
Síntesis 
Este artículo muestra los referentes teóricos y 

algunas conclusiones de la investigacíón realizada 
por los investigadores Mónica Cuervo Prados y 

Pablo Páramo patrocinados por las Universidades 
Pedagógica Nacíonal, Santo Tomás y Corporación 

Universitaria Iberoamericana, titulada Los usos 
del espacio público en Bogotá en el siglo XX: una 

mirada histórica desde las prácticas sociales, 
implicaciones pedagógicas para la ciudad. Este 

trabajo es la continuación de la investigación 
denominada Historia social situada en el espacio 

público de Bogotá, desde su fundación hasta 
1 • el siglo XIX, realizada por los mismos autores y 

publicada por la Universidad Pedagógica Nacional 
y la Corporación Universitaria Iberoamericana en el 

año 2006. 
Palabras clave: espacio público, espacio privado, 

ciudad, pedagogía. 

Synthesis 
This article shows tbe referent theoreticians 

and sorne conclusions of the investigation 
accomplished by the investigators Mónica Cuervo 

Prados and Pablo Páramo sponsored by the 
Universidad Pedagógica Nacional (Pedagogic 

National University), Santo Tomás and Corporación 
Universitaria Iberoamericana, titled the Uses of 

the public space in Bogotá in the xxth century: a 
historie look from the social practicas, pedagogic 

implications for the city. This work is the 
continuation of the named investigation social 

History placed in the public space of Bogotá, from 
the foundation until the XIXth century, accomplished 

by the same authors and published by the 
Universidad Pedagógica and the Corporación 

Universitaria Iberoamericana in the year 2006. 
Key Words: Public space, prívate space, city, 

pedagogy. 
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Mirada Teórica 

El espacio público viene siendo visto como 
un recurso importante para la formación del 
ciudadano y de ahí la necesidad de tomarlo como 
escenario de estudio. Dentro de esta perspectiva se reconoce el valor 
que puede tener para ofrecer oportunidades educativas para aprender 
de la ciudad y aprender en los lugares públicos las reglas de convivencia 
entre extraños (Páramo, 2004a). La vida pública de carácter cultural, por 

1Se hace un reconocimiento a la comunicadora social Ximena Santisteban, asistente 
de investigación quien colaboró en los capítulos de protesta ciudadana y actos cívicos 
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en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional: Antropóloga Nancy Avilán por sus 
aportes al capítulo de crimen y a la Licenciada en Educación Laura Parra por su trabajo de 
campo recogiendo historias orales y testimonios entre 191 O y 1948. También agradecemos 
a la filósofa Jenny Pedraza y a la historiadora Maria Isabel Bernal por el procesamiento de 
la información. 
2Doctorado en Psicología de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (USA) M. A. de 
Hunter Collage (USA) M. Se Universidad de Surrey (UK). Psicólogo de la Universidad 
Católica de Colombia. Profesor investigador del Departamento de Posgrados de la 
Universidad Pedagógica Nacional. Ha sido profesor catedrático en las Universidades Piloto 
de Colombia, Andes, Nacional y Javeriana. 
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ejemplo, se facilito en el recuento de lo historio cultural 
reflejado en los monumentos, calles, plazos y otros 
elementos del espacio público. Estos elementos como 
los que se han erigido o lo memoria de Juárez, Bolívar o 
Sonmortín y los que se podrían redescubrir de los historias 
perdidos de los ciudadanos comunes y corrientes 
(mujeres, niños, esclavos) sirven poro evocar conexiones 
o los eventos posados que estimulan sentimientos de 
orgullo nocional y contribuyen o lo identidad con lo 
ciudad, definen en bueno porte lo pertenencia de los 
individuos o los grupos en el ámbito nocional como los 
de ciudadanía o local, 
como lo pertenencia o un 
pueblo o o un vecindario. 

A partir de lo tesis de 
que los personas hocen 
uso de los espac ios 
convirtiéndolos en lugares 
dotados de significado, el 
trabajo de Solazar (2003), 
Páramo (2004) y el de 
Páramo y Cuervo (2006), 
constituyen lo base de 
lo investigación sobre 
los usos y experiencias 
de lo gente común en 
el espacio público con 
el fin de aumentar su 
significado .Y contribuir 
con ello al fortalecimiento 
de lo identidad urbano, a l 
apego y o lo apropiación 
de lo ciudad. 

A partir de lo experiencia 
urbano en lo Bogotá del 
siglo XX (191 0-1998), lo 
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cual se entiende como un sistema o tramo de lugares, 
el espacio público de lo c iudad puede entenderse 
como un sistema de lugares con los que se interactúo 
o distintos niveles y lo experiencia del espacio público 
como un conector de estos experiencias entre lugares. 
Por ello se puede afirmar que codo lugar es construido 
sicológicomente en relación con otros lugares o con sus 
distintos escalos. M lo representación que creamos sobre 
uno ciudad resu~o de lo manero como experimentamos un 
conjunto de lugares, trátese de centros comerciales, calles, 
plazos, los cuales hocen porte de vecindarios o de uno ciudad 



y de los personas con los que hemos 
interactuado en dichos lugares. 

Esto invest igación, tomando 
en cuento los conc lusiones del 
libro denominado Historio social 
situado en el espacio público 
de Bogotá, desde su fundación 
hasta el siglo XIX, realizado por los 
autores Páramo y Cuervo (2006), 
apuesto por uno mirado hacia 
lo pedagogía urbano, que si 
bien tiene acechamientos con el 
movimiento ciudad educadora, 
apuesto más por uno propuesto de 
Pedagogía urbano, entendiendo 
ésto como un nuevo campo de 
estudio, que implico "aceptar 
que lo educación formol y no 
formol centrado en el sistema 
educativo y expresado desde lo 
escuela, es limitado y no abarco 
los posibilidades educativos 
de cualquier ámbito de uno 
sociedad. Reconocer que en lo 
permanente interacción entre 
uno sociedad, su diversidad, sus 
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diferentes dimensiones y sus complejos expresiones se 
construye lo ciudad como espacio más que físico vital 
individual y colectivo desde los transacciones cotidianos 
de los sujetos con su ambiente. Repensar lo ideo de lo 
urbano (ciudad) poro plantear un nuevo concepto y 
proyecto de ciudad". 

El papel de lo investigac ión en pedagogía urbano 
será el de identificar los mecanismos de aprendizaje 
básicos y los reglas del lugar. Así mismo, lo manero 
como éstos son creados y mantenidos, cómo se 
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generalizan, cómo el d iseño físico contribuye al uso del 
lugar, cómo los reglas que regulan el comportamiento 
en el espac io público varían entre subgrupos y culturas 
y principalmente, cómo se enseñan y cómo podemos 
valernos de lo identificación de estos reglas poro 
forta lecer lo identidad urbano. Otros preguntas de 
investigación poro uno pedagogía urbano serían : 
¿Qué tipo de reglas siguen los personas cuando están 
en el espacio público? ¿cómo se aprenden? ¿cómo 
se conducen los individuos y negocian su manero 
de conducirse o través del espacio público, al estor 
rodeados no por familiares o amigos sino por extraños? 
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¿Están todos de acuerdo con la manera de actuar 
en un determinado lugar y qué sucede cuando hay 
desacuerdos? Si nos movemos en el espacio (cultura) 
y en el tiempo (historia), ¿son las reglas iguales? ¿cómo 
se pueden fortalecer los vínculos con la historia de la 
ciudad? 

Con el fin de avanzar hacia una caracterización de un 
Pedagogía Urbana, retomaremos los planteamientos 
de Colom (1991), Trilla (1989) y Páramo (2006). Para 
Anthony Colom (1991,18), hoy en día hay un núcleo 
de conocimientos en torno al binomio educación y 
ciudad, que podría dar lugar a una nueva disciplina 
o ciencia pedagógica que denominaría "Pedagogía 
Urbana", que daría cuenta razonada y coherente de 
la fenomenología propia que desarrolla la educación 

, , en el contexto urbano. 

Jaume Trilla (1989), puede inferir que una Pedagogía 
Urbana es el conjunto de procesos que buscan 
propiciar los elementos para que cada quien a partir 
del conocimiento informal que de la ciudad adquiere 
y a través de la vida cotidiana, inicie y/o continúe un 
proceso de autoformpción, es decir, una orientación 
para autodidaxia y la autoeducación permanente, 
para aprender la ciudad, aprender a leerla y a 
utilizarla críticamente y a participar activamente en su 
construcción. 

Para abordar la sistematización de la Pedagogía 
Urbana, Colom (1991 ), plantea que ésta se origina al 
buscar responder dos preguntas: por un lado, "¿Qué 
puede ofrecer la educación para solucionar problemas 
generados por la ciudad?", y por el otro, "¿Qué puede 
ofrec er la ciudad para solucionar los problemas 
educativos que tienen hoy planteadas la escuela 
y la sociedad?". El primer interrogante da lugar a la 
definición de las "necesidades urbanas" (problemáticas 
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sociales) capaces de ser en gran medida resueltas por 
la acción pedagógica. La segunda pregunta, clarifica 
las "necesidades pedagógicas" que la ciudad puede 
cumplir, tales como servir de medio didáctico o como 
fuente de conocimiento. Es en este sentido desde el cual 
Colom, afirma que la Pedagogía Urbana se constituye 
a partir de ambas perspectivas. Perspectivas que a su 
vez, al ser desarrolladas, promoverán el fortalecimiento 
de la Pedagogía Urbana. 

Mirada metodológica 

Es en este contexto que se plantean los itinerarios 
urbanos y centros de interpretación urbana, a través de 
los cuales se enseña al ciudadano las características 
estructurales e históricas de la ciudad en la que habita, 
razón por la cual tanto en la investigación Historia social 
situada en el espacio público de Bogotá, desde su 
fundación hasta el siglo XIX, como en ésta, se pretende 
abordar desde el reconocimiento de una historia no 
oficial y cotidiana, lo que hacía el c iudadano en Bogotá 
(191 0-1998). 

Con el fin de identificar los lugares públicos, sus reglas, 
los acontecimientos ligados a ellos, los usos rutinarios 
y los roles sociales ligados a ellos, se realizó la fase de 
recolección de la información teniendo en cuenta las 
periodizaciones antes señaladas. Se revisaron distintos 
tipos de materiales escritos como crónicas, artículos de 
prensa, libros de la época, y fuentes primarias orales 
mediante la técnica de historias orales, tanto a mujeres 
como a hombres que experimentaron la ciudad y su 
espacio público en los distintos periodos analizados. 

La información fue analizada con el apoyo del 
programa para computador ATLAS/ti, el cual facilitó 
la c reación de los códigos que surgieron tanto de las 
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preguntas de investigac ión como 
dentro del proceso mismo del estudio 
del material revisado. El programa 
ATLAS/ti contribuyó a la identificación 
eficiente de los contenidos del texto 
analizado a partir de los códigos 
c reados y el cruce de información 
entre los códigos o categorías de 
análisis. Igualmente permitió la 
organización de la información objeto 
de análisis, mediante la creación de 
estructuras jerárquicas y diagramas 
que muestran las distintas relaciones 
entre las categorías o códigos creados 
por el investigador, contribuyendo 
así a la interpretación de los datos 

\, alcanzados. 

Los resultados del estudio se subdividieron 
en varios capítulos iniciando por el 
contexto general, el c ua l describe 
la realidad histórica a nivel político, 
económico y cultural entre 191 O y 1998, 
como base para el reconocimiento de 
la época del estudio desarrollado. No 
se centra en un análisis de los hechos 
desarrollados, sino pretende mostrar 
una contextualización general al lector 
sobre lo que sucedió en el periodo del 
estudio. · 

Posteriormente, se desarrollaron los capítulos de 
algunas prác ticas sociales seleccionadas en el espacio 
público bogotano: socialización en el espacio público, 
religiosidad, economía y comercio, movilidad, protestas, 
cultura lúdica y entretenimiento, actos cívicos, políticos, 
militares y c rimen. 

Conclusiones 

Dentro de las conclusiones, se observa como el estudio 
evolutivo de las prácticas sociales en el espacio público 
permite apreciar una tendencia en el siglo XX hacia la 
pérdida de la vida en público y un repliegue hacia la 
vida privada. Al comparar las distintas práctica sociales 
del periodo colonial hasta el siglo XIX (Páramo y Cuervo, 
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2006) con los hallazgos correspondientes al siglo XX 
se observan varios cambios en la función del espacio 
público en general, respecto del sostenimiento de las 
prácticas sociales de religiosidad. comercio, movilidad. 
socialización y como escenario para la protesta y la 
c riminalidad. 

Se ve claramente, como durante el siglo XX el espacio 
público cambió dramáticamente su función; la 
calle privilegia el automóvil, se reducen las plazas, 
parques y calles como lugares de encuentro, e l 
individuo se desterritorializa y el consumo se convierte en 
la única manera de estar por fuera. Es el tiempo de la 
posmodemidad. Innumerables lugares que fueron pun -.tos 
funcionales de la centra lidad de la ciudad han perdido su 
capacidad de aglomerar y convocar a los bogotanos. La 
Plaza de Bolívar es un ejemplo ilustrativo de un lugar cuya 

\ • 
centralidad sigue siendo simbólica. pero que ha perdido 
su valor como escenario de la vida pública, de la discusión 
política, de la actividad económica. 

Con la transformación del espacio público cambian 
igualmente los roles que asumen las personas que 
participan de los distiQtos lugares, se crean nuevos 
roles y reglas para los nuevos lugares. A los viejos 
protagonistas: vendedores de la plaza, comerciantes, 
mendigos, enfermos mentales. trabajadoras sexuales 
y policías; se suman los voceadores de periódico, 
músicos. payasos, malabaristas, y desplazados por 
la violencia. Se puede decir que el actual vendedor 
ambulante es un sustituto funcional de los vendedores 
de la plaza. ya que mantiene el mismo diálogo con el 
c liente, quien igualmente regatea el precio; es quizás 
con los únicos extraños con los que conversamos hoy 
día en los espacios públicos. 

Si bien la mujer sigue teniendo poco protagonismo en el 
espacio público, de las mayor parte de las actividades 
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públicas, ya no sigue siendo desconocida del todo: 
aumenta su protagonismo en la procesión y de igual 
manera se fortalece su presencia en el espacio lúdico a 
través de otros roles como la feria, el reinado, el recorrido 
al trabajo y su regreso al hogar. Se resalta igualmente la 
importancia del niño, quien en el siglo XX se convierte 
en un protagonista importante al complementar 
la actividad escolar como base importante de la 
construcción social y c iudadana, con el entretenimiento 
en calles, parques y plazas. sin olvidar su participación 
en el comercio y socia lización en las ca lles. 

Se destaca como característica principal de este 
proceso evolutivo del espacio público la privatización. 
Las plazas de mercado se convierten en grandes 
almacenes de cadena, los lugares de socialización son 
ahora los cafés. las discotecas. los bares. y la actividad 
comercial se ubica en el centro comercial. 

Por otra parte, a l revisar e l tipo de actividades que 
caracterizaron el uso del espacio público durante el 
periodo estudiado podrían c lasificarse en pasivas o 
activas. Al hablar de actividad pasiva con el ambiente 
nos referimos a que el lugar conduce a un estado de 
relajación donde principalmente las personas buscaban 
un encuentro con el sitio sin involucrarse activamente. 
Son lugares a los que vamos a contemplar algo sin 
comprometernos activamente. Al respecto podemos 
observar que algunos de estos lugares públ icos 
adquirieron la propiedad de servir como puntos de 
relajación como los parques. Nos referimos a aquellos 
sitios a los que van las personas a ver la escena. es 
más un observar que un hacer o hablar. Por ejemplo, 
en las visitas a los parques o al Salto del Tequendama. 
Otros lugares donde han predominado acciones que 
demandan mayor compromiso a nivel de la interacción 
con el ambiente podrían ser las alamedas, e l altozano 
de la catedral o las m ismas calles en las cuales las 
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personas participan más activamente de intercambios 
comerciales, conversaciones, desplazamiento ya sea 
caminando o en vehículos, etc. 

A partir de los hallazgos de este estudio se plantea 
la necesidad de crear nuevos lugares públicos y 
símbolos, lo cual será un reto importante para los 
planeadores urbanos y los distintos sectores de la 
sociedad que quieren ser reconocidos dentro de 
la historia social del espacio público. La colonia 
nos dejó la calle y la plaza, el siglo XIX el parque y 
los cafés y el siglo XX el centro comercial. Hemos 
recibido la herencia reciente que nos desterritorializa 
con la creación de no lugares o de lugares asociados 
para el consumo. Por ello es importante recuperar 
algunos espacios para la socialización que sirvan 
igualmente para vincularnos con la historia del lugar 
y de la ciudad. Para ellos será necesario dotarlos 
de elementos simbó licos, referidos al proceso 
histórico de las distintas prácticas sociales, a las 
luchas libradas por los distintos protagonistas, o a los 
hechos o elementos que recuerden la formación del 
barrio . Un árbol, una piedra, una casa o los distintos 
monumentos que se construyan pueden adquirir 
una connotación simbólica sobre hechos ocurridos 
y sus personajes. Son decantaciones de los valores 
culturales, concreciones de sus creencias a través 
de la historia, herencia de sus gentes en la lucha 
por la vida y la apropiación del espacio. Son por 
tanto factores fundamentales en la constitución de 
la estructura urbana y en la consolidación de los 
lazos sociales que contribuyen a la identidad social. 
Así pues, el espacio público de la ciudad deberá 
estar cargado de significados que le confieren una 
impronta a los usos y costumbres que se desarrollaron 
en él, lo cual se constituye en importante soporte 
físico y cultural para preservar y promover una cultura 
de lo público. 

Desarro lo 
Son varias las propuestas tanto educativas como 
de investigación que se derivan de este estudio: la 
identificación y recuperación de lugares significativos 
para Bogotá y otras ciudades del país a partir de su 
historia social; la identificación de las reglas y roles que 
caracterizan el comportamiento en los lugares públicos 
de las ciudades y el tipo de reglas que deben fac ilitar 
la relación entre extraños en las c iudades; el impacto 
del desarraigo en las poblaciones desplazadas sobre 
su identidad de lugar, etc. 

Particularmente nuestra propuesta se centra en dos 
grandes frentes de trabajo: La primera sobre pedagogía 
urbana en Bogotá, la cual se nutre de todos los datos 
obtenidos en el estudio, y una segunda, sobre equidad 
y convivencia en el espacio público de Bogotá, la cual 
busca aportar a la equidad y convivencia en la Bogotá 
del siglo XXI. 

De igual manera, se propone generar desde lo privado 
y lo público un compromiso para dejar en ciertos 
lugares c itados en esta investigación murales, esculturas, 
exposiciones, obras de teatro, mimos, entre otros que 
rupturando con la cotidianidad, logren hacer que los 
bogotanos tengan desde una reconstrucción simbólica 
del tiempo otra versión de la historia y sus hechos, la 
cual genere un reconocimiento de estos lugares. Los 
actores que se postulan para real izar y aprovechar 
este trabajo además de las instituciones distrita les son 
los colegios y universidades, es la juventud la que no 
debe perder la memoria y la que debe recrearla y 
darle un sentido hacia el futuro. Un resultado posible 
pueden ser guías o videos pedagógicos que realicen 
los mismos muchachos para que la gente viva la 
historia y se identifique con la misma. Estas guías o 
vídeos pedagógicos mostrarían lugares, prácticas, 
acontecimientos y protagonistas y qué se creó en el 
espacio público desde éstos, dando posibi lidades 
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de recorridos, juegos y, en general, alternativas de ver 
el espacio público como un lugar de aprendizaje y 
convivencia ciudadana . ~ 

' 
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