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resumen | El proyecto de participación infantil La Ciudad de las Niñas y los Niños 
surgió en Italia como un intento de incorporar a niñas y niños en calidad de ciudada-
nos activos en el diseño, planificación y mejoramiento del espacio urbano, otorgando 
valor real a su voz y materialización a sus ideas. El objetivo principal de este artículo es 
describir la implementación de dicho proyecto en las ciudades de Rosario y Montevi-
deo, destacando los Consejos de Niñas y Niños como instancia clave de participación. 
Mediante una metodología cualitativa que incluyó una visita en terreno a ambas ciu-
dades (donde se efectuaron entrevistas a los equipos coordinadores), se presenta una 
descripción y caracterización del proyecto. Los resultados muestran que, lejos de ser 
una iniciativa desarrollada exclusivamente para la infancia, esta incorpora a autorida-
des municipales y, sobre todo, a la comunidad, la cual se involucra en las acciones y 
recibe el impacto de las transformaciones ocurridas en el espacio físico y social.
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abstract | The children participation project “The City of Children” (“La Ciudad de las 
Niñas y los Niños” in Spanish) emerged in Italy as an attempt to incorporate children as ac-
tive citizens to the improvement of their cities through the designing and planning of urban 
areas. The project aims to provide real value to the children´s voice and thus, to materialize 
their ideas. The main objective of this paper is to describe the implementation of the project 
in the cities of Rosario and Montevideo, highlighting the “Children Councils” (Consejos de 
Niñas y Niños in Spanish) as a key instance of participation. Using qualitative analysis as 
well as inside-field-visit to both cities in which coordination teams were interviewed, the 
article is able to reach descriptions and features of the project. The results show that, far 
from being made exclusively for children, the “The City of Children” project underlines the 
importance of local government along with, the role of community, which becomes involved 
in the actions and receives the impact from the changes in the physical and social space.
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Introducción

Aunque lenta y silenciosamente, la participación ciudadana infantil está ganando 

que, al dar voz a las niñas y niños, se está poniendo en práctica el enfoque que los 
concibe como sujetos de derechos (y ya no solo de protección), impulsado determi-

(en adelante cdn).
La naciente participación infantil que se ha dado en los últimos años representa 

un importante cambio si se tiene en cuenta que, en general, las niñas y niños no han 
tenido instancias donde expresar sus opiniones sobre los fenómenos ciudadanos. Más 
bien, se han tenido que adecuar a lo que los adultos deciden por y para ellos.

ciudad y participación infantil la constituye el pensamiento y obra del arquitecto 

playgrounds), diseñados entre 1947 

o destruidos por la guerra, transformándolos en zonas de juego para niñas y niños. 
Además, utilizó dibujos infantiles como ayuda en el diseño de sus obras. En aquellos 

The image of the city (1960), del escritor y urbanista 
estadounidense Kevin Lynch, donde se da bastante importancia a la percepción de 
la ciudad desde la mirada infantil.

siglo xx y bajo los postulados del dibujante y pedagogo italiano Francesco Tonucci, 
surgió en Italia un proyecto de enorme alcance, que ha transformado sustancialmente 
las ciudades donde se ha implementado. Entre ellas se encuentran Rosario y Monte-
video, las cuales constituyen el centro del análisis que sigue a continuación, donde 

Consejos de Niñas y Niños) pueden contribuir en el diseño y planificación ciuda-
dana, y cómo la implementación de sus propuestas impacta en la dimensión espacial 
y social de la ciudad. Por ejemplo, en Rosario se han restaurado edificaciones patri-
moniales, se han rehabilitado lugares en desuso o incorporado el medio ambiente 
como elemento interviniente del espacio urbano, proceso en el que se involucran 
tanto las autoridades locales como la comunidad, sobre todo familiares y vecinos, 
quienes generan nuevas formas de interacción y solidaridad social, principalmente 
en el contexto del barrio.

Por todo lo anterior, en estas páginas se pretende indagar no solo en torno a 
la participación infantil, sino en la relación de las niñas y niños con la ciudad, y 
respecto de cómo el urbanismo puede recoger la mirada de nuevos actores sociales, 
gestores de una nueva ciudadanía.
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Marco teórico: participación ciudadana

Las democracias modernas se encuentran en un momento en que los ciudadanos 
reclaman cada vez más participación, lo cual es fundamental para legitimar las po-
líticas. Hay muchos movimientos sociales que luchan por una democracia más in-
clusiva. Los ciudadanos se manifiestan, demandan consultas ciudadanas y mayor 
transparencia, siendo justamente el espacio público el lugar donde las demandas 
son expresadas. En este contexto, sin embargo, aún no ha salido a la luz pública el 
debate por la participación infantil, que está en la raíz del problema de la participa-
ción. Para Ruiz y Carli (2009):

El concepto de participación es utilizado cada vez más frecuentemente, y se funda 
en el derecho de las personas a ser parte de las decisiones que, directa o indirecta-
mente, les atañen. Las modalidades participativas tienen como objetivo desarrollar 

-
blica. Al mismo tiempo, es una ocasión para experimentar conexiones distintas, 
gracias a la diferenciación de intereses, necesidades, valores e historias de vida, 
buscando un sentido de adhesión a la colectividad y cultivando relaciones signifi-
cativas, en contextos que permiten experimentar el sentido de comunidad (p. 19).

Sumado a lo anterior, uno de los aspectos centrales de la participación ciudadana es 
la apropiación de los espacios públicos por todos, lo cual es central si se piensa en 
incorporar a nuevos ciudadanos como las niñas y niños. Siguiendo con los autores 
mencionados:

La participación ciudadana debe ser incentivada en sus más amplias formulaciones, 
incluyendo a grupos que tradicionalmente han estado fuera del ámbito de trabajo 
comunitario. En este sentido, la diversidad de grupos o microcomunidades dentro 
de una comunidad debe ser potenciada y para ello es necesario incluirlos en el tra-

Si se proyectan estas conceptualizaciones hacia al ámbito de la infancia, es perti-
nente mencionar a Espinar1 (citado en Nomura & Solari, 2005), quien entrega 
una definición especialmente construida para la niñez, según la cual se entiende la 
participación infantil como:

… el ejercicio del poder que tienen los niños y las niñas para hacer que sus opinio-
nes sean tomadas en cuenta seriamente y para asumir en forma responsable, según 
su grado de madurez y desarrollo, decisiones compartidas con otros en asuntos que 
afectan sus vidas y la de su comunidad (en Nomura & Solari, 2005, p. 9).

Esta definición, como se verá, se encuentra profundamente relacionada con el pro-
yecto de la Ciudad de las Niñas y los Niños.

1 A. Espinar: El ejercicio del poder compartido. Estudio para la elaboración de indicadores e instrumentos 
para analizar el componente de participación de niños y niñas en proyectos (Lima: Escuela para el 

N. de E.
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a ser ciudadano está dado por la independencia económica, a la vez que ha estado 
siempre en función de un ciudadano varón adulto, quedando las mujeres, los jóve-
nes y, por cierto, las niñas y niños, fuera de dicha concepción, una perspectiva muy 
coincidente con la visión de Tonucci (1996). En la misma línea con lo anterior, 
Benedicto (2003) propone una visión de la ciudadanía basada en tres principios 
fundamentales:

1) Construir una noción dinámica de la ciudadanía en la que destaque su carácter 
relacional y sitúe las prácticas sociales en el centro de la argumentación; 2) Asumir 
la multidimensionalidad sobre la que se sustenta la idea de ciudadanía y que permi-
te analizar en profundidad su dinámica social; 3) Volver a recuperar la centralidad 

Las definiciones presentadas destacan una concepción inclusiva de la participación 
y la ciudadanía, tal como se profesa en la cdn. Benedicto (2003) asume como 

significados que asocian al papel del ciudadano y cómo todo ello influye en su re-

incorpora la intervención de otros grupos e instituciones en el proceso de participa-
–, dando cuenta de 

que se requiere la colaboración de diversas estructuras e instituciones para que dicho 
proceso se haga efectivo. Se trata, así, de un esfuerzo en el que no solo las niñas y 
niños son protagonistas, sino que requiere de otros actores.

En concordancia con lo anterior, Francesco Tonucci (nacido en 1941) observó 
desde temprana edad ciertas características de las ciudades modernas que lo hicieron 
pensar en alternativas y soluciones para hacer del espacio ciudadano un lugar de 
mayor integración. Fue así como se atrevió a pensar la ciudad desde un punto de 
vista diferente, encontrando en las niñas y niños el elemento crucial para desarrollar 
sus postulados. Tonucci (1996) es claro en el diagnóstico que hace de las ciudades:

La ciudad, que ha crecido casi contra las necesidades de sus habitantes, y especial-

volverse apta para todos. Por eso vale la pena seguir en el desafío, en la provocación 
que significa asumir a los niños como parámetro, y seguir pensando que cuando la 

occidentales han utilizado para la formación y funcionamiento de sus ciudades:

Hasta ahora, y con una fuerte acentuación en los últimos decenios, la ciudad ha sido 
pensada, proyectada y valorada tomando como parámetro un ciudadano medio con 
las características de adulto, varón, trabajador, y que corresponde al elector pleno. 
Así la ciudad ha perdido para sí misma a los ciudadanos no adultos, no varones 
y no trabajadores, ciudadanos de segunda categoría, con menos derechos o sin 
derechos (p. 34).
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El planteamiento de Tonucci es reemplazar ese ciudadano adulto, trabajador, varón 
y elector, por otra categoría de ciudadano en la que quepan todas las demás, donde 
se asegure la participación de todos. “Se trata en cambio de bajar la óptica de la ad-

muestre capaz de tener en cuenta las necesidades y los deseos de los niños no tendrá 
dificultades para tener en cuenta las necesidades del anciano, del discapacitado, del 

Consideraciones metodológicas

Rosario y Montevideo. El estudio que aquí se presenta es a la vez exploratorio y 
descriptivo. Exploratorio, en tanto pretende acercarse a una temática poco estu-
diada, sobre la cual existen grandes dudas e interrogantes, por ejemplo, en cuanto 

-
cribir, conocer y adentrarse en experiencias de participación ciudadana infantil: 
muestra cómo funcionan y se organizan tales experiencias, lo que le permite ca-
racterizarlas. “Así como los estudios exploratorios sirven fundamentalmente para 
descubrir y prefigurar, los estudios descriptivos son útiles para mostrar con preci-
sión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o 

En una fase preliminar, se realizó una amplia revisión de publicaciones de los 
principales autores que se han ocupado de la infancia, sobre todo desde las políticas 
públicas y la sociología2. En esa línea, cabe destacar (además de la obra de Tonucci), 
diversas publicaciones en torno a la cdn
revisión de la literatura referida a la denominada sociología de la infancia.

Posteriormente, la segunda fase del trabajo se centró en dos aspectos. Por una 
parte, en la realización de entrevistas, donde se buscó especialmente recoger la mirada 
de profesionales que han trabajado directamente en la implementación del proyecto 
(coordinadores y monitores). Por otra parte, en conocer en terreno el funcionamiento 
de ambos casos, por lo cual se realizó una visita a las ciudades de Rosario, en Argen-

-

y el análisis contextual en el que esta se desarrolla, centrándose en el significado de las 

semiestructurada, dado el grado de libertad y nivel de profundidad que otorga.

entenderá por niñas y niños (sobre todo lo referido a las edades), es importante 
mencionar que, no obstante en el artículo primero de la cdn se define a niñas 

2 La primera fase de investigación se desarrolló durante mi pasantía en rolac (Oficina Regional 

Humanos, onu-Habitat), Río de Janeiro, Brasil, durante el primer semestre de 2010.
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acnur
noción depende de factores socioculturales e históricos, por lo que la edad crono-
lógica es solo una manera de delimitar, pero en ningún caso representa un criterio 
definitivo. Esto lleva a asumir que cualquier delimitación que se haga respecto de 
la edad es una decisión subjetiva. Teniendo en cuenta tal precisión, en el presente 
estudio se tomó la decisión metodológica de buscar experiencias de participación 
ciudadana en que intervinieran niñas y niños de entre 6 y 12 años de edad. Ello se 
justifica, por un lado, porque dicho intervalo coincide con la edad de la educación 
primaria; y por otro, para separar la niñez tanto de la primera infancia (primeros 
años de vida, con un lenguaje aún poco desarrollado y con bajos grados de au-
tonomía) como de la adolescencia, donde se manifiestan significativos cambios 
psicológicos, biológicos y sociales que permiten hablar de una etapa diferente 

cdn, 
pero que sí están ampliamente reconocidas en unicef, el Fondo de Naciones 

Finalmente, otro aspecto importante en la definición de niñez es remarcar que 
se buscaron experiencias de participación ciudadana infantil a las que pudieran 
integrarse todos los niños y niñas, sin distinción alguna e independientemente 
de cualquier variable (nivel socioeconómico, raza, zona geográfica, composición 

para la niñez, en pos de apuntar a un problema particular y optimizar los recursos, 
trabajan con ciertos tipos de niñas y niños (por ejemplo, niñez abusada, aban-

drogadicción, delincuencia, reinserción…). La idea, en el caso de este estudio, fue 
indagar en experiencias de participación de carácter totalmente universal, donde 
cualquier niña o niño pudiera integrarse.

La Ciudad de las Niñas y los Niños3,  
una nueva forma de participar en la ciudad

cdn, en una pequeña ciudad 
italiana surgió el proyecto La Ciudad de las Niñas y los Niños, de la mano de las 
ideas de Francesco Tonucci, con la intención de dar pasos concretos hacia una ma-
yor participación infantil en la vida ciudadana.

En 1996 la idea aterrizó en Rosario, y pocos años más tarde en Montevideo. Am-
bas ciudades se inspiraron en el proyecto desarrollado en Italia, por lo que para com-
prender los reales alcances y el modo de funcionamiento de las experiencias sud-

referirse tanto a niñas como a niños. Menciono esto ya que en español (y probablemente en 

bambino, ragazza, bambini
(boy, girl, children), no existe tal dificultad. 
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original, implementado por primera vez en 1991 en la localidad italiana de Fano, 
ciudad natal de Tonucci.

La Ciudad de las Niñas y los Niños es un proyecto pensado para ser adminis-
trado por el municipio, el cual debe contar con un presupuesto para estos fines, 
así como comunicarse con las demás instancias municipales. El primer paso fue 
la creación de un Laboratorio Comunal “para el estudio, el proyecto y la experi-

(Tonucci, 1996, p. 145). El Laboratorio es el encargado de estar constantemente 
recordando a las autoridades que cualquier cosa que se piense para la ciudad debe 
tomar en cuenta a las niñas y niños.

La Ciudad de las Niñas y los Niños tiene como prioridad la relación del ser 
humano con la ciudad, y plantea que si el espacio ciudadano es bueno para los ha-

y niños como parámetro podría incluso considerarse como algo metodológico (y no 

el hecho de ser niñas y niños.
Otro aspecto fundamental es el de la representatividad infantil. Muchas veces, 

los adultos creen representar muy bien a las niñas y niños, situación que los hace 
tomar todas las decisiones importantes para ellos sin consultarles sus propios puntos 
de vista. Pero, tal como afirma Tonucci (1996):

Nadie puede representar a los niños sin preocuparse por consultarlos, por impli-
carlos, por escucharlos. Hacer hablar a los niños no significa pedirles que resuelvan 
los problemas de la ciudad, creados por nosotros. Significa, en cambio, aprender a 
tener en cuenta sus ideas y sus propuestas (p. 60).

Es por ello que el Laboratorio se encarga de hacer un llamado para que un grupo de 
niñas y niños de la ciudad integre un Consejo Asesor, denominado el Consejo de los 
Niños, con el objeto de asegurar el punto de vista de los más pequeños.

Siguiendo con lo expuesto por Tonucci (1996), “los niños del Consejo discuten 
durante algunas semanas en las respectivas escuelas problemas que encuentran en la 

propuestas se discuten, a su vez, en los Consejos de Niñas y Niños, para luego ser 
presentadas al Consejo Comunal, el cual acoge parte de estas propuestas para que 
se lleven a la práctica.

En Fano se han realizado diversas iniciativas surgidas desde los Consejos, como 
-

movilistas que ocupan como estacionamiento espacios destinados al juego; “el 
-

y niños participan junto a dibujantes y arquitectos en el diseño de instalaciones 

la ciudad se reestructura y colabora para lograr la independencia de las niñas y 
niños al ir a la escuela.
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La Ciudad de las Niñas y los Niños: experiencia Rosario

¿Y si pensáramos una ciudad distinta? ¿Un lugar donde los chicos también tengan 
la palabra? ¿Un lugar donde las niñas y los niños puedan tomar decisiones y generar 

proyectos? Es decir, simplemente, ¿por qué no pensar una ciudad desde la mirada y con la 
mirada de las niñas y los niños? (Municipalidad de Rosario, 2009, p. 14).

La Ciudad de las Niñas y los Niños de Rosario se enmarca dentro del diseño ur-
bano que la ciudad se ha propuesto4, en el cual se apela fuertemente a la descentra-
lización y participación como herramientas fundamentales de su política municipal 
de apropiación del espacio público por el ciudadano, donde los Consejos de Niñas 
y Niños, como veremos, resultan primordiales. Asimismo, el proyecto se enmarca 
dentro del paradigma de la protección integral de la niñez, tomando a la cdn como 
texto fundamental5.

El proyecto de Rosario funciona de forma similar al de Italia, aunque presenta 
algunas diferencias relacionadas con el contexto propio de la ciudad. Para el Mu-
nicipio rosarino, el proyecto “decide poner en juego la autonomía del niño, su 

(Municipalidad de Rosario, 2009, p. 15).
-

sejos de Niñas y Niños, donde lo más importante es:

se motiva a los consejeros a participar en la detección y en el diagnóstico de los 
problemas que atraviesan la vida en la ciudad, así como a participar del diseño de 

proyectos e iniciativas (Municipalidad de Rosario, 2009, p. 15).

por un delegado de cada Secretaría del Ejecutivo Municipal, que viabiliza las pro-
puestas de cada Consejo de Niñas y Niños. Los proyectos, de ser necesario, se elevan 

 Los Consejos son los espacios primor-
diales de participación que el proyecto ofrece para lograr que la mirada de la niñez 
intervenga en el proceso de transformación de la ciudad (Figura 1).

En entrevista personal con parte del equipo de coordinación del proyecto (efec-
tuada en Rosario en julio de 20106), Patricia Antonini (coordinadora del programa 
de radio infantil de La Ciudad de las Niñas y los Niños) explica que los Consejos 
se reúnen cada quince días, y se conforman por niñas y niños de nueve y diez años, 

4 Según datos del Gobierno de la Municipalidad de Rosario y del pnud, Programa de las 

2 (p. 297).
5 En el año 2005, Argentina promulgó la Ley Nacional 26.061, que operativiza la aplicación de la 

Convención (República Argentina, 2005). Ese mismo año se promulgó en la Provincia de Santa 
Fe la Ley 12.967, instrumento legal acorde a la legislación nacional (Legislatura de la Provincia de 
Santa Fe, 2009). 



201Corvera | Niñas y Niños de Rosario y Montevideo: la voz de una nueva ciudadanía | ©EURE

elegidos por sorteo de entre escuelas públicas, privadas, especiales o confesionales, 
siendo el único requisito el que quieran participar. El proyecto comenzó trabajando 
con los seis distritos en los que se divide la ciudad de Rosario (Figura 2), aunque du-
rante el año 2010, por aspectos administrativos y económicos, se trabajó temporal-
mente solo con uno. Cuando eran seis los distritos, los Consejos estaban formados 
por grupos de veinte a treinta niñas y niños. En 2010 se trabajó con un grupo total 
de treinta, a cargo de dos coordinadores.

figura 1 | Esquema de funcionamiento de La Ciudad de las Niñas y los Niños, 
Rosario

fuente municipalidad de rosario, , p. 

Con respecto a la definición de la edad de los participantes, Esteban Petroselli 
(coordinador que trabaja directamente con las niñas y niños en los Consejos) 
afirma que no fue una decisión teórica de antemano, sino que se dio con la expe-
riencia. En un comienzo, se trabajó con niñas y niños de hasta trece años, pero 
se vio que estaban en otra etapa hormonal, mucho más cercana a la adolescencia. 
Asimismo, se trabajó con niñas y niños de cuatro años, pero se vio que tenían una 

niños de nueve, diez y once años.

niñas y niños en los Consejos) menciona que Argentina se caracterizó siempre por 
tener una educación pública de calidad, diversa y plural, donde llegaban niñas y ni-
ños de todos los niveles socioeconómicos. Sin embargo, hoy en día, con el aumento 
de los colegios particulares y el empeoramiento de la educación pública, las niñas 
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los Consejos:

Vienen a recordar esa integración que antes se daba en la escuela pública, ya que son 
un lugar único donde los niños se pueden encontrar, independientemente de donde 

barrios de clase alta al mismo tiempo que de clase baja, lo que permite a los niños 
compartir más allá del nivel socioeconómico (Entrevista personal, julio 20, 2010).

Siguiendo esa línea, destaca el hecho de que a muchas de las niñas y niños de más 
escasos recursos los van a buscar a sus casas en un minibus, muchas veces a lugares 
marginales y peligrosos. Las niñas y niños esperan en la esquina, solos o junto a 
algún familiar o apoderado. Medidas como estas hacen que ellos se sientan impor-
tantes y que la familia los apoye y confíe en que se trata de una iniciativa seria.

las familias de las niñas y niños, las cuales han participado con mucho entusiasmo y 
agradecimiento. A los maestros se les pide que expliquen a los apoderados sobre el 
proyecto, para que así lo conozcan. Antes de que comience a funcionar el período 
de Consejos, y una o dos veces al año, se hace una reunión con los padres, madres o 

existe además un contacto continuo vía telefónica.
No obstante lo anterior, existen límites a la participación de los adultos, para así 

lograr que los Consejos sean un real espacio de las niñas y los niños. Por ejemplo, 
varios apoderados que van a dejar a sus hijas e hijos a los Consejos han querido 
ingresar y quedarse, ante lo cual los monitores han tenido que explicar que deben 
esperar afuera, ya que se trata de un espacio autónomo de las niñas y niños. Los 

juego, pero no vienen a jugar en el sentido tradicional, es una actividad seria.
Finalmente, consultados por las metodologías de trabajo utilizadas en los Conse-

jos, ninguno de los monitores entrevistados tiene una específica o especial: a veces, 

puede ser válido si se sabe cuándo y cómo utilizarlo. Por su parte, Esteban Petroselli 

se juega la calidad del Consejo:

Para los adultos es muy difícil escuchar realmente a los niños; se tiende a guiarlos, a 
llevarlos por el camino adulto, a condicionar las preguntas y respuestas, a amoldar 
lo que dicen al lenguaje y lógicas adultas. Escuchar es lo más importante, pero 

de lo que tú como adulto esperes o quieras (Entrevista personal, julio 20, 2010).

Otro aspecto importante de relevar es el registro de los Consejos (por medio de 
anotaciones a cargo de uno de los dos monitores), ya que el equipo coordinador 
trabaja mucho con esa información.



203Corvera | Niñas y Niños de Rosario y Montevideo: la voz de una nueva ciudadanía | ©EURE

que estime adecuados a los objetivos propuestos, existen ciertas pautas definidas de 
antemano, como contar con un espacio físico apropiado, distribuir bien el tiempo o 
apoyarse con materiales lúdicos, entre otras. Todo ello, en aras de:

Captar aquello que el adulto pasa por alto, aquello que no es repetición o adaptación 
tv -

pio, lo original, lo que hace al niño ser niño (Municipalidad de Rosario, 2009, p. 70).

Además de la función desempañada en los Consejos mismos, los coordinadores 
deben transmitir las ideas de las niñas y niños a la Comisión Intergubernamental, 
para hacer de ellas una realidad concreta.

Finalmente todos los entrevistados destacan que las niñas y niños que han pa-
sado por los Consejos tienen un muy buen recuerdo de su participación, siendo 

conectados, aunque ya no sean tan chicos como antes; por ejemplo, en el programa 

donde diseñan espacios ciudadanos junto a los especialistas de la municipalidad.

Algunas iniciativas

Existe una gran cantidad de iniciativas surgidas desde los Consejos que han sido apro-
badas y realizadas. Todas ellas destacan no solo por provenir de los ciudadanos más 

y los ciudadanos, al ir modificando el entorno urbano en su dimensión tanto física 
como social. Por razones de espacio, a continuación se revisarán solo algunas de ellas.

Siéntese, siéntase parte del juego. Ligado a la inseguridad ciudadana, varias niñas y 
niños de Rosario dijeron sentirse solos y con miedo al momento de jugar en ciertos 
espacios públicos, por lo que diseñaron bancos de plaza (escaños) que invitan a los 
vecinos a sentarse y hacerles compañía mientras juegan. En cada banco se puede leer 

a establecer lazos de solidaridad. La idea surgió de un niño que, entre discursos de 
mano dura y pedidos por más policías, opinó que tendría que haber algo así como 

Los escaños no son solo decorativos, tienen una función concreta acorde con las 
necesidades de un grupo de ciudadanos. Son, en otras palabras, objetos materiales 
puestos al servicio de una función social, cual es el cuidado de las niñas y niños 

grandes y chicos, son parte de la solución de un problema urbano específico.
Adicionalmente a la interacción que se da entre adultos, niños y niñas, con la 

instalación de los bancos se genera una nueva interacción, esta vez entre los mismos 
-

comparten conversaciones, pensamientos, o simplemente un mate.
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La Línea Verde. Esta iniciativa busca cuidar y embellecer los espacios verdes ya exis-

una ruta ligada a la naturaleza. Para este propósito, las consejeras y consejeros propu-
sieron plantar flores y árboles, así como crear lugares de convivencia en el recorrido 
del sendero, el cual se extiende desde el parque Independencia hasta La Granja de la 
Infancia en el distrito oeste (Figura 2), con casi sesenta cuadras de extensión.

figura 2 | Distritos descentralizados ciudad de Rosario

fuente municipalidad de rosario

En una primera etapa, en el año 2000, las niñas y niños recorrieron la ciudad para 
hablar con las vecinas y vecinos, y de esta forma dar a conocer el proyecto. Posterior-
mente, en 2001, se contactaron con distintas agrupaciones e instituciones que poco 
a poco fueron apoyando la iniciativa, para luego difundir el proyecto en las escuelas 
y realizar jornadas de forestación y limpieza de terrenos y calles.

antes había un espacio baldío, ahora hay plantas, flores y árboles; donde antes había 
colores opacos, ahora hay verdes, lilas y amarillos. Como se dijo anteriormente, se 
trata de detalles que modifican la interacción del ciudadano (cualquiera sea su edad) 

lugares de encuentro y convivencia, donde cualquier ciudadano puede detenerse a 
conversar, descansar, leer o mirar.
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La Ribera del Convivir. Otra iniciativa interesante es La Ribera del Convivir, donde 
se logró recuperar el espacio ubicado en la ribera del río Paraná (Figura 2), que usa-
ban empresas privadas sin autorización. En este caso, la ciudad ganó para sí misma 
un espacio enorme, una ruta que antes no formaba parte del mapa del ciudadano, 
quien ahora, al caminar, hacer deporte o pasear en bicicleta por el nuevo trazado, 
puede sentir que habita un nuevo entorno.

El Tríptico de la Infancia.
Infancia, conformado por tres espacios urbanos, surgidos desde las ideas de las 

(Figura 2) fue proyectado sobre un antiguo basural de la ciudad, recuperándolo 

de 35.000 metros cuadrados donde se recuperó parte de un antiguo paseo peatonal 
público para su reutilización. El Jardín genera, además, una nueva circulación por 
el parque, a la vez que recicla viejos edificios de un alto valor patrimonial para los 

en la antigua Estación de Trenes Rosario Central, abarcando 5.140 metros cuadrados 
cubiertos, para lo cual se reconstruyeron andenes, galpones y boleterías por medio 
de una intervención decididamente contemporánea, sin perderse el valor patrimonial 
del lugar.

En El Tríptico de la Infancia es donde mejor se muestra la transformación física 
del espacio urbano público. Allí se ponen en juego elementos propiamente urbanís-
ticos y arquitectónicos, posibilitando la recuperación, reutilización y restauración 
de lugares en desuso, abandonados o deteriorados. A la vez, se los reinserta en el te-
jido urbano, dado su valor medioambiental, patrimonial o histórico. Intervenciones 

poseen los profesionales y personas adultas a cargo del proyecto.
Para complementar el análisis, el Cuadro 1 proporciona un resumen de siete 

iniciativas surgidas desde los Consejos y el Laboratorio (Fábrica de Ideas), donde es 
posible observar las acciones realizadas, los objetivos, fundamentos, participantes y 
resultados de cada una de ellas durante el periodo 1997-2001.
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La Ciudad de las Niñas y los Niños: experiencia Montevideo

El proyecto que desarrolla la Intendencia de Montevideo, al igual que el de Rosario, 
surge como una puesta en marcha del proyecto original diseñado en Italia por To-
nucci, aunque adaptado al contexto y realidad propios.

El origen del proyecto en Montevideo tiene relación con el ingreso de la ciudad, 

de Infancia de la Intendencia Municipal de Montevideo se asume que una ciudad 
será educadora cuando reconozca, ejercite y desarrolle, además de sus funciones 
tradicionales (económica, social, política y de prestación de servicios), una función 
educadora; cuando asuma la intencionalidad y responsabilidad en la formación, 
promoción y desarrollo de todos sus ciudadanos, empezando por las niñas y niños, 

7.
Es en este contexto de formación de ciudadanos desde la niñez que se enmar-

can los Consejos de Niñas y Niños, en el entendido de que los más chicos pueden 
contribuir a la mejora de la gestión de su ciudad. Otro antecedente de la expe-
riencia en Montevideo tiene relación con que uno de sus coordinadores conoció a 

a poco se le comenzaron a abrir las puertas, hasta que finalmente fue acogido por 
la Intendencia Municipal.

La experiencia en Montevideo es más nueva y, por tanto, mucho más acotada 
que la de Rosario. Por ahora, el proyecto se dedica principalmente a los Consejos de 
Niñas y Niños. Su fase de elaboración y diseño data de junio de 2007; ese mismo 
año, en noviembre, se hicieron las invitaciones a las escuelas públicas y organiza-
ciones barriales, así como reuniones con directoras, directores, maestras, maestros y 

-

proyecto con ochenta talleres mensuales en escuelas y otras organizaciones invita-
das, talleres semanales y Asambleas Infantiles por aula, donde se eligen los delegados 
y las temáticas que se discutirán (Figura 3).

En concordancia con los objetivos del proyecto original, el diseño del que se 
desarrolla en Montevideo busca:

Mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la ciudad, contribuyendo 
a hacer de las ciudades lugares más seguros y habitables, tomando a los niños 
como parámetro y garantía de las necesidades de todos los ciudadanos.

tengan en cuenta el derecho de niños y jóvenes a tener voz en sus comunidades 
para expresar su pensamiento.

Promover la participación de niños en la gestión pública de la ciudad.

7 Entrevistados: Osvaldo Bovino, Gustavo Sciandro, Elizabeth Villalba, Susana Libonatti, Lourdes 
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una nueva ciudadanía, donde se reconozca a los niños y niñas como sujetos de 
derecho que merecen igualdad de oportunidades (Libonatti, Iroldi, Bovino & 
Sciandro, 2009, pp. 146-147).

figura 3 | Pilares de la propuesta en Montevideo

fuente libonatti, iroldi, bovino & sciandro, , p. 

-
ferencia en el funcionamiento de los Consejos de Niñas y Niños con respecto a la 
experiencia de Rosario radica en que en Montevideo los Consejos se trabajan en dos 
momentos: primero, con talleres directamente en la sala de clases, donde se escogen 
las temáticas, se conversa y debate con todos las niñas y niños, para posteriormente 
(en un segundo momento) elegir a los delegados que irán a los Consejos. A diferen-
cia de lo que ocurre en Rosario, las niñas y niños de las escuelas de Montevideo no 
van tanto a dar su opinión a los Consejos, sino que acuden en representación de sus 
respectivas clases, y su misión es llevar hasta el Consejo las opiniones de sus com-

con el equipo de Rosario.
Por su parte, Osvaldo Bovino, (coordinador general del proyecto en Montevi-

deo), destaca que el mismo Tonucci estimula que cada ciudad arme la experiencia 
a su manera, lo cual no constituye ningún problema, ya que para el propio Bovino, 
el pensamiento de las niñas y los niños es universal. El coordinador opina que en 

-
gramas y proyectos sociales. Es por eso que en Montevideo, dice Bovino, el proyecto 
enfatiza el trabajo en torno a la escuela pública (y no tanto en el barrio, como en 
Italia), bajo la premisa de que la construcción de ciudadanía debe venir desde las 
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escuelas para, de esa forma, democratizar el espacio. Otra marca de los Consejos en 
Montevideo es que deben ser visitados por el Intendente, los concejales y todas las 
autoridades que tengan que ver en el proceso.

Respecto a algunas peticiones que han ido apareciendo en los Consejos, se en-
-

tos pongan juegos interesantes. Los grandes se piensan que el subibaja, el tobogán y 

Finalmente, un aspecto muy destacado de la experiencia en Montevideo es que 
surgió la iniciativa de trabajar con niñas y niños discapacitados e integrarlos a los 

-
yecto, lo cual lo abre y democratiza aún más.

Ambas experiencias

Si se comparan los dos proyectos sudamericanos de La Ciudad de las Niñas y los 
Niños, inspirados en lo ocurrido en Fano y en las ideas de Tonucci, es posible 
señalar que la ciudad argentina de Rosario cuenta, al menos por ahora, con un pro-
yecto mucho más robusto y avanzado que la ciudad de Montevideo, principalmente 
porque el primero lleva más tiempo funcionando y hay más recursos involucrados.

En el caso de esta última, se han dado los primeros pasos para desarrollar los 
Consejos de Niñas y Niños. La incidencia ciudadana de dichos Consejos ha ido más 
que nada en el nivel discursivo: el Consejo es una instancia de conversación y parti-
cipación político-ciudadana, que da a las niñas y niños la posibilidad de discutir los 
temas ciudadanos que más les importan. Esto posee un valor en sí mismo, ya que se 
instala un modo de hablar de ciudadanía en quienes participan.

Rosario, por su parte, va varios pasos más adelante, principalmente porque una 
gran cantidad de ideas surgidas desde los Consejos se han materializado, incidiendo 
en el espacio público y permaneciendo en el tiempo. Esto marca un precedente 

-
dola de forma física y social, lo que posibilita, por un lado, nuevos usos del espacio 
público; y por otro, nuevas interacciones entre los vecinos, tal como se pudo ver en 
la descripción de las iniciativas.

En el caso de las semejanzas, en ambas ciudades es posible advertir un modo 
similar en el contenido (fundamento) del proyecto, básicamente en la concepción 
subyacente de infancia, donde las niñas y niños son vistos como actores sociales vá-
lidos, protagonistas (por sí mismos) de un nuevo concepto de ciudadanía. Rosario y 

incorporarse al proyecto, pero que por diversos motivos (principalmente políticos y 
económicos), aún no lo han conseguido.

En cuanto a las dificultades observadas, tanto en Rosario como en Montevideo 
(sobre todo en etapas iniciales) costó bastante que instituciones, medios de comu-
nicación y especialmente los ciudadanos entendieran el sentido real del proyecto, lo 
que originó muchos mitos, dudas e interpretaciones erradas. En general, no se sabía 
cuál era el rol que las niñas y niños tendrían en los Consejos. Por ejemplo, estaba la 
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idea de que sería un espacio para jugar, o bien, una instancia donde las niñas y niños 
debían expresar los problemas que cada familia tenía en relación con aspectos de 
su barrio. Los profesores tampoco entendieron la idea al principio, ya que muchos 
enviaban a los Consejos a estereotipos de niñas y niños (al mejor alumno, al con 

tiempo, a medida que se fue informando mejor el proyecto a la comunidad.
Además de lo anterior, en el caso de Rosario, los coordinadores (entrevista perso-

-
des que enfrentan a diario, ya que cada idea que surja del Consejo debe entrar en un 

demora excesivamente la concreción de las ideas.

Conclusiones

Siguiendo a Tonucci (1996), una ciudad posee buena salud cuando en ella se puede 
ver y sentir a las niñas y niños en las plazas, andando en bicicleta, jugando, haciendo 
vida afuera de sus casas .

Son muchas las iniciativas infantiles (surgidas desde el mundo adulto), que a 
pesar de ser útiles y constituir un aporte, terminan siendo o simbólicas, o teóricas, 
ya que no logran materializarse ni mantenerse en el tiempo. Esta posibilidad de per-
manencia es un aspecto vital para Tonucci, ya que en su opinión (1996), prometer 
cosas a las niñas y niños y no cumplirlas es jugar con sus expectativas y entregarles 
frustración. Es más, para el autor italiano, las niñas y niños deben ver sus ideas 
materializadas mientras sean niñas y niños. Por dicha razón, cualquier iniciativa de 
participación ciudadana que pretenda incorporar a niñas y niños debe ser seria y 
contar con las condiciones necesarias, para así no generar falsas ilusiones.

El ingreso de nuevos actores sociales a la planificación ciudadana va mucho más 
allá de un cambio en el número de ciudadanos que participan; de hecho, acusa un 
cambio cualitativo en la configuración misma del espacio físico y el entorno social. 
En otras palabras, muestra una nueva forma de ejercer la ciudadanía, una que desa-
fía el estereotipo habitual de ciudadano, planteando con fuerza la pregunta sobre la 
pertinencia de comenzar a serlo solo una vez alcanzada la mayoría de edad.

En la medida en que la participación infantil ciudadana sea valorada por más acto-
res de la sociedad, se abre una puerta para que otros grupos que miran la ciudad como 

la tercera edad, grupo con características bastante similares a la niñez (debilidad fí-

puede decir que la participación es complementaria y recíproca: el ingreso de unos es 

para sus abuelas y abuelos, quienes a su vez cuidan de los primeros. Tal como se vio, 
el ingreso de la infancia en la arena ciudadana modifica aspectos no solo de la niñez, 

basándose en la imagen de la ciudad cuando estaba nevando, ya que en esos momentos se puede 
ver a las niñas y niños que salen a jugar y a ocupar el espacio público, potenciando el encuentro 
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profesoras, profesores, familiares y vecinos. En Rosario, por ejemplo, se han creado 
grupos de padres paralelos a los Consejos infantiles, y en Montevideo las niñas y niños 
discuten los asuntos primero en las escuelas antes de pasar a los Consejos.

En cuanto a los derechos infantiles, proyectos como los descritos en este trabajo  
incorporan de muy buena manera el nuevo paradigma de las niñas y niños como 
sujetos de derechos, estimulado por la cdn, lo que equivale a ver a niñas y niños 

infancia puede ser altamente educativo y preventivo, ya que mientras más temprano 
se comiencen a vivir los valores sociales compartidos por una comunidad, hay más 
posibilidades de interiorizarlos para la vida posterior. Muchos de los problemas 

relación con sentirse ajenos a lo que ocurre en sus ciudades, donde nunca nadie les 
preguntó nada, donde no tuvieron instancias de participación real.

Luego de observar lo determinante que es el gobierno local para la participación 
infantil (en tanto sostiene, articula y sistematiza el proyecto), uno de los desafíos 
que se presentan para poner en práctica experiencias similares en otras ciudades, es 
llegar a las autoridades (la mayoría de ellas ni siquiera conoce este tipo de proyec-

embargo, una vez que una autoridad o un municipio se compromete con un pro-
yecto de participación infantil, hay que cuidar que este permanezca en el tiempo, 
independientemente del cambio de autoridades o colores políticos, para lo cual se 
necesita una validación transversal en la ciudadanía misma.

Ligado a dicha validación, otro desafío importante para las iniciativas de partici-

medir de algún modo el efecto multiplicador de las ideas de las niñas y niños, con 
la intención de generar un mejoramiento continuo. En ese sentido, sería de alta 
utilidad hacer un estudio con aquellas niñas y niños que alguna vez pasaron por los 
Consejos, y saber cómo esa vivencia influyó en ellos en su vida de adultos. Incluso, 

-
cipar de una instancia para pensar mi ciudad?; ¿cómo habría influido eso en el tipo 
de ciudadano que soy hoy?

En mi opinión, generar instancias de participación infantil no requiere necesa-
riamente esperar a que un municipio o autoridad se haga cargo (lo que por cierto 
ayudaría), sino que puede comenzarse con estrategias más sencillas, ligadas princi-
palmente al contexto de los barrios, de la villa, el pasaje o la cuadra. Puede hacerse, 

o grupos de apoderados que inviten a las niñas y niños a ciertas reuniones, que les 
pregunten su opinión, o incluso que puedan votar sobre aspectos que les atañen 
directamente a ellos. Incluso, un primer paso puede darse en el propio hogar, donde 
adultos, niñas y niños pueden conversar de vez en cuando sobre el barrio, los es-
pacios de juegos, el medio ambiente o la seguridad, ya que la ciudad, como lugar 
de encuentro y desenvolvimiento social, no permanece inalterable ante los cambios 
ocurridos en quienes la habitan, incluso en los más pequeños de la sociedad. ©EURE
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