a d o r a 

AICE mediante un nuevo portal en Internet: www. 

edcities.org. Igualmente se hizo el ofrecimiento a las 
ciudades adherentes de disponer de su propia pági .. 
na Web, además de otras propuestas y posibilidades 
que faciliten el mutuo conocimiento entre las ciuda .. 
des y el establecimiento de proyectos y actividades 
comunes. ~ 

Con la misma finalidad, disponemos del Banco 
Internacional de Documentos de Ciudades Educado-
ras, que contiene tanto las experiencias que envían las 
ciudades, como una parte más documental -bibliogra .. 
fías, artículos, referencias u otros documentos con te .. 
máticas afines que puedan ser de interés-. 

La AICE desarrolla diversas actividades de for .. 
mación, encuentros territoriales y temáticos, partici .. 
pa en distintos programas internacionales, colabora 
con la UNESCO, la OEI y otras instituciones y orga .. 
niza, bianualmente, un Congreso Internacional. 

• 
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Las aportaciones realizadas en los diversos 
Congresos y actividades reflejan un amplio abanico 
de experiencias y prácticas, que han influido e influ .. 
yen notablemente en las políticas de las ciudades. 

El VIII Congreso Internacional tuvo lugar en 
Génova el pasado mes de noviembre y la propuesta 
temática fue: ''Otra ciudad es posible. El futuro de la ciu, 
dad como proyecto colectivo''. 

El IX Congreso tendrá lugar el año próximo 
en la ciu·dad de Lyon,_ bajo el lema ''El lugar de las 
personas en la ciudad'', concretado en subtemas 
como: la educación a lo largo de la vida; las relacio~ 
nes humanas en la ciudad; tiempos sociales y urba .. 
nos; la cooperación entre ciudades. 

Para terminar, déjenme compartir con ustedes 
una consideración: alguna voz ha opinado que la 
Ciudad Educadora es una utopía. En todo caso, 
Eduardo Galeano dice que las utopías sirven para 
avanzar. 

Sin duda, el camino hacia la consecución de 
una Ciudad Educadora es largo; pero es, a la vez, es .. 
timulante y positivo, y deberá ser trazado y recorrido 
por todos: gobiernos locales y sociedad civil. 

Se convertirá, así, en una demanda y una exi .. 
gencia de los ciudadanos; en un logro sin retorno, 
como se expresa en la Carta de Ciudades Educado .. 
ras: '' ... Se afirma, pues, un nuevo derecho de los habitan, 
tes de la ciudad: el derecho a una Ciudad Educadora''. 
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