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Resumen 

La ciudad es un espacio geográfico en donde existen interacciones que permiten intercambios de 

conocimiento, por ello, debatir la inclusión de la educación como variable de planificación urbanística 

para construir ciudades inclusivas y sostenibles socioeconómicamente es trascendental. Con base en la 

noción de Proyectos Educativos de Ciudad desarrollada y aplicada en Europa como herramienta de 

planeamiento participativo para construir  ciudadanía, además, aplicando los principios metodológicos 

de la Investigación-Acción-Participación (IAP); este trabajo realiza un diagnóstico educativo, cultural, 

de violencia y un análisis de la segregación socioeconómica del área de estudio y por último valora el 

Proyecto Educativo de la Comuna 7 con el fin de establecer los lineamientos para construir un nuevo 

Proyecto Educativo Ciudad en la Comuna 7 de Barrancabermeja 

Palabras claves: Ciudades educadoras, proyecto educativo de ciudad, urbanismo participativo, 

educación, Barrancabermeja. 

Abstract 

The city is a geographic space where interactions enable the exchange of knowledge, therefore 

including education as a urban planning variable to build socioeconomic inclusive and sustainable 

cities is crucial.  This work develop an education, cultural, violence diagnostic and socioeconomic 

analysis of segregation of the study area, according to the notion of City Educative Projects  developed 

and applied in Europe as a tool of participatory planning to build citizenship and applying the 

methodological principles of Participatory Action Research (PAR). And finally, it values the Educative 

Project of Comuna 7 to establish procedures oriented to create a new City Educative Project in Comuna 

7 of Barrancabermeja. 

Key Word:  Educating cities, city educational project, participatory urbanism, education, 

Barrancabermeja 
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Glosario 

CE: Ciudad Educativa 

PEC: Proyecto Educativo de Ciudad 

PECI: Proyecto Educativo de la Ciudad de Barrancabermeja 

PECO: Proyecto Educativo Comunal 

PEI: Proyecto Educativo Institucional 
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Introducción 

 

 

Motivaciones 

Siendo la única economista de la primera corte de la Maestría en Ordenamiento Territorial,  

quien presenta esta tesis enfrentó desde el inicio el reto de plantear un proyecto de investigación 

que, por un lado, respondiera a los nuevos conocimiento sobre la planeación y ordenamiento del 

territorio adquiridos, y por otro, no se alejara mucho de la disciplina científica y la trayectoria 

laboral que la llevaron a matricular el programa; pero además, representara un aporte a debates 

donde eran protagonistas los arquitectos, que constituían la gran mayoría del curso. Otra de las 

preocupaciones era que el resultado de la investigación aportara algo al territorio donde se formó; 

que no se convirtiera en un libro más de la biblioteca.   

La respuesta a esas inquietudes apareció una de las madrugadas de miércoles en las que asistía 

a la Mesa de Excelencia Educativa de Barrancabermeja. Allí concurría como delegada del Centro 

de Estudios Regionales del Magdalena Medio, representante del sector privado de la ciudad en 

este espacio.  En ese momento se discutía sobre cuál podría ser el modelo educativo pertinente 

para la ciudad de Barrancabermeja. Inicialmente solo se hablaba de los currículos académicos pero, 

de la mano del consultor encargado de construir dicho modelo, se entendió que la educación 

permea todas las áreas, todos los sectores y a todos los actores de la ciudad, por ende se comenzó 

a hablar, ya no del ñmodelo educativoò, sino del, ñModelo Educativo Integral de 
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Barrancabermejaò, que para facilidad del lector se nombrará en esta tesis como ñProyecto 

Educativo de Ciudad (PECI). 

Con esta claridad, la autora inicia la construcción de su protocolo de investigación, haciendo 

una búsqueda bibliográfica sobre el tema. Encuentra que, previo a los debates que estaban teniendo 

lugar en la Mesa, ya se había tenido en Barrancabermeja una experiencia comparable: el Proyecto 

Educativo Comunal de la Comuna 7, que para facilidad del lector se nombrará aquí como PECO.1 

Aprovechando la cercanía a algunos de los líderes sociales que hicieron parte de su construcción, 

encontró que en ese momento se estaba pensando hacer una revisión y reestructuración del mismo, 

dado que ya no era vigente y muchas de las acciones planeadas no se habían ejecutado, ya sea por 

falta de recursos o por falta de gestión y liderazgo.  Fue un momento crucial: la motivación de 

aportar a la discusión terminó convenciendo a la autora de la necesidad y utilidad del trabajo.  

Otra motivación importante reside en que, la relación entre educación y ciudad, entre 

políticas/estrategias educativas y políticas/estrategias urbanas, es todavía un tema poco explorado 

ðcomo dejan ver diversos documentos de la UNESCO a los que se hará referencia 

convenientemente a lo largo de este textoð, a pesar de que en los últimos dos decenios ha existido 

un movimiento dentro del urbanismo participativo que lo vindica: el Movimiento Ciudades 

Educadora. Este vacío debe llenarse, y a ello van los granitos de arena que aquí se aportan.  

Atendiendo a lo anterior, la investigación se orientó a debatir la inclusión de la educación como 

una variable de la planificación urbanística en aras de construir ciudades inclusivas y sostenibles, 

social y económicamente; ciudades que reduzcan la desigualdad e impulsen la productividad y 

                                                 

 

1 Parece conveniente insistir en que las siglas PECI y PECO no fueron utilizadas originalmente: serán empleadas en 

esta tesis por facilidades de comunicación. Si se usó en cambio, la sigla PEC para hacer referencia al Proyecto 

Educativo Comunal de la Comuna 7, pero esta sigla será empleada en el presente trabajo para referir los Proyecto 

Educativos de Ciudad en términos generales. 
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competitividad. De ahí el interés por resaltar la existencia de brechas educativas, segregación 

social y económica, prestación diferencial de los servicios públicos, la falta de oportunidades 

laborales y de educación para el trabajo; y también, por analizar cómo el PECO ha contribuido y 

puede contribuir en su nueva etapa, a lograr esa ciudad ideal. 

 

 

Antecedentes 

La ciudad de Barrancabermeja, ubicada en el departamento de Santander, se ha caracterizado 

desde su conformación por los marcados desequilibrios funcionales de su estructura socio-espacial: 

las comunas 1 y 2, que alojan solo el 24,6% de la población urbana del municipio, concentran los 

principales equipamientos educativos, de salud, y financieros, dejando desprovistas a las restante 

cinco comunas (Estupiñan Paez, 2013), que por demás concentran los mayores índices de pobreza 

(López, 2007). En el caso de la Comuna 7, ubicada en el suroriente de la urbe, la situación social, 

ambiental y económica ha permanecido en la línea de lo inhumano, mostrando indicadores 

neurálgicos en términos ambientales, económicos y sociales, destacando de modo particular la 

violencia asociada a la presencia durante muchos años de enfrentamientos entre las guerrillas de 

la FARC, grupos paramilitares y el ejército.  

Precisamente esta situación motivó que, hace aproximadamente un decenio, la ciudadanía de la 

Comuna 7 iniciara un proceso de empoderamiento. Los primeros registros de esta dinámica datan 

de 1998, cuando las Juntas de Acción Comunal (JAC), a través de la concertación, lograron 

posicionarse como mediadores del conflicto acaecido en el territorio, y luego, como planeadores 

de la transformación, participando entonces en el diseño de espacios, el trazado de calles y redes 

de servicios públicos, así como la obtención de viviendas y acuerdos en pro del desarrollo 
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comunitario (CDPMM, 1999) teniendo como bandera la educación. De ese accionar ciudadano 

emergieron los acuerdos, entre la comunidad, los grupos al margen de la ley y la empresa privada,  

que permitirían constituir el Grupo Gestor, que desde entonces ha liderado importantes procesos 

socio-espaciales. 

El Grupo Gestor estaba compuesto por líderes sociales ïentre ellos, maestros de la comuna, 

presidentes de las Juntas de Acción Comunal (JAC) y otros ciudadanosï y luego se amplió con la 

entrada de Organizaciones no Gubernamentales (ONG) ïla Corporación Desarrollo y Paz del 

Magdalena Medio (CDPMM) ï, la Iglesia y algunos representantes de la empresa privada y el 

Estado; e incluso organismos internacionales, como la Unión Europea (Molina, 2008b). El Grupo 

Gestor ha sido responsable de importantes acciones, como el proceso participativo que condujo a 

formular la primera versión del Plan Parcial de la Ciudadela Educativa de la Comuna 7 y el 

Proyecto Educativo Comunal (PECO), ambos en el año 2001, y también la revisión de dicho plan 

en el año 2007, sugerida por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) municipal del año 2002 

(Molina, 2008b). La Ciudadela Educativa y el Proyecto Educativo Comunal se vieron en su 

conjunto como herramientas indispensables para alcanzar el cambio socio-espacial deseado en un 

principio por lo líderes gestores.  

En última instancia, el Proyecto Educativo Comunal es comparable con un mecanismo 

empleado para materializar la corriente teórica de Ciudades Educadoras, tendencia internacional 

del urbanismo participativo contemporáneo, surgido en España durante la década de 1990, y 

extendido paulatinamente por Europa y otras regiones del mundo hasta la actualidad (Roig, 2007): 

el Proyecto Educativo de Ciudad (PEC). Esta herramienta de planificación estratégica realizada de 

forma colegiada, parte de aceptar que la educación permea a los seres humanos a lo largo de todas 

sus vidas, y por ende, traspasa las barreras de la escuela.  Un PEC está orientado a la acción y es 
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un espacio de dialogo y trabajo conjunto que busca el compromiso del Estado y los ciudadanos 

(Ramos Fernández & López Atrio, 2013).  

El Proyecto Educativo de Ciudad (PEC), ha tenido expresiones en Colombia en ciudades como 

Medellín, Cartagena, San Gil entre otras.  A pesar de ello, las revisiones preliminares a los efectos 

del presente trabajo, no permitieron establecer relaciones entre aquel movimiento internacional y 

los orígenes del Proyecto Educativo Comunal (PECO); quiere decir, no parece que hubiera 

conocimiento en Barrancabermeja sobre la experiencia española de los años noventa; cuestión 

comprensible en tanto que, en últimas, los procesos de globalización económica y mundialización 

de la cultura hacen que aparezcan problemas y soluciones semejantes en contextos muy diversos.  

La presente investigación que se circunscribe al ámbito de análisis del ordenamiento del 

territorio, pero teniendo como eje articulador la educación, busca hacer una contribución a la actual 

discusión que tiene CORCEDIC, espacio de discusión de la comunidad de la Comuna 7 y quien 

ha mantenido la filosofía del Proyecto Educativo Comunal (PECO), sobre la prospectiva del 

proceso. Para ello, se construye una propuesta de lineamientos para la revisión e implementación 

del nuevo proyecto educativo de la Comuna 7 a través de cuatro acciones; el análisis de las 

relaciones entre los procesos culturales, educativos y de violencia; el estudio del ordenamiento del 

territorio y su relación con los equipamientos urbanos educativos; la identificación de las lógicas 

de ocupación y ordenamiento del territorio tanto histórico como actual; y el diagnóstico cultural, 

educativo y de violencia de la Comuna 7 de Barrancabermeja. 
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Planteamiento del problema 

El problema científico que aborda el presente trabajo, reside en la necesidad de formular un 

nuevo Proyecto Educativo para la Comuna 7 que sustente la formulación de herramientas de 

planificación, pues la efectividad de las existentes no ha sido la esperada. Las políticas públicas y 

estrategias planteadas en el POT y el Plan Parcial, que buscaban disminuir los desequilibrios socio-

espaciales y la segregación negativa, no han dado grandes resultados. Tal situación abre 

interrogantes sobre la idoneidad de dichas herramientas; sobre si se necesita revisar su 

planteamiento y ajustarlas o es preciso construir nuevos instrumentos más acordes con la realidad 

actual. 

El Proyecto Educativo Comunal (PECO) originalmente elaborado, tomaba en cuenta la 

vocación rural del territorio y las características de sus pobladores, proponía conectar lo educativo 

con lo productivo haciendo énfasis en el desarrollo agropecuario. Sin embargo, dichos 

planteamientos hoy resultan obsoletos porque la comuna ha evolucionado de un modo distinto al 

deseado: su territorio es hoy un suelo de expansión urbana y se han consolidado las dinámicas 

entre la ciudad formal y la informal.  

De ahí la importancia de repensar el PECO. Por otra parte, se tiene que las proyecciones 

nacionales, departamentales y locales para esta localidad apuestan por desarrollar allí sectores 

económicos como la logística, la tecnología y el turismo, que difieren sustancialmente del carácter 

agropecuario inicialmente formulado.  
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Pregunta de investigación 

Lo descrito en la problemática hace que resulte válido abordar la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Qué características debe tener un nuevo Proyecto Educativo Comunal para 

responder a las circunstancias actuales y las proyecciones previstas para la Comuna 7? 

 

 

Justificación  

La interrogante sobre si debe cambiarse primero el ambiente construido para mejorar la 

sociedad o debe actuarse primero sobre esta última para cambiar a aquel, ha dado lugar a un 

distendido debate dentro de los estudios urbanos. Dicho de otro modo: la pregunta sobre si 

planificar para educar o educar para planificar ha sido formulada repetidas veces. Podría decirse, 

es un dilema que existe desde los propios orígenes del urbanismo y el ordenamiento territorial 

como disciplinas modernas en el siglo XIX. Sin embargo, en la actualidad tal dicotomía parece 

haber sido superada, sobre todo porque la práctica del urbanismo moderno no ha conducido a 

resolver lo uno ni lo otro: hoy se habla del aumento tanto de los problemas urbanos como de la 

falta de educación ciudadana. En ese sentido, existe hoy un creciente reconocimiento de la 

complementariedad de ambos procesos, resultado de décadas de trabajo.  

La pertinencia de la investigación que aquí se presenta se justifica desde un punto de vista 

social: el Proyecto Educativo Comunal (PECO) de la Comuna 7 de Barrancabermeja sigue siendo 

una meta de los actores sociales de dicha localidad, existe una necesidad social de dicho proyecto. 

Del mismo modo, está como condicionante el hecho de que la Ciudad está trabajando, desde la 

Mesa de Excelencia Educativa, por implementar el PECI DE Barrancabermeja; quiere decir, que 

el PECO podría nutrir esa labor.  
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Por otra parte, desarrollar el trabajo es beneficioso en términos de divulgación científica, pues 

todavía no existe suficiente conciencia sobre la mutua influencia entre la ciudad y la educación, 

entre las políticas de planificación urbana y las políticas de educación. Mucho menos existe un 

conocimiento de la importancia de formular Proyectos Educativos de Ciudad como el punto de 

partida para definir políticas, estrategias, planes y proyectos para la intervención en el ambiente 

construido, estrategia que hace parte de una tendencia contemporánea dentro del urbanismo 

participativo 

 

 

Objetivos 

Atendiendo a las motivaciones, los antecedentes, la problemática y la pregunta de investigación, 

se definieron los siguientes objetivos con sus consecuentes tareas de investigación. 

 

 

Objetivo general. 

Definir una propuesta de lineamientos para un nuevo Proyecto Educativo de la Comuna 7 en 

Barrancabermeja 

 

 

Objetivos específicos 

¶ Explicar la pertinencia de los Proyectos Educativos de Ciudad como herramienta de 

planeamiento urbano-territorial. 

Tareas de investigación 
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V Identificar las problemáticas generales a las que se enfrenta el planeamiento urbano-

territorial contemporáneo 

V Explicar la relación entre los procesos educativos y los procesos urbanos. 

V Analizar la experiencia del movimiento Ciudades Educadoras y los Proyectos Educativos 

de Ciudad 

¶ Caracterizar la situación actual de la Comuna 7 de Barrancabermeja 

Tareas de investigación 

V Diagnóstico de Barrancabermeja 

V Exponer los aspectos generales de la evolución de la Comuna 7  

V Caracterizar la situación social, económica y cultural actual de la Comuna 7 

¶ Valorar el Proyecto Educativo existente en la Comuna 7 de Barrancabermeja 

Tareas de investigación 

V Explicar el proceso de formulación del Proyecto Educativo de la Comuna 7 

V Caracterizar el Proyecto Educativo de la Comuna 7 

V Comparar el Proyecto Educativo de la Comuna 7 con las necesidades locales y la 

experiencia internacional de los PECI 
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Marco referencial 

 

 

Capítulo 1. Proyecto educativo de ciudad: una herramienta de planificación 

participativa para un mundo urbanizado en crisis. 

La ciudad es la realización humana más compleja, la 

producción cultural más significante que hemos recibido 

de la historia. Si lo que nos distingue del resto de los 

seres vivos es la capacidad de tener proyectos, la ciudad 

es la prueba más evidente de esta facultad humana 

(Borja & Muxí, 2003 en Bertrán, 2006) 

 

 

1.1. Aprender hoy para equilibrar un mundo en crisis 

 

 

1.1.1. Un mundo urbanizado en crisis   La humanidad vive actualmente un proceso de 

constante crecimiento alrededor de asentamiento urbanos, y por tanto, habita un mundo de 

aglomeración generalizada (Brenner, 2013). A este respecto, el Programa de las Naciones Unidas 

para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) habló, en la década de los noventa de la llegada 

de una ñera urbanaò generada por el r§pido crecimiento de la población mundial en las ciudades 

(1996), hoy, ®sta ya ha ocurrido; pues el planeta se ha urbanizado ñm§s r§pidamente de lo que 

señalaba en 1972 el Club de Roma en su informe, marcadamente maltusiano, Los límites del 
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crecimientoò (Davis, 2007: 13; en Farrés, 2013).  

Este proceso de urbanizaci·n global ocurre de forma vertiginosa en el ñTercer Mundoò, donde 

se concentra la inmensa mayoría de las megaciudades marcadas aquí por la presencia de «áreas 

urbanas hiperdegradadas» (ONU_Habitat, 2003). Estas áreas, conocidas según sea el sitio como 

asentamientos, villas miseria, barracas, ranchitos, chavolas, bidonvilles, favelas, slums, ciudades 

perdidas, shantytowns, etcétera, suelen contrastar con «un skyline de rascacielos de cemento, acero 

y vidrio cuyos cimientos físicos y culturales están basados en la necesidad de arrasar una gran 

parte de la ciudad tradicional» (Magnaghi, 2011:53; cit. en Farrés, 2013, p.26). 

 

 Crecimiento de la población mundial según World Urbanization Prospects. The 

2001 Revision.  

Fuente: Davis (2007) 

Acompañando lo anterior se vislumbran tendencias globales de homogeneización y pérdida de 

identidades, aspecto no del todo aceptado por la comunidad profesional de la arquitectura y el 

urbanismo (Farrés & Matarán, 2014). Bajo este panorama, se puede afirmar que no existe 

uniformidad en la acepción del hecho urbano y en los modelos de las aglomeraciones y que, ñcada 
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ciudad es el resultado de la confrontación y la complementariedad de las diversas ciudades que 

viven y se desarrollan en el interior de cada urbeò (Bertran Coppini, 2006, pág. 10). 

En este contexto, considerar las urbes como espacios donde existe interacción entre la 

ciudadanía pero a la vez se exaltan las divergencias, y por ende, existen beneficios al vivir en ella, 

est§ siendo amenazada por ñla ausencia de pol²ticas que aborden la desigualdadò (ONU, 2016, pág. 

141), pues la ciudad ha tornado en ñun espacio de conflicto, desorden e inseguridad, donde la 

diferencia se convierte en un elemento peligroso que requiere ser excluido o segregadoò (Bertran 

Coppini, 2006, pág. 10). Al respecto  ONU citando a (ONU-Hábitat, 2009a) dice que existen 

factores espaciales como la expansión urbana y la discriminación en materia de barrios; y factores 

sociales como el aburguesamiento de los barrios de escasos recursos y la segregación en función 

de raza, sexo e identidad, que ñdividen a sus habitantes en funci·n de la riqueza, la accesibilidad 

y los privilegiosò  (2016, pág. 141) y consolidan una imagen de ciudad fragmentada y desprovista 

de elementos protectores.  

Consecuente con lo anterior, la ciudad contemporánea parece alejarse de su rol tradicional en 

la personalización social del ser humano (Borja J. , 2003a), en la medida que existe una tendencia 

a los espacios de anonimato (Auge, 1992). Por tanto, uno de los desafíos primordiales que debe 

enfrentar la ciudad ïo si se quiere, el diseño urbano y territorial- es la formación permanente de la 

ciudadanía, logrando que ciudadanas y ciudadanos participen en la transformación de la ciudad 

(Bertran Coppini, 2006), a través de valores (Bertran Coppini, 2006), ñcomo la tolerancia, la 

solidaridad, el respeto, y la libertad, en donde se respete la diferencia y la interculturalidad de sus 

habitantes y sean sujetos asertivos en la resolución de conflictos y en propender por una 

convivencia arm·nica.ò (Aristizabal Pabón & Castellanos, 2017) 
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Pero no todo está perdido, como indica (Subirats J. , 2003a), porque si bien la ciudad 

contemporánea es s²mbolo ñde inseguridad, de anonimato, de despersonalizaci·n de las relaciones 

y de los intercambiosò, todavía siguen siendo sin·nimo ñde libertad, de aceptación de las 

diferencias, de vivir en sociedad con muchas oportunidades y alternativas de trabajo y ocioò (pág. 

222) 

 

 

1.1.2. Tres grandes retos de la educación en el siglo XXI    Encontrar el equilibro frente 

a lo reseñado requeriría necesariamente de la educación, pero no en su concepto tradicional, 

dado que resultaría por sí sola ineficiente más aún en la sociedad globalizada de la llamada ñera 

de la comunicaciónò.  Así lo recogen diversos documentos promovidos por la UNESCO, desde 

el conocido Informe Faure, Aprender a ser. La educación del futuro (1972), pasando por la 

Declaración Mundial sobre Educación para Todos de la Conferencia de Jomtien, en Tailandia 

(1990) y La educación encierra un tesoro (1996) ð conocido como Informe Delorsð, hasta 

los más recientes informes, Replantear la Educación. ¿Hacia un bien común mundial? (2015) y 

La educación al servicio de los pueblos y el planeta (2016). Cierto es también que dicha 

insuficiencia se ve contrarrestada en cierta medida por la multiplicación de las posibilidades de 

aprender, pues e la ñera de la comunicaci·nò, los saberes y experiencias de otras latitudes, lograr 

que niños y jóvenes lleguen a la academia con conocimientos previamente desarrollados. Como 

indica (Bertrán, 2006 citando a Subirats J. , 2003a). 

La escuela es hoy un agente educativo, aún muy significativo, pero uno más. Los impactos, 

las ofertas, las oportunidades educativas se plantean por doquier, y desde una gran 

multiplicidad de agentes. La fractura del automatismo formación-empleo, la necesidad de 
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diversificar y sofisticar los recursos educativos para acceder a un puesto de trabajo la 

mayoría de las veces temporal, junto con la crisis de los yacimientos de empleo más 

tradicionales y más clásicamente vinculados a la formación básica o primaria, han 

conducido a una situación de tremenda presión y confusión en las instituciones educativas 

(Bertrán, 2006, pág. 17) 

En efecto, la escuela clásica ligada entre otros procesos a la conformación de los Estados 

nacionales y la propagación del libro impreso, contrasta hoy con las dinámicas político-culturales 

transnacionales y el avance en temas digitales, que genera nuevas maneras de aprender, de 

transmitir conocimientos, de vivir, de relacionarse y hasta la forma en que se piensa, se es y se 

conoce. Como señala (Novoa, 2013):  

En gran medida, la revolución digital nos libera para la invención, para la creación, para la 

ñinteligencia inventivaò. La cuesti·n ya no es el conocimiento en s², sino la forma como 

nos apropiamos de él y como con él nos relacionamos, o de lo que de él hacemos, como lo 

transformamos. No hay crítica más fuerte de un modelo escolar que la que se apoya en las 

tres características del teatro moderno: lugar, tiempo y acción. La educación era llevada a 

cabo en un determinado lugar (el edificio escolar), durante un tiempo determinado (el 

horario escolar) y según una determinada acción del maestro (didáctica). Hoy esa trilogía 

está muy cuestionada. (pág. 32). 

De los mencionados documentos de la UNESCO, es destacable la continuidad de dos ideas: la 

importancia de la educación permanente, y la estrecha relación que se debe establecer entre la 

educación y el marco físico de la vida humana.  
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1.1.2.1. La educación permanente.  La noción de educación permanente fue fundamentada en 

el Informe Faure y persistió en la Declaración de Jomtien ðque vindicó la educación básica como 

un derecho fundamental de todas las personas, sin distinción de edades, y por tanto, la obligación 

moral de ofrecerla a las personas adultas que no la posean, lo que supone una ruptura con el 

esquema tradicional de la escuela (UNESCO, 1990) ð, y prevaleció en el Informe Delors. De 

hecho, este último indica: 

La educación durante toda la vida se presenta como una de las llaves de acceso al siglo 

XXI. Esta noción va más allá de la distinción tradicional entre educación básica y 

educación permanente, y responde al reto de un mundo que cambia rápidamente. Pero esta 

afirmación no es nueva, puesto que en anteriores informes sobre educación ya se destacaba 

la necesidad de volver a la escuela para poder afrontar las novedades que surgen en la vida 

privada y en la vida profesional. Esta necesidad persiste, incluso se ha acentuado, y la única 

forma de satisfacerla es que todos aprendamos a aprender (Delors, 1966, pág. 16). 

Para este autor, debe concebirse la educación un todo para la apropiación de conocimientos 

propendida por los sistemas educativos tradicionales en deterioro de otras maneras de aprendizaje; 

y establecer programas con nuevas políticas pedagógicas basadas en lo que considera los cuatro 

ejes de la educación a lo largo de la vida: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir 

juntos y aprender a ser.   A este respecto (Delors, 1966) dice que: 

Aprender a conocer, combinando una cultura general suficientemente amplia con la 

posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño número de materias. Lo que 

supone además: aprender a aprender para poder aprovechar las posibilidades que ofrece la 

educación a lo largo de la vida.  
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Aprender a hacer a fin de adquirir no sólo una calificación profesional sino, más 

generalmente, una competencia que capacite al individuo para hacer frente a gran número 

de situaciones y a trabajar en equipo. Pero, también, aprender a hacer en el marco de las 

distintas experiencias sociales o de trabajo que se ofrecen a los jóvenes y adolescentes, bien 

espontáneamente a causa del contexto social o nacional, bien formalmente gracias al 

desarrollo de la enseñanza por alternancia.  

Aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las formas 

de interdependencia ïrealizar proyectos comunes y prepararse para tratar los conflictos- 

respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz. 

Aprender a ser para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en condiciones de 

obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal. Con 

tal fin, no menospreciar en la educación ninguna de las posibilidades de cada individuo: 

memoria, razonamiento, sentido estético, capacidades físicas, aptitud para comunicar... 

(pág. 34) 

En opinión de (Bertrán, 2006), lo anterior se concreta en tres aspectos que fijan el futuro de la 

sociedad actual, la  

ñpermanente situación de novedad e improvisación; la versatilidad en el dominio de 

recursos y posibilidades de trabajo; [y la] necesidad de superar el concepto meramente 

económico de la educación (educación para la producción) para llegar a la educación como 

desarrollo integral humanoò (pág. 13).  
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Quiere decir que será necesario formar a las personas para evolucionar y adecuarse a un mundo 

de vertiginosos cambios2, lo que exige desarrollar ñcapacidades cognoscitivas en lugar de la 

adquisición de conocimientos construidos como si fueran situaciones definitivasò (Ramos 

Fernández & López Atrio, 2013, pág. 166).  

 

 

1.1.2.2. Estrechar la relación entre la educación y el marco físico de la vida humana  En 

cuanto a la conciencia sobre la mutua relación entre la educación y el marco físico de la vida 

humana, que aparece ya en el Informe Faure de 1972, el cual propuso sacar la educación de las 

aulas para trasladarlas a los espacios públicos de la ciudad (Bertrán, 2006, págs. 21-22), ha ido 

madurando en los informes La educación encierra un tesoro (1996), Replantear la Educación. 

¿Hacia un bien común mundial? (2015), y La educación al servicio de los pueblos y el planeta 

(2016). Estos documentos llaman a superar el divorcio que existe entre la planificación de la 

educación y la planificación de la ciudad, llegándose a apuntar la importancia a los efectos del 

cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. De hecho, el informe (UNESCO, 

Replantear la Educación, 2015) expone: 

Dada la naturaleza compleja y global de los desafíos urbanos, la educación y el aprendizaje 

a lo largo de toda la vida deben integrarse en la planificación urbanística. Constituyen un 

instrumento esencial para el desarrollo urbano sostenible. Al mismo tiempo, la 

urbanización y otros procesos relacionados con las ciudades han generado la necesidad de 

planificar debidamente el sistema educativoé 

                                                 

 

2 En constante desterritorialización, podría decirse en términos de Deleuze y Guatari (1987) 



PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO                  27 

éEl sector de la educación, en su sentido más amplio, está prácticamente ausente de los 

grandes debates sobre el desarrollo urbano centrados en la inclusión social y la 

sostenibilidad medioambiental. Si la educación no se integra en su planificación, es muy 

probable que estos objetivos no se logren. Al mismo tiempo, es fundamental que las partes 

interesadas en la educación y los dirigentes de las ciudades, como los alcaldes, realicen una 

labor más enérgica de sensibilización y liderazgo, de modo que la educación tenga voz y 

voto en los debates sobre el futuro de las ciudades. Además, es necesario que haya un 

mayor reconocimiento del papel de la educación en el desarrollo urbano transformador en 

lo relativo tanto a la educación formal como a otros tipos de educación (págs. 150-151). 

Los conceptos ñciudadò y ñeducaci·nò dif²cilmente puedan entenderse por separado. Existe 

entre ellos una relación que se remonta a los propios orígenes de la civilización humana. Piénsese, 

por ejemplo, en el rol desempeñado en los inicios de la cultura ïo las culturasï, por el abandono 

de la vida nómada y la formación de los primeros asentamientos humanos, proceso ampliamente 

explicado en los textos de antropología y sociología. Piénsese también sobre cómo el devenir de 

las ciudades se ve marcado por el proceso educativo ïo procesos- que transitan las personas. Como 

señala Montserrat Roig (2001): 

(é) El devenir de una ciudad va estrechamente ligado al proceso educativo por el que 

transitan las personas a lo largo de toda su vida. Proceso educativo entendido, como el 

aprendizaje de conocimiento y valores e instrumento fundamental a la hora de establecer 

relaciones y construir identidades. Es un proceso siempre inconcluso, de aprendizaje 

permanente, que se lleva a cabo a través de la relación con los demás y de ir resolviendo 

de manera autónoma aquellos avatares y conflictos inherentes al hecho de vivir (Roig, 

2007, pág. 9) 



PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO                  28 

Ambos conceptos quedan entrelazados por la política. Ha ocurrido así en las sociedades 

democráticas desde la polis griega hasta la actualidad ïcon sus conocidos límites en cada caso-. 

En dichos contextos la educación ha sido es vista como una propuesta en continua construcción 

que pretende desarrollar una mejor ciudadanía, más democrática. 

(é) y en consecuencia que las din§micas que genera su convivencia pueda garantizar 

ciudades más justas, más equitativas, más cohesionadas y en definitiva, más humanas. Al 

mismo tiempo, ser ciudadano pasa por participar en los asuntos públicos y crear los 

consensos necesarios para dar respuestas a los distintos retos que tiene planteados toda 

comunidad, garantizando así su buen gobierno (Roig, 2007, pág. 9) 

En ese sentido, es ineludible la necesidad de que exista una relación entre ciudad-política-

educación, demostrado ampliamente por los resultados del Informe sobre Democracia 2015, el 

informe del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos PISA 2015 y el Informe 

Mundial de Ciudades; en donde se evidencia que por lo general son los países más democráticos 

los que lideran al mismo tiempo los rankings de equidad en el acceso a la educación y de calidad 

de vida urbana.   

 

 

1.1.2.3. Apostar por lo público  Pero en la actualidad existe un creciente distanciamiento 

entre las instancias políticas y la ciudadanía, acompañado de un debilitamiento de la democracia 

(Roig, 2007). Todo ello se refleja en los derroteros por los que transita la educación, 

especialmente en su relación con lo público; por tanto, apostar por lo público es otro de los retos 

del nuevo paradigma educativo. 
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En su análisis de la emergencia del nuevo paradigma educativo, (Novoa, 2013) destaca la 

urgencia de concebir la renovación de la educación en espacio público, entendiendo esto en 

dimensiones que desbordan la noción físico-geográfica que suele manejarse en urbanismo y 

ordenamiento territorial. El autor destaca que la crisis de los sistemas nacionales de enseñanza ha 

dado lugar a reacciones, ñque buscan recoger o proteger a los niños en espacios privados, 

justificadas ora con argumentos sociales (ausencia de valores y violencia creciente en las escuelas), 

ora con argumentos acad®micos (ense¶anza deficiente y profesores mediocres)ò (pág. 32). 

Siguiendo a (Carnoy, 2000) y a (Gorard, Fitz, & Taylor, 2001), agrega que son reacciones con 

orígenes y motivaciones muy diversos pero coincidentes en combinar ñun individualismo asentado 

en ambientes familiares y religiosos con una lógica competitiva y de mercado se ha revelado muy 

poderosa e influyenteò (p§g. 33) complejizando las relaciones entre lo público y lo privado, 

desembocando ello en sistemas públicos que en aras de la diversidad de intereses privados, 

transitan hacia la flexibilidad y adaptabilidad. 

Al respecto Novoa (2013) propone renovar la educación como ñespacio p¼blico, democrático 

y participativo, en el marco de redes de comunicaci·n y de cultura, de arte y de cienciaò (p§g. 33), 

lo que exige cuestionar críticamente el modelo escolar pero también las formas de intervención 

del Estado en la educación. Citando a varias fuentes el autor agrega: 

se hace necesario reforzar la dimensión pública de la escuela pública, lo que obliga a 

reafirmar sus valores fundacionales ante la expansión internacional de una vulgata 

neoliberal que ve en el servicio público el origen de todos los males de la educación y en 

su privatización la única alternativa (Ravitch, 2010).  

Pero tal afirmación no debe ocultar la transformación de las formas organizativas que 

sirvieron en el pasado, y que ya no sirven: por un lado es necesario recrear la escuela como 
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espacio público de decisión colectiva, no aceptando los monopolios profesionales y 

burocráticos que la dominan; por otro lado, es fundamental que el Estado continúe 

asegurando, tal y como le compete, las condiciones para la dimensión pública de la escuela, 

sin que eso signifique un monopolio del Estado sobre el sistema nacional de enseñanza 

(Ball, 2012).  

Me parece imprescindible reforzar el espacio público de la educación, pero ello no significa 

mantener, tal cual, la organización de los actuales sistemas de enseñanza. Por un lado, me 

parece que la escuela debería abrirse a una pluralidad de iniciativas (locales, asociativas, 

cooperativas), desarrolladas en el marco de una narrativa pública de la educación, 

procurando evitar las tendencias burocráticas y corporativas, pero sin caer en una visión 

fragmentaria de los alumnos como clientes y de las escuelas como servicio privado 

(Castells, 1996; Touraine, 1992). , (Novoa, 2013, pág. 33) 

Si se analizan las ciudades contemporáneas, es fácil constatar que la complejización de las 

relaciones entre lo público y lo privado en términos de gestión educativa, educación mencionada 

por Novoa (2013), queda expresada en el marco físico: auge de colegios privados ubicados en 

locaciones distantes de las zonas residenciales, proliferación de sistemas de transporte escolar 

privado, abandono del uso del espacio público como espacio de juego infantil, aislamiento de las 

estructuras arquitectónicas escolares respecto al espacio urbano.   

 

 

1.2. La ciudad y el nuevo paradigma educativo 
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1.2.1. La multiplicación de las posibilidades de aprender y el nuevo paradigma 

relacionado con el entorno en su sentido más amplio  Lo descrito antes no debe analizarse al 

margen de las transformaciones que tienen lugar hoy en los estamentos de socialización y cohesión 

social tradicionales (Estado, familia y escuela), que se desdibujan y reconfiguran para dar paso a 

nuevas prácticas de prácticas de aprendizaje y socialización desde nuevos actores culturales, como 

pueden ser los medios de comunicación. La responsabilidad de la educación de la infancia, la 

juventud y la ciudadanía en general no recae ya única y exclusivamente en dichos estamentos: 

reposa también en los municipios, las asociaciones, el tejido productivo y comercial, en fin, de 

toda la sociedad (Bertrán, 2006, p.27). 

En esa multiplicación de las posibilidades de aprender reside la base del nuevo paradigma 

educativo en el que la noción educación escapa al ámbito de la escuela, para convertirse en un 

proceso permanente cuyo marco socializador es el entorno en su sentido más amplio (ciudad, 

medios de comunicación, relaciones sociales, etcétera), donde influyen una gran cantidad de 

agentes socializadores y donde formas educativas formales e informales se complementan, 

entendiendo entonces la complejidad de contenidos3 y aplicaciones4; y además, implica un proceso 

tanto colectivo como individual, donde lograr la participación es primordial; finalmente tiene una 

dimensión global basada en la igualdad de oportunidades, en la promoción individual y colectiva 

y fundamentada en los valores democráticos (Bertrán, 2006: pág.16-17). 

El modelo convencional de escuela que hasta ahora ha funcionado, nació en el siglo XVII y 

buscaba que en un mismo lugar el mayor número de personas obtengan los conocimientos 

                                                 

 

3 Conocimientos, experiencias y sensibilidades, procedimientos, normas y valores. (Bertrán, 2006: pág.16-17). 
4 Académicas, no académicas, para el mundo del trabajo, para el conocimiento personal, para la acción colectiva. 

(Bertrán, 2006: pág.16-17). 
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necesarios para hacer parte de los Estados nacionales y con ello generar identidades nacionales; 

que además se configuraban en profesiones y como correlato de ello, se implantaban 

productividades y subjetividades. Con el proceso de modernidad entonces, la escuela se convirtió 

en referente obligado, en la medida en que todos los considerados como ciudadanos asistían a ella 

como requisito para estar a tono con el marco social, cultural y productivo en donde se convivía. 

Empero no hay que desconocer que antes de la escuela, el principal espacio de formación fue la 

familia estando ambos espacios, la familia y la escuela, durante muchas décadas, como los 

llamados y privilegiado lugares de aprendizaje de los seres humano. Esta tendencia siguió hasta el 

siglo XX pero comenzó a cambiar en las últimas décadas del mismo. (Alderoqui & et al, 2002) 

Hacia la décadas de los 1980 a 1990, la familia y la escuela, empezaron a parecer insuficientes 

para educar a ciudadanos que tenían que responder a nuevas exigencias de los entornos laborales, 

productivos, científicos, tecnológicos y humanistas; creando la necesidad de incluir entornos y 

actores en la tarea educativa y formativa de los ciudadanos y es justamente en esta época, cuando 

surge la idea de que la ciudad tenía que convertirse en un espacio para educar (Alderoqui & et al, 

2002). 

Bajo esta ·ptica es v§lido afirmar que ñla ciudad no es s·lo un fen·meno urban²stico; est§ 

constituida por las sinergias que se producen entre las instituciones y los espacios culturales, que 

nos brindan la posibilidad de aprender en la ciudadò (Rodriguez J. , 2001). Ese aprendizaje se 

genera en la interacción de los ciudadanos con espacios como museos, parques, bibliotecas 

públicas, casas de la cultura, instalaciones deportivas, medios masivos de transporte, centros 

comerciales, calles, entre otros, como escenarios de la ciudad, propicios para de variadas formas 

aportar a la educación y la formación de los ciudadanos. 
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Pero, c·mo lograr organizar aquello ñque el entorno del hogar, con el afecto, y el ámbito escolar, 

mediante el curr²culo, han construido desde hace cuatro siglosò (Universidad Pontificia 

Bolivariana, 2014). La respuesta puede ser encontrada a través de los proyectos de ciudad 

educadora discutidos ampliamente más adelante y cuya ñfinalidad primordial [es] la construcci·n 

de una ciudadanía organizada, autónoma y solidaria, capaz de convivir en la diferencia y de 

solucionar pac²ficamente sus conflictosò (Rodr²guez, 2001). 

 

 

1.2.2. La ciudad educadora  Bertrán (2006) identifica que la condición de la ciudad como 

un espacio educativo pivota alrededor de dos ejes: el de la socialización y el del aprendizaje (Figura 

2). Sobre el primero, dice que la ciudadanía tienen la posibilidad de pasar de participar activamente 

a simplemente no hacerlo, pues si bien existen iniciativas en la ciudad que permiten socializar de 

manera activa5, de forma paralela existe el aislamiento y la falta de comunicación como por 

ejemplo en ciudades o barrios dormitorios, donde capacidad y posibilidad de desarrollar relaciones 

personales duraderas y significativas se dificulta o no existe. En cuanto al segundo, expone que se 

en la ciudad se pueden aprender diversidad de aspectos que enriquecen al ciudadano, pero también, 

que pueden desmotivarlo. 

En el territorio están presentes iniciativas de interconexión entre los diversos actores 

educativos que promueven la eficacia educativa de cada uno de ellos en sí mismos, como 

por ejemplo el establecer un mecanismo de coordinación, desde el municipio, de toda la 

oferta educativa no formal e informal que se ofrece a la escuela, pero también encontramos 

                                                 

 

5 A través por ejemplo del voluntariado, la participación en la vida política y social, las iniciativas vecinales, etc. 
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la tendencia a segmentar y sectorializar el conocimiento produciendo desmotivación y 

fracaso (Bertran Coppini, 2006, pág. 18) 

 

 Los ejes educativos de la ciudad contemporánea.  

Fuente: Bertrán (2006) 

 

1.2.2.1. Formas en que la ciudad educa.  La ciudad es un contenedor de influencias sobre 

la ciudadan²a. Su configuraci·n, funcionamiento, cultura, costumbresé, su historia en general, 

acumulan un inagotable caudal de contenidos que pueden guiar el aprendizaje personal en 

diversos ámbitos. Una ciudad educadora entonces no solo buscaría la organización de 

actividades educativas separadas u esporádicas sino que trataría de establecer un ñambiente 

ciudadano educativoò (Bertran Coppini, 2006, pág. 21). En ese orden de ideas, lograr que la 

ciudad transite de su condición convencional a la de la ciudad educadora requeriría, entonces, 

ñidentificar y comprender las lógicas y prácticas educativas propias de la ciudadò (2006, pág. 

22). 

Eso implica que tal como se declaró en la Carta de Ciudades Educadoras para que una ciudad 

se reconozca como tal, debe ejercer y desarrollar roles y funciones más allá de la prestación de 
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servicios y de los §mbitos econ·micos, sociales y pol²ticos, para trasegar a una ñfunci·n educadora, 

entendida como la asunción de una intencionalidad y una responsabilidad con el objetivo de la 

formación, la promoción y el desarrollo de todos sus habitantes, empezando por los niños y los 

j·venesò (Diputación de Barcelona, 2006, pág. 16) citando a la Carta de Ciudades Educadoras. 

No menos importante es considerar la malla de relaciones humanas que en la ciudad se 

encuentran, que son a la vez socializadoras y formativas. En ese sentido Bertrán dice: 

Cualquier ciudad, sin importar su tamaño o grado de desarrollo, es portadora de 

innumerables estrategias de formación y los aprendizajes que se ofrecen forman parte de 

un proceso integral de educación que conforma lo que muchos autores han denominado su 

currículo oculto (Bertrán, 2006, pág. 22). 

Por tanto, dado que la ciudad es a la vez escenario y protagonista del proceso educativo; ofrece 

experiencias que pueden ser constructivas o destructivas en el proceso educativo y el desarrollo 

integral de la ciudadanía.  El reto esta es lograr que ciudadanas y ciudadanas ante la relación 

indisoluble entre educación y ciudadanía, logren construir herramientas que permitan su mejor 

aprovechamiento, siendo no solo testigos del proceso, sino también sumándose a él. (Diputación 

de Barcelona, 2006, pág. 9) 

 

 

1.2.2.2. Interacción ciudad-escuela. La ciudad como contenedor de educación.   En un 

contexto como el mencionado, la escuela está llamada a interesarse por lograr integrar su trabajo 

a la vez que proyecta todo su potencial formativo dentro de la ciudad, aprovechando las 

potencialidades educadoras en lo local y con la comunidad. Indica Bertrán citando a (Subirats, 

2003;231) ñ(é) no podemos entender el futuro de la ciudad sin tener en cuenta sus centros 
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educativos, ni tampoco podrá trabajarse en el futuro de la escuela separándolo del futuro de las 

comunidades locales en la que se insertaò (Bertrán, 2006, pág. 22). 

Al respecto, para fomentar la condición de la ciudad como agente de formación, Bertrán citando 

a (Trilla, 1999) sugiere abordar ñtres dimensiones de las relaciones entre ciudad y educación: la 

ciudad como entorno educativo, la ciudad como agente o medio de educación y la ciudad como 

contenido educativoò (Bertran Coppini, 2006, pág. 23). 

Atender a la primera dimensión devela que la ciudad, dentro de ella misma contiene en si misma 

posibilidad de educar, a través de instituciones, los medios, los recursos, los relacionamientos, las 

interacción y las experiencias vividas por la ciudadanía, lo que permiten aprender en la ciudad y 

decir que ésta es poseedora de: 

Una estructura pedagógica estable formada por instituciones específicamente educativas. 

Así el sistema escolar: educación infantil, primaria, secundaria y la universidad, forman 

parte de esta estructura estable pero también la integran los establecimientos de educación 

no formal como son las entidades de tiempo libre, la animación sociocultural, los espacios 

de educación permanente de personas adultas, etc. 

Un entramado de equipamientos, recursos y de instituciones ciudadanas también 

estables pero específicamente no escolares, como son las bibliotecas, los centros cívicos, 

los museos, los auditorios o los teatros; es decir espacios en los cuales se genera 

intencionadamente educación si bien esta actividad no es su función primaria y principal. 

Un conjunto de acontecimientos educativos programados pero efímeros u ocasionales. 

Estas situaciones educativas esporádicas pueden haberse generado desde las instituciones 

educativas estables, desde cualquier otra institución que no es intrínsecamente educativa y 

también a partir de iniciativas surgidas directamente de la sociedad civil. Los ejemplos de 
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acontecimientos que se pueden incluir en este apartado son muy diversos y van desde las 

ferias, a los congresos, jornadas, campañas, celebraciones, etc. 

Finalmente, la ciudad es un entorno educativo, porque en ella misma existe una masa 

difusa pero continua y permanente de espacios, lugares y vivencia educativos no planteados 

a priori. Son todos aquellos acontecimientos espontáneos que se producen en el entorno 

urbano; espectáculos, relaciones vecinales, etc. (Bertrán, 2006, págs. 23-24)6. 

 

 Aprender en la ciudad.  

Fuente: Bertrán (2006) 

Según Bertrán citando a Trilla (1993), si se intentara medir el grado de educabilidad de una 

ciudad (su capacidad o potencia educativa), habr²a que considerar como indicadores ñno 

únicamente la cantidad y calidad de las escuelas que contiene, sino también el resto de instituciones 

y medios que generan formación, sobre todo, debería analizarse cómo interactúan y son capaces 

de armonizarse todos estos agentesò (Bertrán, 2006, pág. 24). 

                                                 

 

6 Las negrillas y cursiva no están en el texto original 
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Atender a la segunda dimensión, el medio urbano como un agente educador, supone reconocer 

que es posible ñaprender de la ciudadò, pues ella genera formación y socialización, información 

y cultura, y también un entramado de relaciones humanas que pueden ser socializadora y 

educativas. Aunque del mismo modo puede ser un espacio que genera irritación, margina a 

ciudadanas y ciudadanos, es insensibilidad, promueve un consumo sin mesurado, y muchas veces 

es indiferente (Bertrán, 2006). 

 

 Aprender de la ciudad.  

Fuente: Bertrán (2006) 

Por último, la tercera dimensión, la ciudad como contenido educativo, refiere que se aprende 

de ella lo indispensable para el diario vivir sin que se sea consciente de que se está formando, 

puesto que se requiere hacer uso de la ciudad. Entonces lo que se hace es una lectura crítica de la 

ciudad donde inconscientemente la ciudadanía entiende el dinamismo de la ciudad, y al usarla y 

participar de su construcción, traspasar los límites del individuales de quienes habitan el territorio 

(2006). 

ñPorque al decir nuestra ciudad, nuestro barrio estamos invocando la identidad, la propiedad 

del lugar, la pertenencia. El saberlos propios es asumir la gestión de resolver o encaminar las 
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demandas, las propias del barrio y las de sus articulaciones con el resto de la ciudadò (Bertr§n, 

2016 citando a Cabezudo, 2006; Pág., 26). 

 

 Aprender la ciudad.  

Fuente: Bertrán (2006) 

Lo anterior se resume entendiendo que la ciudad como espacios es el lugar de reunión de la 

ñinstituciones, los medios y los recursos educativos. Es en este §mbito en el que, adem§s de la red 

escolar, y entre otros, hay una red de equipamientos e institucionesò que asumen un compromiso 

con la educación aun cuando esta no sea su función primordial. (Ramos Fernández & López Atrio, 

2013, pág. 167) 

1.2.3. El movimiento de Ciudades Educadoras.  Hasta el momento, el lector debe ser 

consciente del papel fundamental que tiene la ciudad en articulación con la educación, y como 

estos dos conceptos se relacionan en una singular relación de doble vía.  Todas estas discusiones 

se concretaron en Barcelona para el noviembre de 1990 en el marco del primer Congreso 

Internacional de Ciudades Educadoras.  Allí, representantes de los gobiernos locales de alrededor 

de setenta localidades del mundo, decidieron adquirir un compromiso de trabajo conjunto y 

colaborativo buscando mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y ciudadanas, a partir de 



PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO                  40 

entender que la educación es un elemento primordial del bienestar colectivo y las ciudades son 

el espacio privilegiado, complejo y multidimensional de convivencia (Castro Santander, 2009). 

De allí nace la Carta de Ciudades Educadoras, cuya introducción plantea que: 

Hoy más que nunca la ciudad, grande o pequeña, dispone de incontables posibilidades 

educadoras, pero también pueden incidir en ella fuerzas e inercias deseducadoras. De una 

manera u otra, contiene en sí misma elementos importantes para la formación integral: es 

un sistema complejo y a la vez un agente educativo permanente, plural y poliédrico, capaz 

de contrarrestar los factores deseducativos (é). (Etxeberria Balerdi, Garmendia Larrañaga, 

& Arrieta, 2013, pág. 3) 

Mas tarde, en 1994 se celebró en Bolonia el Tercer Congreso de Ciudades Educadoras, en el 

marco de ese evento se constituyó la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE), 

que para 2006 ya contaba con 331 ciudades ubicadas en 34 países; cada una de ella con 

características demográficas, económicas y culturales disimiles. Todas comprometidas con 

alcanzar los objetivos definidos en la Carta de ciudades educadoras, que ha desembocado en un 

elevado número de experiencias y una gran diversidad de acciones que van más allá del aula y los 

límites de edad (Bertrán, 2006, pág. 27). 

La Carta de Ciudades Educadoras de 1990 fue revisada en 1994, y lo ha sido sucesivamente 

para actualizar los principios plasmados en ella a los cambios en la sociedad contemporánea. La 

versión más reciente que se puede consultar en Internet es del año 2004, y está recogida en Edcities 

(2009). Allí se recogen 20 principios que definirían a la ciudad educadora. El documento, como 

describe Bertran (2006): 

(é) define una utop²a educativa, un modelo de ciudad y una manera de acometer la funci·n 

educativa. La ciudad educadora es aquella que, consciente del papel fundamental de las 
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ciudades en la educación de las personas, manifiesta su voluntad y el compromiso de incidir 

de manera intencional y sistemática sobre la acción educativa que tienen lugar en la ciudad. 

(pág. 28) 

La ciudad queda presentada allí como el espacio predilecto donde experimentar el proceso de 

aprendizaje en la llamada sociedad del conocimiento, y se afirma que para reconocerse como 

educadora debe ir más allá de los roles sociales y económicos tradicionales, transformando las 

realidades actuales sin desconocer la tensiones que genera esto, transitando ñcomo movimiento 

[que] necesita ser replanteado desde una lógica de continuidad y de profundización. Al respecto 

Bertrán citando a (Diputación de Barcelona, 2006, pág. 13) recomiendan las siguientes acciones: 

Concebir la ciudad desde la perspectiva de considerar el medio urbano como un espacio 

común que tiene voluntad de convivencia, de relaciones positivas basadas en la confianza, 

el respeto, la tolerancia y la aceptación de la diversidad, además de considerar la vida 

urbana como una lucha solidaria y permanente para combatir las desigualdades y conseguir 

una mejor cohesión social. Desde esta perspectiva, la ciudad educadora manifiesta su 

voluntad de incidir positivamente en el proceso de desarrollo personal de los ciudadanos 

potenciando la acción sinérgica de las instituciones educativas formales y no formales. 

Considerar el entorno urbano como un conjunto de oportunidades educativas para sus 

ciudadanos es una propuesta ideológica, concebir la ciudad como un espacio en el que las 

relaciones interpersonales y la interacción de las personas con el medio se conviertan en 

relaciones de aprendizajes significativos, es una expresión ideológica, promover los 

procesos integradores de la educación en la ciudad y fomentar sistemas de valores 

democráticos, tolerantes, multiculturales, medioambientalistas y sostenibles es una 

decisión política, ideológica y de praxis social. 
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Afirmar que la ciudad ayuda a mejorar la escuela cuando demuestra sensibilidad hacia los 

problemas educativos, refuerza el trabajo que en ella se desarrolla, facilita recursos, 

promueve colaboraciones o coordina y complementa esfuerzos educativos que genera el 

propio territorio. La escuela por su parte contribuye a crear ciudad cuando satisface el 

derecho de los ciudadanos en una educación de calidad, refuerza sus sentimientos de 

pertinencia, obre sus puertas a la comunidad y se compromete con las iniciativas culturales 

y sociales que la propia ciudad (Bertrán, 2006, pp. 27-28) 

 

 

1.3. Los proyectos educativos de ciudad 

 

 

1.3.1. Orígenes y propósitos.  El debate teórico que dio origen al movimiento Ciudades 

Educadoras condujo a concebir un instrumento metodológico y operativo para transformar la 

ciudad con una lente educativa: el Proyecto Educativo de Ciudad (PEC). Sobre la importancia 

del mismo se ha explicado: 

(é) los proyectos educativos de ciudad han ido convirtiéndose, en estos últimos años, en 

instrumentos de concreción de las dinámicas generadas por las reflexiones surgidas del 

movimiento de las ciudades educadoras y, al mismo tiempo, han supuesto nuevas formas 

de afrontar las tensiones que la educación y la escuela acumulaban debido a las 

significativas transformaciones productivas, sociales y familiares de los últimos años. El 

PEC se ha visto como una forma colectiva de acompañar a la escuela y al resto de agentes 
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educativos en una tarea fundamental para el futuro de nuestras ciudades y su cohesión 

interna. (Diputación de Barcelona, 2006, pág. 13) 

Un PEC entonces es un instrumento de planificación estratégica que se construye de manera 

participativa, donde se reflexiona y se debate buscando establecer acciones colectivas, que busca 

de manera paulatina incidir en las políticas educativas locales. Un instrumento cuya finalidad 

principal es orientar el conjunto de decisiones en materia educativa pero de manera global y 

articulada para evitar que las acciones definidas atiendan a problemáticas de algunos sectores o 

sean fragmentadas (Bertrán, 2006).  Es decir: 

Los Proyectos Educativos de Ciudad son instrumentos de expresión del territorio y de la 

comunidad que sirven de referencia para el trabajo educativo de todos los sectores 

implicados directa o indirectamente; el lugar del que extraen elementos y valores de 

aprendizaje, el lugar en el que buscan apoyo para afrontar los problemas que se viven en el 

ámbito educativo, pero que son problemas y conflictos colectivos (Diputación de 

Barcelona., 2005, pág. 48) 

Los PEC hacen parte de las experiencias que han querido incorporar la voz ciudadana en el 

diseño, construcción e implementación de políticas públicas en materia educativa. Son 

experiencias cada vez más frecuentes que se desarrollan en paralelo con otras metodologías, como 

ñlos planes estratégicos, los consejos ciudadanos, los núcleos de intervención participativa, las 

agendas 21 o los presupuestos participativosò (Bertran Coppini, 2006, pág. 37). Tanto unos como 

otros se han desarrollado casi exclusiva en ámbitos locales, aprovechando la proximidad con la 

ciudadanía que suele ser posible.  

Los PEC representan una forma diferente de lograr entender e intervenir el actual entorno social, 

que a la vez complejo e incierto, que, por serlo, exige de la corresponsabilidad toda la ciudadanía 
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sin importar su rol en la ciudad, solamente enfocada en la gestión de los retos. Bertrán citando 

(Brugué, 2004) dice que representan ñuna nueva manera de entender el gobierno desde una óptica 

relacional, en redò (Bertrán, 2006, pág. 38).  Son también una forma innovadora de generar 

participación ciudadana en la toma de decisiones comunitarias, generando gobernabilidad por ser 

parte de la complejidad de las decisiones públicas, siendo entonces una oportunidad colectiva de 

diálogo y trabajo colaborativo que al final, busca acordar cuál es la ciudad deseada, cuales los 

valores que se desean promover, qué ámbitos deben salir o complementarse más allá de la escuela 

y qué compromiso ciudadano e institucional se van a establecer. En ellos han de verse expresadas, 

variables territoriales y sociales que rodean a la educación, que le transmiten valores y conflictos, 

y que buscan en la educación y en otras instancias y agentes sociales los elementos estratégicos 

necesarios para afrontar colectivamente los retos comunes (Bertrán, 2006, pp. 37-46). 

 

 

1.3.2. Tres pilares: transversalidad, corresponsabilidad y proximidad.  La 

experiencia en los PEC permite establecer tres pilares para sostener los PEC: la transversalidad, 

la corresponsabilidad y la proximidad. 

La transversalidad ha de ser inherente a los PEC porque está implícito en el propio concepto 

actual de educación, que asume ñque los valores educativos se transmiten no solo a partir de la 

escuela sino de multiplicidad de ámbitosò (Bertrán, 2006, pág. 40). De ahí la importancia de lograr 

la participación de todas los actores que inciden en materia educativa en los territorio y que se 

aborden todas las aristas. La meta, es lograr que las acciones educativas emprendidas sean 

transversales, es decir, impacten todas las áreas de la ciudad con las que se relaciona. Por su parte, 

la corresponsabilidad significa que la tarea de delimitar e implementar los PEC debe hacerse de 
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manera colaborativa, a través del trabajo articulado y organizado; dado que se busca obtener 

acuerdos entre la ciudadanía logrando soluciones comunes, con el fin último que todos los que 

participen sean responsables en la implementación de los PEC. 

Eso quiere decir que los PEC se construyen por y para la ciudadanía, y por ello abarca las 

diversas y diferentes necesidades y dimensiones de las personas y los colectivos velando por 

responder a la mayor cantidad de demandas de las partes interesadas. Dichas respuestas además, 

no pueden ser atendidas sino por quienes participan y viven a diario en y la ciudad. Esto significa 

que, ñen la medida que el modelo de educaciones çborraè la separaci·n entre educador y educando 

(y en el PEC todo el mundo ejerce ambos roles), en el modelo de participaciones habría que ir 

borrando la división clásica entre «participadores» (los que «convocan», preparan y «reciben» la 

participación) y «participantes», sin que esto quiera decir que se diluyan las responsabilidades. 

Cada cual tiene las suyas propias, seg¼n las posibilidades de actuaci·n que tiene.ò (Diputación de 

Barcelona, 2006, pág. 39).  Siempre teniendo en cuenta que son los gobiernos quienes deben liderar 

este proceso, siendo estos los responsables del bienestar de la ciudadana, pero los y las ciudadanas 

son llamados a participar de esa construcción colectiva de la ciudad con óptica educadora. 

En cuanto a la proximidad, es imprescindible para los PEC en la medida que facilita tener 

certeza de las necesidades y realidades sociales de las comunidades en el territorio. A fin de 

cuentas, el propósito de los PEC es crear nuevas dinámicas relacionales y nuevas formas de 

actuación que incorporen los impactos educativos, esto, dado su gran potencial, ñporque es en el 

territorio donde tiene lugar todos los fenómenos que nos educanò (Diputación de Barcelona, 2006, 

pág. 39).  En ese orden de ideas, los PEC son esencialmente la herramientas idóneas dad que están 

compuesto de proyectos que dan respuesta a necesidades concretas de personas de la ciudad, 
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generando no solo cohesión, sino generando procesos de inclusión de todas la personas 

indistintamente de sus características sociales, económicas, culturales e identitarias. 

Como señala (Trujillo, 2006), son ñherramientas indispensables para construir el futuro de 

nuestra vida juntosò a trav®s del trabajo de los diferentes actores educativos y agentes de cambio, 

buscando establecer retos comunes que garanticen la superación de desigualdades  sociales y 

económicas, de la segregación espacial que dificulta el acceso a recursos socioeducativos y 

patrimoniales y desemboca en aprendizajes desiguales a lo largo de la vida de los agentes que bien 

la ciudad.  En conclusión, como afirma Vicente Guallart (2012) en la ciudad autosuficiente, hay 

que ñinseminar educaci·n y capacidad de liderazgo en los barriosò. (Trujillo, 2006) 

 

 

1.3.3. Evolución: tres generaciones.  Ahora bien, ya son casi 20 años desde la aparición 

de los Proyectos Educativos de Ciudad, en su trasegar se han identificado tres grandes 

momentos, cada uno con inclusión de nuevas herramientas, mejoramiento de otras y 

trasformación de otras tantas.  Bien lo ilustran Collet-Sabé y Subirats Humet: 

La primera de las "generaciones" de los PEC estuvo marcada por los planes estratégicos y por 

la necesidad de operacionalizar un concepto a la vez tan potente y tan abstracto como el de la 

Ciudad Educadora. La segunda generación tuvo como eje central la participación. Era necesario 

que los PEC, además de ser estratégicos, construyeran un proceso participativo lo más amplio 

posible, desde el mismo momento del diagnóstico hasta la implementación del plan de acción y la 

evaluación. Finalmente, la tercera ola, está marcada desde 2009 por la apuesta por un territorio 

educativo articulado en red, que empodera personas y comunidades y que avanza de forma 

sostenible en el marco de un proyecto compartido. (Subirats Humet & Collet-Sabé, 2006) 
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Como se evidencia, existe un gran potencia en los PEC como herramientas que pueden llegar a 

teorizarle, sin embargo, existen dificultades a la hora de concretar acciones en distintos ámbitos, 

dado que los PEC han logrado bajar e incluir la educación dentro del territorio y la ciudad, pero se 

han quedado cortos al momento de pasar de la teoría y formulación de planes, a la acción concreta. 

 

 

1.3.3.1. Elementos comunes  Después de revisar estas experiencias se pueden identificar unos 

elementos comunes. 

¶ Deben existir espacios de reflexión donde se discuta ampliamente la relación entre la ciudad 

y la educación, fomentando así participación de otros agentes educadores ajenos a la escuela. 

¶ Se deben entender que los PEC como procesos dinámicos que se construye en su trasegar 

por lo tanto, es más importante que los resultados, lo que implica que tiene un falencia en cuanto 

a la visión estratégica de ciudad. 

¶ Es de vital importancia la participación y liderazgo del Estado, sin embargo, es una constante 

la falta de interés real de las administraciones. 

¶ Hay gran dificultad en la implementación de los PEC porque en muchas ocasiones las 

acciones se diluyen al ser llevadas a la práctica, dificultando la real incidencia de los PEC sobre 

los aspectos educativos del urbanismo, la seguridad, los presupuestos, etc. 

¶ Los diagnósticos son insuficientes debido a la falta o limitada información 

¶ En todos los PEC es evidente la debilidad en el debate sobre los valores que han de definir 

el modelo de ciudad, se limitan a establecer el compromiso ideológico del proyecto. 

¶ Existe debilidad al momento de la ejecución dado que las acciones no cuentan con el soporte 

de estructuras ejecutivas potentes que permitan la continuidad y, por último, 
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¶ No existencia metodolog²a para la ñpuesta en marcha e implementación de las acciones, las 

que han dificultado la continuidad y sostenibilidad del proyectoò (Bertrán, 2006) 

 

 

1.3.3.2. Elementos que distinguen a los PEC.  A partir de la experiencia de los distintos 

PEC en la diversidad de ciudades que hacen parte de la red de ciudades educadoras, (Bertrán, 

2006) concluye que, entre las características que los distinguen están las siguientes: 

Responder a una visión progresista de la educación que se concreta fundamentalmente en 

la manera de entender las relaciones entre la educación y la sociedad. De manera sintética, 

esta visión progresista de la educación sobre la que tienen que sustentarse los proyectos 

educativos de ciudad supone el asumir tres principios básicos. 

La educación tiene que estar orientada a fortalecer la cultura y los valores de una ciudadanía 

democrática. 

La educación es uno de los factores básicos para promover y asegurar el progreso, la 

movilidad, la integración y la cohesión social. 

La educación es un instrumento básico y esencial de renovación, creación y cambio 

cultural. 

Adoptar una perspectiva de ciudad entendiendo que es el marco en el cual se concretan y 

toman forma las actividades educativas, en el cual participan y se involucran las personas 

lo que comporta manifestar la voluntad de introducir la perspectiva educativa de los 

ciudadanos y ciudadanas. En definitiva, pues, adoptar la perspectiva del usuario como uno 

de los ingredientes esenciales para mejorar la calidad de la educación. 
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Tener, como ya se ha apuntado, una naturaleza participativa y por tanto al margen de 

opciones políticas y partidarias concretas, toda la ciudadanía comparte los objetivos 

comunes. En este sentido un Proyecto Educativo de Ciudad tiene que prestar especial 

atención al análisis de cómo se articulan los diversos tipos de prácticas educativas presentes 

en la ciudad ïformales, no formales e informales- y tiene que aspirar a definir y fortalecer 

un marco de relaciones constructivas entre escuela y ciudad poniendo de relieve la 

corresponsabilidad de todos los agentes implicados (Bertrán, 2006, pág. 42). 

 

 

1.3.4. Elementos a tener en cuenta en la formulación y desarrollo de un PEC.  Por otra 

parte, es posible inferir una serie de elementos a tener cuenta en la formulación y desarrollo de un 

PEC. Al respecto Bertrán (2006) indica los siguientes: 

La relación entre gobernantes y ciudadanía. La participación ciudadana hace referencia, 

aunque no se agota en ello, a la relación entre gobernantes y ciudadanía; relaciones que la 

democracia representativa limita al momento electoral y que es necesario ampliar. Desde 

la óptica de los ciudadanos, la participación es un derecho que se puede ejercer con 

diferente intensidad. La participación, desde esta óptica, incluye el derecho de los 

ciudadanos a estar informados, a ser consultados y a participar de las decisiones. Por otro 

lado, la participación también se justifica en función de lo que obtienen los gobernantes. 

En esta dirección, distinguiremos entre dos objetivos tradicionales: aumento de la 

legitimidad y mejora de las decisiones dos objetivos de nueva generación: disponer de 

colaboradores y generar capital social. 
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Mejorar la calidad de la democracia. El concepto de participación ciudadana en la vida 

local, y lo que ella supone, ha ido cambiando en los últimos años. Participar ya no es sólo 

recibir información, ni poder opinar sobre determinadas actuaciones o proyectos; estamos 

en otra fase. Hay que mejorar la calidad de la democracia, ensanchar los cauces de 

participación para que la inmensa mayoría de la ciudadanía recupere la credibilidad en la 

política, supere la crisis de la democracia representativa y se sienta involucrada en el 

desarrollo de la condición de ciudadanía y en la búsqueda de una mayor cohesión social. 

Avanzar desde la simple información hacia la decisión, pasando por la consulta, define un 

proceso de intensificación de la participación, de aumento de su calidad y de maduración 

de la relación entre gobernantes y gobernados. 

Innovación y democracia. La democracia local, como la democracia en general no es un 

sistema inamovible; hay que repensar la democracia. Las metodologías para la 

participación desde la administración tienen que adaptarse a las nuevas realidades. Las 

soluciones y procesos considerados apropiados en un momento determinado deben ser 

verificados y, en su caso, adaptados a la luz de los cambios sociales en la era de la 

globalización y ante el papel de las nuevas tecnologías. Hoy, la ciudadanía, tanto a nivel 

individual como formando parte de entidades, demanda más información, más 

participación real y mayor transparencia en la toma de decisiones políticas. La 

administración puede darle satisfacción reforzando, entre otras, el papel educador de la 

propia ciudad en la extensión y mejora de la democracia. 

Adaptación a las transformaciones. Las migraciones no son el único, pero si un factor 

importante de la transformación de nuestras sociedades en sociedades multiculturales. El 

desafío radica en el hecho de que las normas e instituciones básicas de nuestro sistema 
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democrático, pensadas para sociedades relativamente homogéneas, son cada vez más 

manifiestamente insuficientes para hacer frente a esa realidad de sociedades crecientemente 

multiculturales, entre otras razones (pero no sólo) por el incremento de los flujos 

migratorios convertidos en un factor estructural del proceso de globalización. 

Formas de gobierno y capital social. Las iniciativas de la administración local en el 

ámbito de la participación tienen un objetivo claro: provocar un cambio cualitativo en las 

formas de gobierno y en la relación ayuntamiento-ciudadanía, además de generar un gran 

capital social. Se aspira a construir una nueva cultura política de la participación con 

dinámicas e inercias que superen la mera actitud reivindicativa, de una parte, y la búsqueda 

de legitimidad, de la otra, para basar esas relaciones en la colaboración leal y constructiva 

entre los actores sociales e institucionales de la ciudad. 

 . La participación ciudadana también debe ser una de las metas de la ciudad educadora a 

fin de que sea capaz de generar cambios, de transformar y alcanzar así un espacio de 

convivencia que destaque por el respeto a los derechos humanos. En este nuevo escenario 

toma fuerza la idea de la corresponsabilidad, del trabajo conjunto entre electos, técnicos, 

las diversas administraciones, las entidades y ciudadanía en general (Bertrán, 2006, págs. 

38-40). 

 

 

1.4. Conclusiones parciales 

De acuerdo a lo analizado en el presente capítulos los Proyectos Educativos de Ciudad como 

herramienta de planeamiento urbano-territorial están vigentes y son pertinentes dado que ayudan 

no solo a responder a las preguntas sobre qué hacer ante el vertiginoso crecimiento de las áreas 
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urbanas mundiales, sino que también, lo hacen vinculando a quienes están en el territorio, aquellos 

conocer las problemáticas del territorio e invita a que sean estos mismos, los que se vinculen en la 

tarea de afrontarlas. 

Estas problemáticas están asociadas a la poca interacción que se puede dar en una ciudad, que 

conlleva a fenómenos de exclusión, inseguridad y marginación, sobre todo en niveles 

socioeconómicos bajos, que se traduce en desigualdad social y económica. Ante dicha situación, 

parece ser que los PEC que promulgan la formación permanente de la ciudadanía, logrando su 

participación en la transformación de la ciudad es un mecanismo idóneo para lograr superar los 

problemas de las ciudades contemporáneas.   

Los PEC parten de la premisa que los espacios privilegiados para la enseñanza, a saber, escuela, 

iglesia y hogar han sido sobrepasados en su función educadora, y no solo por el crecimiento de las 

ciudades sino por las nuevas formas de comunicaci·n en la llamada ñera del conocimientoò.  En 

ese sentido, la cuestión ya no es el conocimiento en sí, sino la forma como nos apropiamos de él y 

como con él nos relacionamos, o de lo que de él hacemos, como lo transformamos.  En otras 

palabras es necesario que todos y todas aprendan a aprender, es decir, aprendan a conocer, 

aprendan a hacer, aprendan a vivir juntos y aprendan a ser. 

Los PEC como se evidencio en el presente capítulo, son la materialización de la corriente de 

pensamiento de Ciudades Educadoras, nacida en Barcelona para 1990 y que ha sumado a su causa 

más de 300 ciudades en diferentes latitudes.  Con esto en mente, puede destacarse como elemento 

concluyente más importante, que el concepto ciudad educadora y la herramienta metodológica 

Proyecto Educativo de Ciudad se insertan en las tendencias más actuales de la educación y de la 

planificación participativa para el desarrollo, las cuales se entrecruzan para  construir nuevos 

escenarios de la vida en sociedad. En ese sentido puede afirmarse que reflejan la creciente 
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conciencia en cuanto a que, para construir nuevos modelos de ciudad, ambientalmente sostenibles, 

socialmente justas y económicamente prósperas, es necesario construir también nueva ciudadanía. 

Ciudad, ciudadanía, educación y planificación del desarrollo son, a la luz de las tendencias 

actuales, conceptos cada vez más relacionados.  

Tres son los escenarios en las que se debe actuar desde lo político para que una ciudad tienda a 

convertirse en una ciudad educadora (la ciudad como entorno educativo; la ciudad como agente o 

medio de educación; y la ciudad como contenido educativo); por tanto, para ser eficaz un PEC 

debería considerarlas al unísono. Por su parte, el PEC debe ser el resultado de un trabajo 

participativo (en la que se asuman corresponsabilidades), anclado en lo local (proximidad), y que 

atienda la necesidad de un aprendizaje permanente aprovechando tanto los escenarios de 

aprendizaje formales como no formales (transversalidad) que tienen lugar en la ciudad. 

 

 

Método 

 

 

La presente investigación es de tipo exploratoria y descriptiva, exploratoria porque si bien en 

la ciudad existen documentos que dan cuenta de los proyectos educativos de ciudad, éstos no son 

considerados desde este planteamiento, y por ello, se hizo necesario un estado del arte sobre la 

corriente de Ciudades Educadora ï CE ï y su herramienta de concreción, los Proyectos Educativos 

de Ciudad ï PEC -; para desde allí analizar la relación que existen entre la ciudad de 

Barrancabermeja y más específicamente su Comuna 7 y la educación.  Es descriptiva, porque se 

dan a conocer las principales características culturales, educativas y de violencia de la Comuna 7 
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y Barrancabermeja, así como su lógica de ordenamiento, para terminar con la valoración del PEC 

de la Comuna 7. 

Su enfoque es mixto, es decir, combina elementos cuantitativos a través de la recolección de 

información de tipo estadístico y análisis de documentos con estadísticas socioeconómicas y es 

cualitativo dado que fue necesario utilizar técnicas de recolección de información cualitativa, 

principalmente para la valoración del PEC de la Comuna 7.  Además se suscribe 

metodológicamente con la metodología de Investigación, Acción, Participación porque requirió 

de una constante conversación con los actores líderes del proyecto evaluado, además, de haber 

cambiado según lo encontrado.  También principalmente en la elaboración de la propuesta de 

lineamientos, se usan concepto de la Planeación Estratégica para plantear las acciones. Ahora bien, 

para mayor claridad del lector, se construyó la figura 6, que da cuenta de las etapas y las técnicas 

utilizadas en cada una de ellas, así como los resultados obtenidos.  

La figura muestra que se requirieron de 4 etapas, en la primera se realizaron dos acciones: Una 

revisión bibliográfica en dos aspectos, el primero sobre la relación que existe entre ciudad y 

educación dado que fue el planteamiento inicial cuando se elaboró el protocolo de investigación; 

y segundo sobre documentos de análisis que dieran cuenta de los cultura, violencia, educación y 

lógicas de ordenamiento territorial.  El resultado más de 100 documentos entre libros, artículos de 

investigación, guías de elaboración de PEC, Planes Parciales de la Comuna 7, el mismo POT y los 

resultados de Encuesta socioeconómicas a Hogares, adicionalmente, se logró gestionar acceso a la 
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base de datos anonimizada de la Encuesta de Hogares realizada por el Centro de Estudios de 

Estudios Regionales7 y la base de datos anonimizada del SISBEN.  

La segunda acción fue la búsqueda de actores claves a entrevistar que se logró a través de la 

técnica de bola de nieve, en total se identificaron 21 personas organizadas en tres grupos, 

institucionales, líderes juveniles y líderes sociales (Anexo 1. Listado Inicial de actores).  La 

utilidad de entrevistar a estas personas fue conocer en detalle la trazabilidad del PEC de la Comuna 

7, por ello, se decantó ese listado inicial y eligieron 7 representantes (Anexo 2.Actores 

entrevistados). 

Siguiendo con lo anterior, la segunda etapa consistió en la organización y análisis de la 

información recolectada en tres vías.  La construcción del estado del arte sobre la relación entre 

ciudad y educación, el movimiento de ciudades educadoras y su herramienta bandera, los 

Proyectos Educativos de ciudad, dando respuesta así, al primer objetivo planteado en la 

investigación. Paralelamente, se realizó el cálculo de indicadores8 y se elaboró el contexto de 

violencia, cultura, educación y lógicas de ordenamiento, que da respuesta al segundo objetivo de 

la presente investigación.  Como aporte adicional, los indicadores calculados fueron espacializados 

en mapas usando la licencia de arcgis del Centro de Estudios Regionales del Madalena como 

contraprestación al acceso dado a las bases de datos de la Encuesta Hogares. Por último, se elaboró 

la entrevista semiestructura teniendo en cuenta el documento de Bertrán en referencia los mínimos 

                                                 

 

7 Es importante mencionar que el acceso dado fue en las instalaciones de la entidad con todos los protocolos de 

seguridad de la información, dado que esta base de datos no es de uso público, y por tanto no se podía entregar.   

8 Se calcularon indicadores de mercado laboral de la Comuna 7 con base en la base de datos del SISBEN a corte de 

2017. 
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que debía tener un PEC, sus características tanto en la creación como en la implementación y los 

pilares bajo los cuales se iba a fundamentar el PEC (Ver adjunto 3. Guía de entrevista).   

 

 Etapas del proceso de investigación.  

Elaboración propia 

La tercera etapa la recolección de información de corte cualitativo, el instrumento diseñado para 

tal fin fue una entrevista semiestructurada, para definir las preguntas, se construyó un cuadro de 

operacionalización de variables que incluyen las categorías y subcategoría de análisis.  Dichas 

categoría y subcategorías responden a la revisión teórica realizada en la presente investigación y 

se resume en la tabla siguiente: 
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Tabla 1. Cuadro de operacionalización de variables cualitativas 

 

Fuente: Elaboración propia con base en documento consultados 

Categoría de 

análisis
Subcategoría Concepto Pregunta diseñada para la entrevista

Definición de fases

Hace referencia a la hoja de ruta paraconstrucción de los PEC, esto es primordial para 

poder avanzar y obtener los resultados esperados.  Por ello, todo PEC debe tener clara las 

fases para su construcción e implementación.

¿Cuáles fueron las fases del PECO?

Temas priorizados

Hace referencia a las temáticas priorizadas por los actores del territorio, aunque los temas 

a tratar depende del territorio, algunos de los más recurrentes en los PEC de Barcelona 

fueron: Ocio y educación no formal; Sostenibilidad; Éxito escolar y acceso a trabajo ; 

Conocimiento de la ciudad; Inmigración; Medio de comunicación y sociedad de 

la información; Valores y ciudadanía activa

¿Cuáles fueron los temas abordados?

Instrumentos y metodología 

utilizadas

Hace referencia a los instrumentos y las metodologías que se contruyeron durnate la 

elaboración del PEC y que permitieron la construcción del PEC.  El mas usual de los 

PEC revisados es el Plan de acción sujeto a revisión constante que se operativisó  a través 

del establecimiento de pactos y compromisos

¿Qué instrumentos utilizaron?

¿Cómo dinamizaron el proceso?

Hitos

Los hitos hacen referencia a aquellos momentos, acierto o puntos de quiebre que 

permitieron que el PEC pudiera avanzar.  Un hito de Barcelona fu la Constitución de la 

Asociación de Ciudades Educadoras

¿Cuáles fueron los hitos del PECO?

Actores

Hace referencia a quienes participaron en la construcción del PEC.  Algunos actores 

recurrentes son: Agentes educativos; Familias; Escuelas; Entidades de ocio; Empresas

Medios de Comunicación; Administración pública

¿Qué actores participaron?

¿Quién lidero el proceso?

Transversalidad

Desde el concepto amplio de educación, los valores educativos se transmiten no solo a 

partir de la escuela sino de multiplicidad de ámbitos, por ello es muy importante 

Conseguir la implicación de todos los agentes educativos del territorio y que se trabaje 

desde todas las áreas.

¿El PECO abordo temáticas transversales en su formulación e 

implementación?

Corresponsabilidad

Los Proyectos Educativos de Ciudad pretenden a través de procesos amplios de 

participación ciudadana que cuentan con la implicación de los principales agentes locales, 

reflexionar en profundidad y formular actuaciones al entorno de las relaciones existentes 

entre los procesos educativos y las dinámicas propias de la ciudad.

¿Existieron procesos de concertación con los principales 

agentes de la comuna sobre las actuaciones en el territorio?

En la medida que es un proyecto vinculado al territorio, a la comunidad, el elemento de

proximidad es importante para la comprensión de las necesidades y realidades sociales.

Globalidad Deben abordar la ciudad como eje de actuación
¿El PECO abordo los problemas más dramáticos de la 

Comuna?

Transferencia Deben sistematizarse para lograr transferencia
¿Existe procesos de sistematización de la experiencia, de 

manera que pueda ser transferido a otros territorios?

Generación de 

complicidades
Se deben generar acuerdo entre los diferentes actores para lograr la implementación.

¿Existieron acuerdos entre los diferentes actores en la 

formulación e implementación del PECO?

Compensador de 

desigualdades

El deber ser del PEC es lograr generar procesos donde se compensen las desigualdades 

entre las diferentes unidades territoriales.

¿Identificó las brechas sociales y territoriales el PECO dentro 

de la misma comuna?

Formación en ciudadanía y 

valores cívicos

Un eje central de los PEC es la formación en ciudadanía y valores cívicos en tanto que es 

requisito fundamental para la elaboración de este instrumento, así como su 

implementación.

¿Incluyó el PECO procesos de formación en ciudadanía y 

valores cívicos?

Relación entre gobernantes 

y ciudadanía

Generando esta relación se busca el aumento de la legitimidad y la mejora de las 

decisiones además de ganar colaboradores y generar capital social.

¿El PECO permitió o se desarrolló en conjunto entre la 

ciudadanía y los gobernantes?

Calidad de la democracia.

Con esto los PEC quieren avanzar desde la simple información hacia la decisión, pasando 

por la consulta, define un proceso de intensificación de la participación, de aumento de su 

calidad y de maduración de la relación entre gobernantes y gobernados.

¿La participación de la ciudadanía incluyo la socialización de 

avances, la consultas sobre los pasos andados y la posibilidad 

de decisión por parte de ciudadano y ciudadanas?

Innovación y democracia.

Las soluciones y procesos considerados apropiados en un momento determinado deben 

ser verificados y, en su caso, adaptados a la luz de los cambios sociales en la era de la 

globalización y ante el papel de las nuevas tecnologías.

¿Durante la elaboración y implementación hubo innovación en 

la forma de generar articulación entre el estado y los 

ciudadanos?

Adaptación a las 

transformaciones.

Las migraciones no son el único pero si un factor importante de la transformación de 

nuestras sociedades en sociedades multiculturales. El desafío radica en el hecho de que 

las normas e instituciones básicas de nuestro sistema democrático, pensadas para 

sociedades relativamente homogéneas, son cada vez más manifiestamente insuficientes 

para hacer frente a esa realidad de sociedades crecientemente multiculturales, entre otras 

razones (pero no sólo) por el incremento de los flujos migratorios convertidos en un 

factor estructural del proceso de globalización.

¿El PECO fue incluyente?

¿Cómo fue la relación entre la ciudadanía y las autoridades 

locales?

¿Cómo fue la relación entre la ciudadanía y las autoridades 

locales?

¿Se generó capital social en el territorio?

Práctica y 

corresponsabilidad.

La participación ciudadana también debe ser una de las metas de la ciudad educadora a fin 

de que sea capaz de generar cambios, de transformar y alcanzar así un espacio de 

convivencia que destaque por el respeto a los derechos humanos. En este nuevo escenario 

toma fuerza la idea de la corresponsabilidad, del trabajo conjunto entre electos, técnicos, 

las diversas administraciones, las entidades y ciudadanía en general.

¿Existieron modelos de corresponsabilidad entre la ciudadanía 

y la administración municipal?

Proximidad.
¿En el PECO se reflejan los principales problemas de la 

Comuna 7?
Pilares de los 

Proyectos 

Educativos 

Ambientales

Formas de gobierno y 

capital social.

Se aspira a construir una nueva cultura política de la participación con dinámicas e 

inercias que superen la mera actitud reivindicativa, de una parte, y la búsqueda de 

legitimidad, de la otra, para basar esas relaciones en la colaboración leal y constructiva 

entre los actores sociales e institucionales de la ciudad.

Elementos mínimos 

que deben 

contener los 

Proyectos 

Educativos de 

Ciudad

Características 

necesaria para la 

creación e 

implementación de 

los Proyectos 

Educativos de 

Ciudad
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Para aplicar la entrevista, se gestionaron citas con cada uno de los actores seleccionados; 

acordada fecha y hora se procedió a trasladarse al lugar de entrevista y aplicarlas.  Luego de ello 

se transcribieron y se utilizó el análisis de estas entrevistas, principalmente para dar respuesta al 

tercer objetivo de investigación, que es la valoración del proyecto educativo de la Comuna 7 y el 

planteamiento de los lineamientos de ordenamiento para la puesta el diseño y la puesta en marcha 

del nuevo PEC de la comuna.  El análisis cualitativo se hizo a la luz de las categorías definidas y 

se puede consultar la codificación de las entrevista en los adjuntos 4, 5 y 6. 

  Por último, la cuarta etapa requerida para la presente investigación fue la consolidación de las 

elaboraciones hechas en las etapas anteriores y la construcción del documento final para optar a 

título de Magister en Ordenamiento Territorial. 

 

 

Resultados 

 

 

Capítulo 2. Del área de intervención: Barrancabermeja y su Comuna 7 

Barrancabermeja es un municipio categoría 1 ubicado al margen derecho del rio Magdalena en 

el departamento de Santander, según el DANE para 2017 cuenta con 191.616 habitantes. Tiene 

una extensión territorial de 1.274 kilómetros cuadrados y una densidad poblacional de 150,52 

personas por kilómetro cuadrado. Se divide en siete comunas y seis corregimientos y el 90% de 

sus habitantes viven en la zona urbana, la cual abarca cerca del 10% del territorio total del 

municipio. 
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 Localización de Barrancabermeja en Santander.  

Fuente: Elaboración propia con base a las shapefile del IGAC 2010 

El 28.1% de las personas que viven allí para 2013 eran pobres según el Índice de Pobreza 

Multidimensional (Estupiñan Paez, 2013, pág. 18), al desagregar por comunas este índice se 

evidencia que son las comunas 5, 6 y 7 las que concentran la mayor cantidad de los hogares pobres 

en la zona urbana, siendo la Comuna 6, la de mayor porcentaje con el 45.4%. (Ver figura 8) 
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 Indice de Pobreza Multidimensional por comuna, Barrancabermeja 2013.  

Fuente: Centro de Estudios Regionales del Magdalena Medio (CER) ï Encuesta de Hogares 

(EH) 2013 

En línea con lo anterior, la figura 9 muestra el nivel de desempleo según comuna; una vez más 

son las comunas orientales, las del margen derecho de la vía férrea las que presenta mayores 

niveles de desempleo.  Esto implica que siendo el acceso al empleo el medio principal para la 

obtención de los servicios básicos de educación, salud, alimentación y ocio de las familias, el 

hecho de que las personas sin empleo se aglomeren en los mismos lugares donde la pobreza es 

mayor, evidencia que existe puede existir segregación socioeconómica. 
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 Tasa de desempleo por comuna, Barrancabermeja 2013.  

Fuente: Elaboración propia con información del CER ï EH 2013. 

 

 

2.1. Lógicas generales del ordenamiento de Barrancabermeja  

La conformación de Barrancabermeja como municipio es fruto de un proceso histórico de 

migración interna regional causada por la demanda de mano de obra para trabajar en los campos 

petroleros. Los nuevos pobladores fueron ubicándose espacialmente dependiendo de su cargo en 

la industria o de sus características socioeconómicas; los más pobres en la periferia de la ciudad, 

los trabajadores con cargos directivos en los barrios dentro de la refinería y el personal 

administrativo de técnicos y operarios en barrios construidos para ellos en las comunas formales. 














































































































































































































































