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¿ruede la ciu
dad como es
tructura física 
enseñar algo al 
futuro ciudada-
no? ¿Es la vida 

urbana una escuela? ¿ruede la 
enseñanza formal aportar algo 
a la ciudad y a la vida urbana? 
Estos y otros interrogantes sur
gen en el intento por describir, 
en un texto breve, algunas de 
las relaciones existentes y posi
bles entre la ciudad v la ''escue-
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la'', entendida ésta como todo 
el sistema de escolaridad que 
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ocupa a la persona desde su in
fancia hasta su edad adulta, o, 
como la definiera I van Illich, ''el 
proceso total de atención a un 
curriculum obligatorio, relacio
nado con maestros y determi
nado por edades''. 1 

El ''ciudadano'' es, por defini
ción, un ser educado para en
tender la ciudad, para habitarla 
y para interactuar de diversas 
maneras con otros ciudadanos 
en aquello que se llama ''vida 
urbana''. Una parte importante 
de la educación del ciudadano 
no se localiza en ese curriculum 
obligatorio, más aún, a veces ni 

• • s1qu1era se propone como tema 
propio de la educación formal. 
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l. Illich, Ivan. Deschooling Society. Harrow Books, New York, 1972. 
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La experiencia cotidiana de la 
vida familiar, de la vida escolar 
y de la vida urbana ''enseñan'' 
muchas de las actitudes e incul
can muchos de los valores que 
caracterizan a los habitantes de 
una ciudad. La educación for
mal presupone que sus conteni
dos contribuyen a esa forma
ción, sin necesariamente verifi
car ese supuesto. 

Una de las experiencias vitales 
de la infancia es el reconoci
miento del entorno. A partir de 
esa experiencia se construye el 
entendimiento temprano de la 

u d a 

ciudad y se desarrollan los sen
tidos de seguridad (o inseguri
dad), confianza (o desconfian
za) y aprecio (o desprecio) por 
la ciudad. La experiencia com
bina componentes positivos y 
negativos en diversa proporción, 
de acuerdo con las condiciones 
en las que la persona crece, con 
las características de la vida ur
bana en que se integra y con la 
forma como esa experiencia es 
orientada por otros, sean ellos 
los padres, los maestros u otras 
personas influyentes. La educa
ción formal trabaja usualmente 
sobre un ciudadano cuya forma
ción se lleva a cabo fuera de las 
aulas y puede reforzar, neutrali-
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zar u ofrecer alternativas de en
tendimiento a aquello que se ad- .• 
quiere a través de la experiencia 
directa. Los educadores pueden . 
así contribuir a fortalecer esos 
sentidos de confianza, seguridad 
y aprecio por la ciudad, siem
pre y cuando ellos mismos los 
posean. 

La experiencia del espacio pú
blico desempeña un papel muy 
iinportante en la formación del 
futuro ciudadano como parte de 
la construcción y valoración del 
sentido de lo público. A través 
de la experiencia del espacio 
público se percibe la ciudad 
como un lugar amable o agresi
vo, como un espacio de liber
tad o, por el contrario, de res
tricciones )' vetos. La mirada a 
la ciudad a través del recorrido 

' la permanencia y el disfrute del 
espacio público ~a lugar al es
tablecimiento de una relación de 
empatía con el entorno urbano, 
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traducible en la confianza la 
' seguridad y el aprecio deseables 

en el ciudadano. 

El espacio público es naturale
za bosque, parque y arqui
tectura calle y plaza . El 
sentido lúdico del parque se 
complementa con el sentido cí
vico de la calle y la plaza. Dis
frutar la ciudad quiere decir 
apropiarse placentera1nente de 
la naturaleza y de la arquitectu
ra dentro de un espíritu de res
peto. Esto se adquiere viviendo 
esa experiencia sin prejuicios ni 
temores. La orientación de la 
experiencia infantil permite es
timular la mirada abierta y des-
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prevenida a la ciudad con las 
necesarias prevenciones y cuida
dos requeridos por la infancia. 

Asociada directamente al senti
do de lo público está la necesi
dad de movilidad en la ciudad 
y ésta se traduce directamente 
en la relación del futuro ciuda
dano con los medios de trans
porte de que dispone para des
plazarse en la ciudad y especial
mente con el transporte públi
co. Las facilidades u obstáculos 
para movilizarse contribuyen a 
afirmar o reducir el sentido de 
libertad de la persona, con los 
componentes ya mencionados 
de confianza, seguridad y apre
cio por la ciudad. Es diferente 
el sentido de apropiación de 
quien se siente con posibilidad 
de utilizar un sistema eficiente 
y seguro de transporte público 
de aquel que se ve obligado a 
desplazarse únicamente en un 
automóvil privado, a pesar del 
aparente privilegio que esto 
pueda ofrecer. Lo público es un 
dominio social y de interacción 
entre ciudadanos. El automóvil 
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privado segrega y reduce esa 
interacción al roce, poco ami
gable, entre vehículos. 

Caminar, curiosamente, no fi
gura usualmente entre los me
dios de transporte propios de 
u.na ciudad. Hoy puede ser con
siderado necesidad, salud o de
porte, pero se ha olvidado como 
una de las maneras potencial
mente más agradables de ir de 
un sitio a otro, guardadas claro 
está las distancias del caso. Un 
ciudadano que camina no sólo 
va de un sitio a otro sino 
que percibe la ciudad a su esca
la de peatón, se encuentra con 
desconocidos, siente la textura 
de la arquitectura. El ''enseñar 
a caminar'' en la ciudad permi
te que el futuro ciudadano se 
dé cuenta de que puede mover-
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se por sí mismo, con las restric
ciones y cuidados que su edad 

• requieren. 

La ciudad como estructura físi
ca es un ''texto'' en el que se 
pueden leer la historia, la me
moria y los modos de habitar. 
El proceso de aprender a leer la 
ciudad se inicia desde muy tem
prano y puede ser interminable, 

• I pues siempre se encontraran 
nuevos elementos, nuevos ma
tices, nuevas interpretaciones. El 
aprecio por la ciudad se cons
truye con base en esa lectura, 
en la que los significados de los 
espacios y de los edificios co
bran valores diferentes en la 
medida en la que el ciudadano 
se desarrolla como persona pen-

sante. El ''habitar'' no consiste 
únicamente en residir en un 
lugar, sino en entenderlo y dar
le significado personal. 

La lectura temprana de la ciu
dad, orientada debidamente, 
conduce a dotar de un sentido 
''histórico'' a la vida urbana. El 
saberse parte de una ciudad que 
alberga y valora recintos del pa
sado, el saberse parte de una 
memoria urbana, el asociar las 
imágenes de los espacios con la 
hístoria y la memoria de la ciu
dad, contribuye a formar en el 
c!iudadano el sentido de aprecio 
por su ciudad. Desarrolla, ade-

, • • I I • mas, una apreciacion estetica, 
sensible, de los espacios urba-
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nos y de sus edificaciones. El 
disfrute de la ciudad aprovecha 
esa valoración estética como 
parte del sentido lúdico de la 
vivencia cotidiana. 

El entendimiento de los modos 
de habitar hace parte de esa 
formación ''informal'' del futu
ro ciudadano. Ese entendimien
to se elabora a partir del pro-

• 

pio modo de habitar de la per-
• sana y c.ont1ene por una parte 

la valoración o el rechazo a ese , 
modo y por otra la formación 
temprana de expectativas acer
ca de un mejor modo futuro de 
habitar. Los modos de habitar 
la ciudad son diferentes, tiene 
que ver con las condiciones 
urbanísticas y arquitectónicas de 

• 
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las viviendas, con lo que ofrece 
la ciudad como apoyo a la exis
tencia cotidiana, con lo que se 
tenga como imagen de un 
''buen vivir''. Es difícil evaluar 
la propia experiencia habitacio
nal sin compararla con los mo
delos que se exhiben como idea
les para ese bienestar. La satis
facción no deriva únicamente de 
un presente aceptable, requiere 
una proyección de ese presente 
hacia el futuro. La satisfacción 
o insatisfacción familiar se tra
duce en la formación temprana 
de una conciencia habitacional 
que incluye necesariamente todo 
lo que la ciudad ofrece como 
complemento de la vivienda: 
lugares para el deporte, para el 
conocimiento, para la medita-
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ción, amén de aquellos servicios 
sociales que, a fines del siglo 
XX son parte de una sociedad 
organizada: salud, seguridad 
social, comunicaciones, etc . 

La calidad de la vivienda y de 
su dotación, la calidad del ba
rrio y de su equipamiento, la 
calidad de la ciudad y sus servi
cios comunales·, todo ello inci
de en la formación de la noción 
de habitar en el futuro ciudada
no, aparte, como ya se dijo, de 
las comparaciones inevitables 
con la manera como otros vi
ven, como otros se apropian de 
la ciudad. En una sociedad ba-
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sada en la competencia, la no- nes. De ahí la importancia de 
ción de habitar está sujeta a trabajar con la ciudadanía del 
toda suerte de presiones e in- presente como una manera de 
fluencias que pueden conducir influir en el futuro de. la ciudad. 

. . f; . / 
a una perpetua insat1s_¡.;,!~,~:~~·g_t··;··"'''·;r:·",,.'_i~~mo se ha planteado previa-

~:·:éá~ .. ..,_ --~ :-!.;-::·:·· .••• •·• ·.'· ':-'·"·''~·:'::.\··,:.:::''~ •••• _ .. ,, ..... ~;,.,\.,. • ,\ -_,,-·:J~ :+::::.: ': ····".·:.;;; •.; ,. - ,. .,.,,. -

La experiencia u.~,p~~'a;t.JtI:eh un.~ ··: !Ile°í1~':,t":';'~!n,!J.chas de las cosas 
ciudad como ~~q~'.~Iei'. es difícil y . mehcio~ad~~;.~:~-? se aprenden en 
está rodead.,9:~;~IP~: Girc11nstancias l.a. :.,~scuela, §O'~},iJ:!1;;}rte del apren
de agresiV;:~§l<l .;·'y de V:i~glencia. - di.~~J.~t(\s:l~li' . C.il;Jd~~~\p.o como ser 
La actit~~f,~fi1~,,_ la ~-ayoria de los s~.~~"J~,/~<-t:2,mo' p~##~~ipe de una 
bogota1l~~ ' cll p+0.~~f:lr&,e i~ · .. 1~ ~'~~Wii::t ~~.esc\:iei~~~:,como tal, 
f ormac~gp 'de ~HFu~gS:··t:'~~~ií~&}at ·,~.:··r~p'J.l.e.·~~· ~P·~ll~-fifiarse q::]~erjudicar
nos ii~áe· . ei{~-:~.~~fit~r'.·:~ros·~;.r~s:é'nti- s·~·;;'.~()g•f'"fQ.~?;.f~;~fes:ultaYá.~s de ese , P~ q~~ .; fp ·;i;F.~,:!~ ... ;.·.~t::'+'~+;;., .. _ ¿re .··· ::r ·;;·::·.,,-:.•;:·\ ... ~,, •.. ·· .. · ... t:./·.: ... - . ¡./y .. ;:~: 

gurida~ .. i .. Iy {desprecio Rior la ciu- ··· ~q~~~~;i'.~rr:irJ.'.,~~ud~daff~;~ o puede 
dad quf~0;~c.tnal~ .. ~:51t~ ·ipros.~eran ::,• ''t.¡i.;~~~~~~~~~~~~!e ª·e ·e~lJ~t.~i~: Para apo- •· 
De ahíli,ifu.'pofl.in~tl~e "edül,;•t¡~llGJ:~il\l,;., ·.~01~ ,t~Stesario in
car'' a los ciNdada.nól"~~iiJ2ara· .. gite .. ,.,.,,,~t'elitrtt:·::&I:a~í,riat-tiras ¿¡_~gf1.e lleven tí-

:·t,. .... •. ":'.<~~;x-~ ·~~f' ~'P'· · t '~: ~ 1~~'.é.~?.t¡,/,:'~;[(\~i~~'j'ft{2i'+: ·; '"·~ ,,, ·." .. :"'i ,itffSJ·~~rJf' • 
ellos a su v~~ tra:n~m·t~~n ····senr1- ~):t!i-~$~-~?~~'eo,µio _ ef~1~''):ffe la an t1gua 
dos más po§:Í'~~~~ps .... a sus y:a~scen.0;;. · .... i?:-~'Sfu~caeión--':"9~~~~~''. También es 
dientes. Lo iR~~'.~~Q,:[ s.9ndhci,ríá .· ·pÓ'sib·le 1ir~g6'fier maneras inno-
fácilmente a una";.'.~Q~é'l\!.1i~lR!! ... -de .: ....... Y·ª'~or~§.J;~~;:·af~1"-

0

···conducir al niño y 
tipo fatalista: una b{iena ··@l~~~~t ... ;~;~; .... ;·.~¡·;~1}1~€f6I'escente hacia un enten-

danía forma buenos ciudadanos dimiento mejor de, .. !~2,."11S .. Q~~'~t~n 
y una ciudadanía deficiente o del s~E::' ... ~·~M~j·-~~t~Jª~~;~~~z;;:·~~~~t~
insatisfecha propaga sus senti- chos y deberes y, sobre todo, de 
mientas a las nuevas generacio- su responsabilidad con la ciudad. 
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