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Resumen 

 El objetivo principal de este trabajo es argumentar el papel fundamental que 

deberían ejercer los niños en diversos ámbitos, como el escolar y el ciudadano. Gracias a 

las investigaciones de Francesco Tonucci y a las viñetas de Frato, podemos darnos cuenta 

de las problemáticas que aún hoy nos atañen, desde hace alguna década, tanto en el ámbito 

escolar como en la vida cotidiana dentro de las ciudades. Al hacer visible la situación de 

disconformidad que existe en relación a la escuela, por parte tanto de los niños, como de 

las familias, maestros y de la sociedad en general, se proponen una serie de 

recomendaciones para poder construir un modelo eficaz de escuela y de ciudad para 

todos. Para ello, se deben de tener en cuenta algunas premisas, las cuales Tonucci ha 

estado desarrollando a lo largo de estos últimos 50 años: La Convención de los Derechos 

del Niño de 1989, la selección escolar, el problema que conllevan las aulas, el carácter 

estático que presenta la educación desde hace décadas, la poca eficacia de las leyes y la 

poca o deficiente preparación de los maestros, entre otras. 
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Abstact 

The main purpose of this study is to argue about the essential role that children should 

have in various fields, such as school and community living. Francesco Tonucci’s 

research and Frato’s vignettes allow us to analyse the problems which have been affecting 

–and still affect– both our educational system and our everyday life since the last decades. 

Throughout his work, this author brings awareness about the disconformity that exists 

among students, families, teachers and society in relation to education, and a number of 

recommendations are proposed to build an effective educational and social model for 

everyone. In order to do this, some premises must be taken into account, which Tonucci 

has been developing over the last 50 years: The Convention on the Rights of the Child in 

1989, school segregation, classroom difficulties, the static character of the educational 

system, the low effectiveness of educational laws and the little or insufficient training of 

teachers, among other aspects. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto tiene como principal pretensión adentrarse en la obra del pedagogo 

Francesco Tonucci referente a la tipología de escuela, las conclusiones sobre educación 

y las reivindicaciones respecto a la importancia que tienen y no se les otorga a los niños. 

Aunque este no pretende ser una mera revisión bibliográfica sobre sus investigaciones y 

publicaciones, es evidente que esto supone revisar, en gran parte, su biografía y 

bibliografía, ambas igual de importantes. 

Por lo que respecta a la tipología del trabajo, cabe explicitar que no se ajusta 

plenamente a las planteadas por la Universidad de Granada, pero la decisión de llevarlo a 

cabo de esta manera no ha sido en vano, se fundamenta por un motivo sólido y de gran 

carga educativa. Aquí se trata la obra de Francesco Tonucci en sus dos vertientes: como 

pedagogo investigador en educación y como dibujante de viñetas, firmadas con el 

heterónimo de Frato. Este año 2016, es un año muy significativo para este italiano y sobre 

todo aquí en Granada: desde el Parque de las Ciencias se le ha realizado una exposición1 

de carácter retrospectivo sobre su trayectoria pedagógica y personal con motivo de sus 50 

años de involucración e implicación en educación. Motivado por dicha exposición, 

Tonucci también ha realizado diversas conferencias y encuentros sobre aspectos 

educativos, reivindicando una escuela mejor y para todos, entre otra gran diversidad de 

aspectos. Ante todo esto, está claro que hubiera sido un grave error no aprovechar la 

ocasión para profundizar en todo lo que rodea a este importante y renombrado pedagogo. 

Además, cabe añadir que este trabajo está fundamentado en gran parte por la entrevista 

personal (véase Anexo 2) que hice a Francesco Tonucci.  

 Este proyecto está organizado de manera que, en primer lugar, se puede observar 

los ejes de investigación de Tonucci, luego, sus aportaciones como dibujante de viñetas, 

más tarde, sus aportaciones a gran escala como La Ciudad de los Niños y, para concluir, 

sus conclusiones sobre las carencias y problemáticas del sistema educativo. Todo esto 

nos concede la oportunidad de redactar un seguido de aspectos de carácter fundamental 

para la mejora de la educación de los niños y para la mejora, también, de sus derechos. 

Porque si algo aclara todo lo redactado a continuación, es que el cambio educativo es 

plenamente necesario para todos: niños, maestros, familias y sociedad.  

                                                           
1 Para poder obtener más información sobre dicha exposición se puede visitar la página web del Parque de 

las Ciencias de Granada en el siguiente enlace http://www.parqueciencias.com/parqueciencias/exposiciones-

temporales/frato_imaginar_la_educacion.html  

http://www.parqueciencias.com/parqueciencias/exposiciones-temporales/frato_imaginar_la_educacion.html
http://www.parqueciencias.com/parqueciencias/exposiciones-temporales/frato_imaginar_la_educacion.html


 6 

2. BIOGRAFÍA 

Francesco Tonucci es un pedagogo italiano que desde hace décadas está muy 

comprometido con la educación. En todas sus investigaciones y publicaciones se puede 

observar un carácter reivindicativo de todo aquello que podría mejorarse en dicho ámbito, 

teniendo siempre en cuenta al niño como principal protagonista. Además, se conoce 

también como Frato, un dibujante de viñetas de carácter crítico y reivindicativo sobre 

aspectos relacionados con sus investigaciones y publicaciones. Se ha diseñado una 

cronología (véase Anexo 1) para poder observar todo el trabajo (estudios, 

publicaciones…) que, hasta día de hoy, ha desempeñado Francesco Tonucci 

paralelamente en sus dos vertientes, como Tonucci y como Frato, porque “Con la mano 

izquierda dibuja como Frato y con la mano derecha trabaja como investigador científico 

en el CNR de Roma” (Tonucci, F., 2016c). 

 

3. EJES EN LOS QUE SE BASA LA OBRA DE FRANCESCO TONUCCI Y 

FRATO. 

Francesco Tonucci y Frato, como ya he explicitado en el apartado anterior, no son   

la misma persona a nivel profesional, aunque tratan las mismas temáticas. Es por ello que 

a continuación se definen brevemente los temas principales a los que Tonucci, en sus dos 

vertientes, alude.  

3.1 La escuela 

En primer lugar, uno de los principales temas en los que este pedagogo basa su 

trabajo es la escuela. Tonucci declara en todas sus intervenciones (libros, conferencias…) 

que el principal elemento que ha de tener la escuela es que esta ha de ser “para todos”. 

Ha de estar totalmente adaptada a sus necesidades para que en ella se cumplan todos sus 

derechos: deben aprender, deben poder expresar su opinión… También está obligada a 

ofrecer un amplio abanico de estímulos y, por supuesto, de lenguajes para que todos y 

cada uno de los alumnos puedan escoger el lenguaje que más se adapte a ellos, y no solo 

el lenguaje de las ciencias o de las matemáticas que ofrece actualmente la escuela. Esto 

se expresa a nivel legal en el artículo 13 de la Convención de los Derechos del Niño2 

(véase punto 3.2), cuyos derechos también han de ser respetados desde el primero hasta 

                                                           
2 Véase Anexo 3: Convención de los Derechos del Niño. 
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es último. Si todo esto no se respeta, es posible que hayan alumnos que fracasen, es decir, 

es muy probable que haya abandono escolar por parte de los alumnos y como dijo 

Francesco Tonucci en la conferencia (2016a): “Perder un alumno es una gran 

responsabilidad. Los maestros y las maestras tienen una gran responsabilidad: no pueden 

perder a un alumno, porque un alumno perdido es casi regalado a la otra parte de la 

sociedad3” (véase Figura 1, Anexo 54). 

3.2 Los Derechos del Niño 

Los derechos de los que han de disfrutar todos los niños se concluyeron en la 

Convención de los Derechos del Niño la cual fue aprobada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. España también tomó consciencia y se 

adhirió a ella un año más tarde, en 1990 (Boletín Oficial del Estado núm. 313, 1990). Así 

pues, se puede observar que hace 26 años que esta está presente dentro del marco legal 

referido a la educación Española. Tonucci ha tenido y tiene muy presente dichos derechos 

en su intensa labor con la escuela, cree que deberían ser uno de los principales ejes de la 

escuela para que los alumnos se desarrollaran con plenitud. Esto implicaría directamente 

a los maestros, ya que deberían concienciarse de ello y tomar dichos derechos como punto 

de partida en sus intervenciones educativas: los adultos deben conocer estos derechos, así 

como también deben conocerlos los niños, además las ciudades y países adheridos deben 

de respetarlos y velar por ellos. Esto significa que los derechos de los niños deberían ser 

respetados desde el primer artículo hasta el último no solo en el sí de la escuela, sino 

también en el de la ciudad, en la vida de los niños en general. 

3.3 La ciudad 

Tonucci hace hincapié en la ciudad afirmando que los niños no son futuros 

ciudadanos, sino que son ciudadanos del hoy, es decir, formamos parte de la ciudad y de 

la sociedad desde el momento en el que nacemos. Es por ello que debe tenerse en cuenta 

la voz de los niños también, porque es igual de importante que la de los adultos. La ciudad 

ha evolucionado dando prioridad a los transportes para reducir el tiempo que empleamos 

en ir de un lugar a otro, y no nos damos cuenta de que el camino es igual de importante 

que el destino, por eso debemos de plantearnos la ciudad actual para poder adaptarla a 

                                                           
3 Cuando me refiero a la otra parte de la sociedad es porque Tonucci indicó un dato en la conferencia que 

decía que el 90% de los delincuentes no han cumplido con la obligación escolar. 
4 De ahora en adelante, se entiende que todas las Figuras se encuentran en el Anexo 5, excepto las que se 

pueden visualizar fácilmente entrelazadas en el texto.  
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todos, priorizando a los peatones. De esta manera también adaptaremos la ciudad a los 

niños, para que puedan vivir libres y sin miedo a salir a la calle, porque como dice Tonucci 

(2012) la ciudad se ha vuelto hostil, se la ve como un peligro que hay que evitar (véase 

Figura 2). 

3.4 El dibujo: Francesco Tonucci como Frato 

Otro elemento muy presente de este pedagogo en el mundo de la educación son 

sus viñetas. Tonucci emplea la mano izquierda para dibujar, mediante el heterónimo de 

Frato. Estas viñetas desprenden un carácter crítico hacia muchos aspectos de la educación, 

ilustran los problemas que encontramos en las aulas de hoy en día, que curiosamente son 

los que había hace años, algo preocupante. Se podría decir que todo lo que Tonucci 

investiga con su mano derecha y con el lenguaje de las palabras, lo expresa de una forma 

más clara con su mano izquierda, utilizando el lenguaje del dibujo en su faceta de Frato: 

intenta, también, expresar todo aquello que los niños no comparten con los adultos pero 

que no se atreven a decir. En su ejemplar titulado FRATO, 40 años con ojos de niño 

(2007) (véase Figura 3) puede observarse un recopilatorio de sus viñetas, en honor a los 

cuarenta años que Frato llevaba dibujando hasta la edición del mismo. 

3.5 El niño como elemento de unión 

Es evidente que lo más importante de la obra de este investigador no son los cuatro 

temas anteriores por separado, sino el elemento común que comparten, me refiero al niño. 

El niño es lo más importante para Tonucci, y es por ello por lo que indaga e investiga 

para mejorar todo lo relacionado con él para que pueda desarrollarse plenamente, para 

que tenga en su mano todos los derechos que le pertenecen. Francesco Tonucci decía en 

la entrevista (2016b) que las características que más le interesan del niño son su 

competencia y su protagonismo porque no son vasos vacíos, sino que ya están llenos. Con 

esto relacionamos al niño con el tema de la escuela, debido a que en la mayoría de las 

ocasiones se presupone que los niños no saben nada y que debe ser el maestro quién les 

aporte todo conocimiento, pero según la perspectiva de Tonucci esto es totalmente 

erróneo. Además, se debe tener en cuenta que los niños no son los futuros ciudadanos, 

sino que ya forman parte de la sociedad de hoy y esto es así porque ellos, aun siendo 

niños, son competentes. Es decir, se deben de reestudiar los dos elementos, escuela y 

ciudad, teniendo en cuenta sus derechos, para adaptarlos al niño debido a que actualmente 

no se les tiene en cuenta porque no se les ve capaces.  
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4. FRATO. CUÁNDO Y POR QUÉ 

Según Tonucci, él nació para ser artista, aunque en los tiempos5 que corrían 

cuando era joven serlo no era nada fácil. Es bien cierto que sus viñetas actuales, 

aparentemente sencillas, no tienen nada que ver con lo que estaba acostumbrado a dibujar 

durante su juventud: dibujó retratos, paisajes, se adentró en la figura humana e incluso 

hizo estudios del desnudo. Tonucci conocía a un reconocido pintor americano, quien le 

corregía los dibujos, que le dio la oportunidad de irse, a su cargo, a estudiar pintura a 

Nueva york. Pero, como decía, los tiempos no ayudaban y, aun siendo su vocación y muy 

a su pesar, descartó la oferta. Aun así, tal vez esa decisión fuese lo que lo lanzó a la fama.  

4.1 Ilustraciones del test mental sobre agresividad 

Más tarde, un compañero de trabajo, más experimentado que él, estaba realizando 

un test mental para niños llamado TEst di Misura dell’Aggressività NOn VErbale6 y le 

propuso realizar las ilustraciones del mismo, debido a que sabía que Tonucci dibujaba. 

En ese momento nacieron sus primeros personajes, en 1966. Aunque no fue hasta pasados 

dos años, en 1968 (véase Figura 4), cuando nació la figura de Frato7.  

En esos años en Europa, y prácticamente en todo el mundo, se inició un 

movimiento de rebeldía contra el sistema (estudiantes hacía profesores, obreros hacía 

dueños…) debido a que existía una gran separación entre los investigadores e 

intelectuales y la gente destinataria de las investigaciones. En el caso de Tonucci, 

trabajaba en, con, sobre, por y para cambiar la escuela, pero publicaba sus investigaciones 

en revistas que nunca llegaban a la escuela, que no llegaban a sus verdaderos 

destinatarios: los maestros (Tonucci, 2016b). Este hecho provocaba una contradicción 

que a él no le agradaba y es por ello por lo que decidió crear la figura de Frato, cuyo 

objetivo era crear una forma de comunicación más cercana para poder ser publicada en 

revistas educativas, creando un contacto directo con aquellas personas a las que Francesco 

Tonucci quería dirigirse. “Esto lo digo para demostrar que esta era mi verdadera vocación, 

                                                           
5 Tonucci nació el 5 de julio de 1940 y desciende de una familia humilde, así que a nivel económico no 

podía permitirse grandes lujos en relación a sus estudios debido a que no podía costeárselo. Además, según 

sus palabras, no fue un gran estudiante durante su juventud, así que sus padres lo inscribieron a aquellos 

estudios que eran más fáciles: maestro. 
6 Este test se llamó TEMA 9 y estuvo inspirado en un anterior test estadounidense llamado Rosenzweig 

Picture-Frustration Study (P-FS). Este último es un test realizado a partir de viñetas con figuras estilizadas 

describiendo situaciones conflictivas. 
7 Hasta que Tonucci no empezó a firmar como Frato, lo hacía con el nombre de Marzucca, este resultaba 

de una combinación entre algunas letras del nombre y apellido de su mujer (Maria Zuccarelli). Este 

sobrenombre tenía como objetivo que nadie reconociera al investigador en su faceta de dibujante. 
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por lo cual, para mí, empezar a dibujar fue un usar el dibujo para hacer estos dibujitos, 

estas viñetas, para comunicar cosas con mi trabajo.” (F. Tonucci, comunicación personal, 

10 de marzo de 2016). 

Aun así, todavía existía algo que al investigador no le gustaba: creía que era poco 

digno el hecho de que un investigador cómo él publicara “dibujitos”, así que decidió no 

presentarse como Francesco Tonucci, sino como Frato. A causa de este heterónimo, 

durante muchos años la gente desconocía su origen y esto resultó que se conociesen como 

dos personas totalmente distintas, es decir, nadie sabía que Tonucci y Frato eran la misma 

persona.  

4.2 El personaje y sus características 

Como ya se ha dicho, los personajes de este dibujante e investigador nacieron en 

el año 1966 y desde entonces ha publicado centenares de viñetas. Después de analizarlas, 

se pueden deducir unas características especiales referidas a los personajes. En primer 

lugar se observa como ninguno de sus personajes tiene nombre. Él explicó en la entrevista 

personal (Tonucci, 2016b) que con ello pretende que cualquier persona que lea sus viñetas 

sea libre de ponerle el nombre que desee, porque los personajes pueden ser cualquier niño 

del mundo. En segundo lugar, cabe decir que se aprecia una característica que es 

meramente gráfica, formal, pero no por ello de menos importancia: los personajes están 

hecho con un trazo extremadamente sencillo, con una línea simple y, normalmente, los 

dibujos parecen inacabados. Este trazo sencillo hace que todos sus personajes sean 

iguales, es decir, tienen el mismo perfil pero con algunas diferencias como por ejemplo 

el pelo o las orejas. Estos dos elementos le sirven para diferenciar los personajes según 

su sexo, para expresar si son niño o niña. Por ejemplo, a los niños les dibuja orejas, 

mientras que a las niñas no porque están escondidas bajo el pelo (véase Figura 5). Estos 

pequeños detalles en el dibujo de Frato son lo que le dan una identidad propia, un estilo 

propio y definido que todo el mundo reconoce. 

4.3 La falta de nombre 

Antes hablaba de la falta de nombre en sus personajes, como ya he explicitado 

esto es debido a que los niños que Frato representa en sus viñetas pueden representar a 

cualquier niño. Esto está relacionado con la diferencia que encontramos entre Frato y 

muchos otros grandes dibujantes como Quino, Schulz, Disney…  Estos últimos siempre 

han intentado representar el mundo de los adultos a partir de la figura del niño. Por 
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ejemplo, Charlie Brown, el compañero de Snoopy, no es un niño; Mafalda no es una niña 

sino que representa a una filosofa; Manolo, el personaje creado por Quino, tampoco es 

un niño sino que representa a un comerciante, etc. (F. Tonucci, comunicación personal, 

10 de marzo de 2016). Con esto se observa que a lo largo de la historia, los personajes 

que aparentemente eran niños en realidad no lo eran, porque eran y son utilizados para 

representar el mundo de los adultos y no el de los más pequeños. Este no es el caso de 

Frato, ya que él utiliza a los niños en general, sin determinarle un nombre, para representar 

su mundo en general, sobre todo su mundo relacionado con los ejes principales de 

investigación: el niño, sus derechos, la escuela y la ciudad. Gracias al trabajo de Frato se 

le otorga voz a los niños, se les da la palabra que tantas veces se les quita por el simple 

hecho de ser más pequeños. Vemos como a partir de la voz de un adulto, el dibujante del 

que hablamos, los niños toman la palabra para expresar su mundo, para expresar todo 

aquello con lo que no están de acuerdo, todo aquello que no les beneficia sino que, por el 

contrario, les perjudica pero que no pueden expresar por su condición de niños. En 

muchas ocasiones los niños no están de acuerdo con lo que los adultos decidimos por 

ellos, nos tomamos el placer de decidir en su lugar y, en tanto que los tomamos como 

personas sin razonamiento, ellos no quieren ni pueden quejarse porque el hecho de 

hacerlo podría resultar peligroso para ellos, “porque son niños pero no tontos” (F. 

Tonucci, comunicación personal, 10 de marzo de 2016). Con esta afirmación el pedagogo 

nos indica que los niños desearían expresar todo aquello que no les convence pero creen 

que no deben hacerlo. 

 

5. ORIGEN DEL PROYECTO LA CIUDAD DE LOS NIÑOS 

Ante las problemáticas educativas que Tonucci observaba en sus investigaciones 

surgió un proyecto llamado La Ciudad de los Niños (véase Figura 6), aunque su primer 

objetivo no era ser un proyecto en sí, sino unas jornadas.  

En 19918 nacieron unas jornadas en Fano, Italia, propuestas desde el ayuntamiento 

cuyo objetivo era llevar a cabo un evento durante una semana en el mes de mayo en la 

que los niños tuvieran el protagonismo merecido. A Tonucci se le contrató para asesorar 

dicho evento puntual pero, más tarde, se llegó a la conclusión, a partir de un acta a 

                                                           
8 Es en ese mismo año, en 1991, cuando Italia se adhiere a la Convención de los Derechos del Niño. Un 

año después que en España. 
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propósito hecha en el consejo9 municipal público que se había creado, de que este no 

podía ser solamente un evento, sino que debía de ser algo que se repitiera cada año para 

darle continuidad al evento. Le pidieron al pedagogo que fuera el responsable científico, 

pero él solo aceptaría si esto se convertía en un Laboratorio, o sea, en una estructura 

permanente de la que pudieran ocuparse a lo largo del año con la que se tuviera en cuenta 

la relación entre niño y ciudad.  

Así pues, el proyecto La Ciudad de los Niños ha sido una iniciativa que sigue 

creciendo hoy en día. En su origen, fue un proyecto muy atractivo y muchas escuelas 

italianas, españolas, latinoamericanas… se adhirieron a él, iniciándose así una red de 

ciudades que apoyan y llevan a cabo el proyecto en cuestión10. 

Para entender un poco más La Ciudad de los Niños cabe decir que, desde su inicio, 

ha tenido una motivación política, y no solamente educativa. Como se explicita en la 

página web oficial La città dei bambini, su principal objetivo es, desde siempre, la 

construcción de ciudades diversas y mejores para todos, tomando como referencia a los 

más pequeños para que también puedan formar parte de ellas, viviendo como ciudadanos 

participativos y autónomos. Hasta ahora siempre se había escogido como parámetro al 

adulto hombre y trabajador, de manera que todo lo referente a la ciudad se ha ido 

adaptando a él, dejando de lado mucha otra parte de la sociedad que no se ve reflejada en 

dicho parámetro, además de haber olvidado por completo la salud. El hecho de priorizar 

las necesidades del hombre trabajador ha provocado el olvido de una de las características 

básicas de nuestra vida social: la relación humana que se crea en las calles, plazas…los 

espacios públicos en general. Estas han desaparecido, dándole prioridad a los comercios 

y coches como medio de transporte rápido. Todo esto, aparte de haber perjudicado la vida 

de encuentro social típica de nuestro modus vivendi, también ha perjudicado a nuestra 

salud a causa de la contaminación, tanto atmosférica como acústica, y de los peligros que 

han surgido.  

Esto último referente a la peligrosidad de las ciudades actuales, ha provocado que 

los niños sean quienes paguen las consecuencias, no pudiendo salir a la calle solos para 

relacionarse socialmente con sus conocidos y amigos porque el peligro y el miedo invaden 

                                                           
9 En este consejo municipal abierto al público participaban los protagonistas del proyecto, los niños, pero 

entre ellos también asistieron personas importantes como el mismo Tonucci o Mario Lodi, entre otros.   
10 Se puede ver información sobre el proyecto (el proyecto, las ciudades adheridas…) en el libro de Tonucci 

La ciudad de los niños (2015), así como también en la web oficial: www.lacittadeibambini.org  

http://www.lacittadeibambini.org/
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las calles. No somos conscientes que la sociabilización 

de los más pequeños en las calles es un aspecto muy 

importante y de gran repercusión en el desarrollo 

personal y social de los mismos: lo más apropiado no 

es resguardarlos en casa para evitar peligros (véase 

Figura 7). Esto crea una gran contradicción claramente 

descrita por Tonucci (2015): 

La casa entendida como refugio antiatómico: 

fuera, el peligro, los malvados, el tráfico, la 

droga, la violencia, el bosque oscuro y 

amenazador; dentro, la seguridad, la autonomía, 

la tranquilidad, la casita segura de los tres 

cerditos o, si se prefiera, el castillo medieval amurallado y con el puente elevado. 

Se colocan puertas blindadas con mirilla para ver sin ser vistos; se instalan 

porteros automáticos con vídeo, sistemas de alarma; las normas de la comunidad 

de vecinos impiden la entrada de extraños. Se enseña al niño a no abrir a nadie, a 

no detenerse a hablar con nadie, a no aceptar nada de desconocidos. ¡Y después 

en la escuela, pero también en las familias democráticas, se pretende educar a los 

hijos en la tolerancia, en la solidaridad, en la paz, en la multiculturalidad, lo que 

equivaldría a abrirse a los demás, creer en los demás y estar convencidos de que 

los demás tienen algo importante que darnos! (p.37) 

Es evidente que ampliar la seguridad para evitar los peligros no son una buena solución, 

debido a que exponen al niño a grandes periodos de soledad (La città dei bambini, s.f.). 

Lo realmente necesario sería exponer la ciudad a un cambio estructural y la sociedad a un 

cambio de comportamiento. 

 Ante la situación descrita anteriormente, se evidencia la necesidad del cambio. Se 

debe tener en cuenta que los más pequeños poseen también, como nos dice Tonucci en su 

libro Cuando los niños dicen ¡Basta! (2003), la capacidad de interpretar sus propias 

necesidades y de contribuir en el cambio necesario de las ciudades. Es por ello que 

debemos darles la palabra para que participen (véase Figura 8), debemos de cambiar el 

Figura 7. La peligrosidad de las 

ciudades actuales. 

Fuente: Tonucci, F. (2007). El niño 

ciudadano. Frato: 40 años con ojos 

de niño (p.217). Barcelona: GRAÓ. 
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parámetro (pasar de hombre trabajador a niño) para 

remodelar las ciudades, velando por el bienestar de 

todos los ciudadanos, desde los más pequeños hasta 

los más mayores, porque todos formamos parte de la 

ciudad.  

Concluyendo, es evidente que el proyecto La 

Ciudad de los Niños “es una propuesta transversal 

que implica a todos los ámbitos de la administración, 

por lo que se la confía al alcalde y al carácter 

colectivo del pleno municipal” (Tonucci & Merlino, 

2003, p.270). Estos responsables deben tener en 

cuenta el objetivo principal que planteaba Tonucci en 1991, al inicio del proyecto, tal y 

como declaró recientemente: “lo primero que yo pido al alcalde de Fano es que los niños 

puedan, de nuevo, salir de casa. Este es el objetivo primario del proyecto La Ciudad de 

los niños: la autonomía de los niños.” (F. Tonucci, comunicación personal, 10 de marzo 

de 2016).  

 

6. PRINCIPAL PROBLEMA DEL SISTEMA EDUCATIVO ACTUAL 

Según la Constitución Española de 197811, actualmente todavía en vigor, todos 

tienen derecho a la educación, ¿pero esto implica que todos han de adaptarse a la 

educación que se imparte o que la educación que se imparte ha de adaptarse a todos? La 

realidad es que “la escuela se ha quedado en una escuela para pocos, en una sociedad que 

presume ser democrática y donde la escuela se ofrece, por derecho constitucional y por 

derecho de la Convención de los Derechos del Niño, a todos.” (F. Tonucci, comunicación 

personal, 10 de marzo de 2016). 

6.1 Origen del problema 

La escuela en la que Francesco Tonucci estudió, hace ya unos setenta años, era 

distinta a la actual, debido a que a los once años los niños y niñas debían escoger entre 

seguir estudiando para pasar al colegio y posteriormente a la universidad, o elegir el 

                                                           
11 Esta fue aprobada a 27 de diciembre de 1978 por el, entonces, Rey de España Juan Carlos I.  

Figura 8. Escuchar a los niños.  

Fuente: Tonucci, F. (2003). Los niños 

también existen. Cuando los niños dicen 

¡BASTA! (p.183). Barcelona: GRAÓ. 
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avviamento professionale12. La mayoría de los alumnos pasaban por el segundo tipo de 

escuela debido que se encontraban en una época social y económica muy baja, en la que 

predominaban las familias pobres. En el año 1962 hubo una reforma que facilitaba una 

escuela media única, pasando dicha elección de los 11 a los 14 años, dándose 8 años de 

escuela igualitaria para todos. Cabe decir que nuestra Constitución también proclama una 

escuela única. ¿Pero qué pasa cuando se proclama una escuela única para todos? A nivel 

social es algo muy positivo, porque esto implica que todos tienen derecho a la educación, 

pero a  nivel educativo surgen algunos problemas: si la escuela, lo que en ella se imparte 

y comparte, no se adapta a las necesidades e inquietudes de todos los niños, entonces esto 

se transforma en una contrariedad. Los niños tienen el derecho de ir a la escuela, y van, 

pero cada uno de ellos es distinto y proviene de una familia distinta a las otras. Si la 

escuela no está adecuada a sus necesidades, resulta que esta no sirve. Eso es exactamente 

lo que sucedió: al pasar de ser para pocos a para todos no se adaptó y siguió siendo para 

pocos aunque su oferta fuese para todos. En el caso de Italia, según Tonucci, “borraron el 

avviamento professionale y ofrecieron a todos la escuela media que antes solo se ofrecía 

a pocos. Ahora bien, ¿quiénes eran estos que seguían en la escuela secundaria? Eran los 

que tenía familias desarrolladas, […] familias que daban las bases culturales a sus hijos” 

(F. Tonucci, comunicación personal, 10 de marzo de 2016). 

6.2 La selección o discriminación escolar 

Es una evidencia que cuando la familia es la que le aporta al niño la educación 

cultural actual en su vida cotidiana: lo lleva al teatro, al cine, a galerías de arte, hablan de 

política, de geografía actual… lo que la escuela, tanto primaria como secundaria, ha de 

ofertar es todo aquello a lo que los niños no tienen alcance en su día a día. Por ejemplo, 

nos referimos a la historia pasada ya que la actual se trabaja en el sí de la familia. Pero lo 

que sí que es incuestionable es que si se ofrece ese modelo educativo a todos por igual, 

sin considerar que no todos los niños y niñas poseen esas bases culturales, abocamos la 

                                                           
12 Esto era una preparación para la profesión, era una escuela mucho más comprometida, estaba mucho más 

conectada con las manos: había talleres. Porque era formar a los chicos y las chicas para el trabajo, pensando 

en el trabajo manual. Porque para el intelectual lo preparaba la otra escuela. (F. Tonucci, comunicación 

personal, 10 de marzo de 2016). 
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educación al fracaso (véase Figura 9). Sin 

pasar por alto que este hecho evidencia la 

discriminación o selección escolar: aquellos 

que posean unas bases culturales ricas serán 

quienes asciendan en los niveles académicos y 

educativos, mientras que los niños que, por la 

situación socioeconómica familiar, no las 

posean serán los que fracasarán 

educativamente hablando. Hoy en día la 

escuela sigue sin hacerse cargo de esas bases 

culturales tan importantes que muchos niños 

no tienen la facilidad de poseer.  

Por otra parte, la escuela ofrece uno o dos lenguajes con los que trabaja y que son 

los únicos aptos en sus evaluaciones, cosa que también crea segregación en los discentes. 

Gardner (2005) afirma la existencia de inteligencias múltiples, constituyendo un total de 

ocho o nueve inteligencias, entre las que encontramos la inteligencia lingüística, la lógico-

matemática, la musical, la espacial, la corporal-quinestésica, la inteligencia interpersonal 

y la intrapersonal. Esta aportación de Gardner indica que todos y cada uno de nosotros 

somos distintos, con aspiraciones distintas, con ritmos distintos, con personalidades 

completamente distintas y, por supuesto, esto hace obvio que cada uno de nosotros 

utilicemos lenguajes distintos. Es por ello que una escuela para todos ha de estar 

preparada para dar cabida a todos los lenguajes existentes: en el Art.13 de La Convención 

de los Derechos del Niño (1989) se expresa que todos los niños tienen derecho a la libertad 

de expresión desde cualquiera de los lenguajes que él mismo escoja como propio (véase 

Anexo 3); y aun así actualmente la escuela no es capaz de hacerlo, la escuela no ofrece 

un amplio abanico de lenguajes. Porque como expresa Loris Malaguzzi en su poema Los 

lenguajes de los niños (véase Anexo 4), a los niños se les roban los lenguajes. 

Como cuestionó Tonucci (2016b) en la entrevista personal, anexada al final de 

este trabajo, ¿quién les roba a los niños? Posiblemente la escuela no sea la única que lleva 

a cabo este grave error, pero es el tema que nos atañe y afirmativamente lo comete. 

 

 

Figura 9. La selección escolar 

Fuente: Tonucci, F. (2007). El difícil oficio del 

alumno. Frato: 40 años con ojos de niño 

(p.169). Barcelona: GRAÓ. 
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6.3 El problema de las aulas 

Otro tema aparte pero igual de imprescindible es el de las aulas. Tonucci (2016b) 

las define como lugares artificiales totalmente innaturales. Si entramos en cualquier 

colegio de educación primaria y nos damos un paseo por sus aulas, podemos observar que 

todas ellas son exactamente idénticas: paredes lisas y blancas con algún dibujo o trabajo 

de los alumnos, sillas y mesas individuales de color verde para cada uno de los alumnos, 

una mesa más grande y larga para el maestro o maestra, una pizarra… No se puede 

encontrar ni rastro de peculiaridad, ¿acaso todos los niños del mundo y de todas las edades 

son iguales? ¿Acaso es obligatorio trabajar cosas distintas como las que nos ofrecen las 

matemáticas, el dibujo o las ciencias naturales en un mismo aula con los mismos recursos? 

Los niños y niñas pasan multitud de horas (véase Figura 10) dentro del aula al 

cabo del año y es vital que estas estén adaptadas a sus necesidades. Este es el motivo por 

el que Francesco Tonucci propone un cambio: reemplazar las aulas por talleres. Las aulas 

de los colegios podría dar paso a talleres específicos para cada una de las disciplinas, por 

ejemplo: un taller de arte con los recursos necesarios como pinceles, caballetes como 

soporte para dibujar, todo tipo de materiales para pintar (pinturas, colores, carboncillo…), 

bodegones, etc.; un taller como laboratorio de ciencias con microscopios, plantas, 

microambientes, distintos animalitos, etc.; un taller al aire libre en el que se disponga de 

un huerto para cultivar distintas plantas y hortalizas; un taller de lengua que podría 

convertirse en una biblioteca llena de libros; entre muchos otros. En definitiva, Tonucci 

nos plantea una idea de talleres en los que cada espacio tiene un significado claro, 

específico, relacionado con lo que en él se trabaja, explora… Si esto se llevara a cabo, 

serían los niños los que rotarían por los diversos talleres a lo largo del día, de manera que 

en ese cambio físico, en ese cambio de taller, los niños también dispondrían de un tiempo 

para poder hacer un cambio a nivel psicológico, un cambio de pensamiento, un cambio 

de lenguaje. Porque es evidente que no basta con que suene la campana y sean los 

profesores los que cambien de aula, dejándole al niño tan solo unos pocos minutos para 

cambiar totalmente de mentalidad, que es lo que hoy en día se les pide. Esto también crea 

segregación, porque actualmente: 

Esto ocurre con una campanilla que suena, una persona que sale, otra que entra, 

se esconde un libro y se saca otro… todo esto en un minuto y en este minuto el 

alumno debería cambiar la manera de pensar porque ha salido la de lengua, ha 

entrado la de matemáticas. El uso de la lengua que se hacía con la de lengua, con 
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todo el tema de las metáforas y tal no vale para matemáticas, porque si tú usas la 

lengua en forma metafórica en matemáticas… es un lío increíble. Esto lo saben 

hacer probablemente nuestros hijos, pero la mayoría de los chicos que vienen de 

afuera, de afuera en el sentido cognitivo y cultural, que vienen de otras culturas, 

los niños gitanos, los niños pobres, los niños extranjeros…, esto no saben hacerlo. 

Necesitan mucho tiempo para darse cuenta de este cambio. Por lo cual, mitad de 

lo que va a proponer el próximo no lo entienden, ni lo escuchan, probablemente 

se dan cuenta de que ha llegado matemáticas después de la media hora, por lo cual 

han perdido, cuando empiezan a entender no entienden nada porque les falta todo 

lo que ha pasado. Estos son elementos […] muy profundos porque crean barreras 

que justifican toda la selección escolar: por ejemplo el abandono escolar. Son 

niños que no entienden. (F. Tonucci, comunicación personal, 10 de marzo de 

2016). 

6.4 “Una escuela que no sirve” 

Retomando todo lo hablado hasta ahora, se puede concluir claramente que nuestra 

sociedad depende de “una escuela que no sirve” (F. Tonucci, comunicación personal, 10 

de marzo de 2016). Una escuela que no agrada a nadie. 

Actualmente preservamos una escuela que no es para nada efectiva. La escuela 

que hoy tenemos no gusta a los niños (véase Figura 11). “El niño no se interesa en clase”: 

esto es algo que suele escucharse en boca de profesores. Pero por qué no plantearse esa 

cuestión, ¿por qué los niños no se interesan por lo que se hace diariamente en la escuela? 

¿El problema no estará en que la escuela no es lo suficientemente interesante para ellos? 

Es indudable que si los discentes no se sienten atraídos por la escuela que tenemos a día 

de hoy es porque esta es aburrida, porque no les aporta la suficiente motivación como 

para interesarse. Los niños, como ya se ha comentado en apartados anteriores, son niños 

pero disponen de juicio suficiente como para decidir qué es lo que les gusta y lo que no. 

Y eso no es un problema, eso es una ventaja porque nos están diciendo a gritos que es 

necesario un cambio. Se hallaría un gran problema si los niños se interesaran por una 

escuela que no tiene sentido, una escuela carente de motivación, de quehaceres y 

aprendizajes productivos. 
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Nuestra escuela tampoco gusta dentro del 

ámbito familiar. Hace alguna década, las familias 

estaban totalmente comprometidas con la 

educación de sus hijos, tal vez no participaban 

activamente en el ámbito escolar pero si le daban 

la importancia que esta merecía y merece.  

Aun gusta menos a la sociedad (véase 

Figura 12). Nos hemos dado cuenta que el 

resultado de la escuela no es apto, que su producto 

es muy escaso. No salen de ella personas 

capacitadas y cualificadas para realizar el trabajo 

que se les pide: si analizamos el ámbito profesional 

nos damos cuenta que prácticamente la mayoría de 

las empresas se ven obligadas a reciclar a sus empleados porque no disponen de los 

conocimientos necesarios para desempeñar su trabajo. Los trabajadores suelen aprender 

en el sí de la empresa y con la práctica, porque sus estudios no los ha preparado lo 

suficiente como para desempeñar el trabajo de manera excelente. Así pues, la preparación 

ha de ser doble, por una parte lo que se lleva a cabo en la escuela y por otra el reciclaje al 

que debemos someternos para realizar nuestro trabajo. Y este resultado nos lleva a 

cuestionarnos lo siguiente: con lo que cuesta a nivel económico mantener la escuela 

pública y todo el tiempo que se le dedica a esta, ¿es este un modo eficaz y razonable? 

Evidentemente la respuesta es un claro no.  

Por último, cabe decir que la escuela de hoy en día tampoco gusta a los profesores 

(véase Figura 13). Y esto es lo peor, porque son ellos los responsables de hacer que la 

escuela sea algo estimulante para los niños. Los maestros tienen una responsabilidad 

enorme dentro de la comunidad educativa debido a que son ellos los que están al frente 

de los problemas, son ellos los que lidian día a día con los alumnos, los que han de cumplir 

con las leyes estipuladas aun sabiendo que estas no son del todo efectivas, han de trabajar 

cosas que no gustan a los alumnos, que no son motivadoras para ellos… y, además, han 

de obtener resultados, resultados positivos con un sistema que no funciona.  

Todo esto nos lleva a comprender que el sistema educativo actual necesita un 

cambio, un cambio tanto conceptual como procedimental. Hace falta replantearse esta 

cuestión. 

Figura 12. La escuela no gusta a la 

sociedad.  

Fuente: Tonucci, F. (2007). El misterio del 

sexo. Frato: 40 años con ojos de niño 

(p.119). Barcelona: GRAÓ. 
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7. EMPEZAR POR LOS MAESTROS Y DEJAR LAS LEYES Y LAS 

REFORMAS EDUCATIVAS 

Si la cuestión es sencilla, la respuesta aún lo es más: ¿quién está día a día en una 

escuela? Los maestros. Esto es una evidencia clara, pues si el sistema educativo actual no 

responde a las necesidades de los alumnos, si estos se aburren en clase, si la escuela no le 

gusta a las familias, si no le gusta a la gran mayoría de los maestros, si el producto de la 

escuela no sirve para trabajar sin tener que reciclarse al empezar un trabajo… ¿Por qué 

no empezamos el cambio desde la esencia, desde los maestros? 

Normalmente, lo que se ha venido haciendo desde hace décadas cuando se 

observaba que la escuela no funcionaba han sido cambios legislativos, cambios en las 

leyes que rigen la educación. Pero nos deberíamos plantear si esto verdaderamente ha 

provocado cambios positivos y resolutivos a los problemas que existían. La respuesta es 

un no, un no rotundo. Quienes están día a día en un aula con una treintena de alumnos 

son los maestros, y son ellos la pieza fundamental de todo el sistema educativo porque, 

sencillamente, si ellos no funcionan las leyes no importarán. Además, “el derecho al 

estudio no es el derecho a tener una silla, una mesita y un libro de texto, sino que el 

derecho al estudio significa tener derecho a un buen maestro, a una buena maestra” (F. 

Tonucci, comunicación personal, 10 de marzo de 2016). Es por esto último que, después 

de haber observado todos las problemáticas que encontramos en las escuelas, frente a esta 

situación tan complicada la solución debe residir en la preparación de los maestros. No 

puede ser que hoy en día presumamos que 

los alumnos son los protagonistas de su 

propio aprendizaje cuando dentro del aula 

se sigue trabajando mecánicamente, incluso 

en ocasiones utilizando métodos totalmente 

tradicionales (véase Figura 14) en los que 

el maestro habla desde el frente de la clase 

considerando que es él quien posee todo el 

conocimiento y el alumno escucha desde su 

mesa. Ya está demostrado que esa 

enseñanza no funciona.  

La solución está en la universidad, donde se forman a los futuros profesionales. 

Desde estos estudios se debería garantizar la formación de buenos maestros, de maestros 

Figura 14. Empezar por los maestros dejando las 

leyes.  

Fuente: Tonucci, F. (2007). El difícil oficio del 

maestro. Frato: 40 años con ojos de niño (p.188). 

Barcelona: GRAÓ. 
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útiles y con los que la educación empiece, poco a poco, a crecer cualitativamente. Lo que 

no puede suceder es que cuando un maestro se enfrenta por primera vez a una clase con 

una treintena de niños no recuerde nada útil de sus estudios y se vea obligado a reproducir 

las metodologías que utilizaba su profesor cuando él tenía seis años. Esto es inconcebible, 

un gran error que sigue atrasando aún más la educación, y esto proviene de la falta de 

calidad en las enseñanzas universitarias. Pero para que esto no suceda lo necesario es que 

desde la universidad se aporten conocimientos útiles para su futura profesión: 

metodologías efectivas, la importancia de ofrecer distintos lenguajes, los derechos del 

niño… Debemos motivar a los maestros para que estén implicados en su formación 

permanente. 

Para concluir con este apartado solo queda remarcar un par de aspectos. Por una 

parte, destacar que va a ser una ardua tarea el intentar solucionar las problemáticas de la 

educación si la impresión general de la sociedad es negativa ante dichos estudios; démosle 

el prestigio que merecen y hagamos respetar una profesión tan imprescindible como la 

del maestro. Y, por otra parte, subrayar una vez más que debemos ser conscientes del 

importante papel que desempeñan los maestros y que la solución es emplear toda la 

energía y posibilidades en formar buenos maestros. “Si conseguimos esto no tenemos que 

escribir nada más, no necesitan ni programas, ni libros de texto” (F. Tonucci, 

comunicación personal, 10 de marzo de 2016). 

 

8. CONCLUSIONES. HACÍA UN NUEVO MODELO PEDAGÓGICO. 

Una vez analizadas, según la perspectiva de Francesco Tonucci, las problemáticas 

existentes en el sistema educativo actual se hace necesaria la elaboración de unas bases 

para un nuevo modelo pedagógico que sea totalmente útil y que ayude a construir una 

escuela para todos. Porque una escuela que no gusta ni a niños, ni a familias, ni a maestros, 

ni a la sociedad en general es una escuela que no sirve, y una escuela que no sirve es una 

escuela que ha de cambiar. Para proporcionar ese cambio es necesario empezar por las 

mismas aulas, siendo estas la base del sistema educativo. A continuación se presentan una 

serie de recomendaciones, a modo de conclusión, con las que podrían realizarse dichos 

cambios tan necesarios. 

En primer lugar, la escuela tiene que estar compuesta por buenos maestros: 

maestros que se impliquen en su profesión, maestros que realicen su tarea diaria de la 
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mejor manera posible, maestros que cooperen, maestros que escuchen, respeten, 

comprendan y tengan en cuenta a los niños, maestros que trabajen día a día por el 

bienestar y el aprendizaje de los alumnos… Para ello, estos deben adquirir una buena 

formación académica que les posibilite todo lo anterior, porque sin una buena formación 

académica no existirán excelentes profesionales. Debemos abolir las lecciones 

magistrales impartidas por un profesor desde una tarima en las que la única tarea que 

tienen los universitarios es copiar apuntes de cada una de las palabras que dice el profesor 

para, luego, arrojarlas en el papel del examen final sin, ni si quiera, saber lo que están 

estudiando. 

En segundo lugar, se debe comentar la importancia de la Convención de los 

Derechos del Niño que ya se ha explicitado en apartados anteriores. Esto es un aspecto 

muy importante que toda la comunidad educativa debería tener en cuenta para darle a los 

niños aquello que, por ley, les pertenece: “yo siempre digo que la gente que estudia esta 

carrera debería conocerla al pie de la letra, este debe ser un material que la gente domine” 

(F. Tonucci, comunicación personal, 10 de marzo de 2016). Estos derechos son los pilares 

sobre los que se debe sostener la educación y todas las metodologías educativas que 

existen, porque son fundamentales. Si se les otorgara a los Derechos del Niño la 

importancia que merecen, muchos de los otros aspectos que se comentan a continuación 

serían evidentes.  

En tercer lugar se debe hablar sobre el interés de la escuela (véase Figura 15). 

Actualmente se puede observar que muchos alumnos se aburren en clase: esto es un claro 

síntoma de que la escuela no es lo suficientemente interesante para ellos. Y esto es un 

grave problema. Para poder conseguir que la escuela sea interesante debemos analizar a 

los niños, escucharlos e interactuar con ellos para descubrir cuáles son sus intereses, 

porque es la escuela la que tiene la obligación de seguir a los niños y no los niños a la 

escuela. Pero es evidente que para llevar a cabo esta importante labor, es totalmente 

necesario tener en cuenta el punto siguiente. 

Todas y cada una de las personas somos diferentes, todas poseemos intereses 

distintos, maneras de comunicarnos y de pensar diferentes… y los niños también. Por 

tanto, en la escuela se hace necesaria la oferta de oportunidades distintas, la oferta de 

infinitos lenguajes, con el objetivo de que cada niño pueda escoger aquel que mejor se 

amolde a sus individualidades para expresarse con total libertad (ya sea un lenguaje 

escrito, matemático, artístico como el dibujo, la danza…). Además, esto de los lenguajes 
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tiene una importancia muy relevante, incluso a nivel legal, porque como ya se ha 

comentado en el apartado 6.2, en el Art.1313 de la Convención de los Derechos del Niño 

(véase Anexo 3), vigente en España desde 1990, se expresa que todo niño tiene derecho 

a la libertad de expresión independientemente del medio que utilice para ello. La escuela 

no puede robarles a los niños multitud de lenguajes para ofrecerle solo un par de ellos 

porque, de esa manera, no se respetan sus derechos. 

Otro aspecto que se debe tener muy en cuenta si se pretende cambiar los 

obstáculos que hay hoy en día en la educación son las aulas. Como bien afirmó Tonucci 

(2016b) en la entrevista personal “NO a las clases, SÍ a los talleres y laboratorios”. El 

lugar en el que llevamos a cabo cualquier actividad nos condiciona, favorable o 

desfavorablemente, para bien o para mal. Pero la cuestión es ¿se puede aprender 

significativamente si tanto para matemáticas como para ciencias naturales, por ejemplo, 

se disponen de los mismos recursos y del mismo espacio? Lo más adecuado es sustituir 

las frías e idénticas aulas por talleres y laboratorios donde los alumnos puedan desarrollar 

cada aprendizaje de la mejor manera posible, con los materiales y recursos adecuados. 

Si se consiguiera resolver todo lo dicho hasta ahora, se podría solucionar en gran 

parte el problema relacionado con la selección escolar comentado en el apartado 6.2, 

sobre el abandono escolar. ¿Con todo esto mejoraríamos el sistema educativo actual? Esto 

se presenta solo como una propuesta y eso es algo que requiere una observación sobre la 

práctica y, evidentemente, es una respuesta que no se puede obtener con este trabajo. No 

obstante, lo que sí está claro es que desde hace alguna que otra década se ha intentado 

solucionar a partir de nuevas reformas educativas y los resultados que se han obtenido no 

han sido del todo favorables. Es por ello que debemos centrarnos en las aulas, en los 

niños, en los maestros… y dejar de proponer leyes de las que se ha observado, en muchos 

casos, su ineficiencia. 

  

                                                           
13 “Art.13: 1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de buscar, 

recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por 

escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño.” (BOE, 1990) 
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10. ANEXOS 

Anexo 1. Biografías paralelas 

       Francesco Tonucci14             Frato15 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Imagen de Francesco Tonucci. Fuente: Parque de las Ciencias (2016). Recuperado de 

http://www.parqueciencias.com/parqueciencias/actividades/semanatonucci.html  
15 Imagen de Frato. Fuente: Tonucci, F. (2007). Frato: 40 años con ojos de niño. Barcelona: GRAÓ. 

1940 

Nace en Fano, Italia, el 5 de julio. 

Es el segundo de cuatro hermanos. Su padre era enfermero y su madre ama de casa. 

*Actualmente se denomina Instituto de Ciencias y tecnologías de la Cognición del Consejo 

Nacional de Investigación. 

Este pedagogo no tiene 

recuerdos gratos de su escuela, 

debido a que no era un “buen 

alumno”. Sus padres decidieron 

inscribirlo en la escuela media, 

en el Instituto Magistrale, para 

que estudiara una carrera fácil y 

breve: maestro de escuela 

primaria. 

Desde pequeño mostró afición por 

el diseño y la pintura: Solía ir a los 

estudios de los pintores de Fano 

para observar cómo trabajaban y 

los tubos que desechaban estos. 

Gracias a su excelente 

expediente en el Instituto 

Magistrale se le conceden dos 

becas para cursas estudios 

universitarios. Ingresa en la 

Università Cattolica del Sacro 

Cuore de Milán. 

1958 

1963 
Licenciado en Pedagogía    

1963-

1965 
Trabaja en escuelas secundarias 

como profesor de letras. 

Se casa con Maria Zuccarelli. 

Tienen 3 hijos: Stefano, 

Francesca y Simone. 

Ingresa como investigador en el 

Instituto de Psicología del CNR* 

de Italia. 

Primeras viñetas para ilustrar el 

llamado TEMA 9 (Test di Misura 

dell’Aggressività NO VErbale), la 

adaptación italiana del Rosenweig 

Picture-Frustration Study.  

Firmaba sus primeras viñetas, que 

aún no publicaba, bajo el 

pseudónimo de MARZUCCA 

(Unión de las primeras sílabas del 

nombre y apellido de su esposa). 

1966 1966 

http://www.parqueciencias.com/parqueciencias/actividades/semanatonucci.html
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Empezó a publicar bajo el 

heterónimo de Frato viñetas 

cómicas, con un carácter 

visiblemente satírico, sobre el 

tema de la escuela. Desde 

entonces no ha parado de dibujar 

para hacer visibles los errores y 

contradicciones que existen en la 

educación, pero siempre desde la 

perspectiva de los niños. 

1968 

Publicación de su primer libro La 

creatività, spunti per un discorso 

educativo 

1970 

La ricerca come alternativa 

all’insegnamento (traducido al 

español como La escuela como 

investigación) 

1972 

1976 
Coordina la publicación de A tre 

anni si fa ricerca (traducido al 

español como A los tres años se 

investiga) 

1977 
Il materiali (traducido al español 

y al catalán, Los materiales) 

Por una escuela alternativa 
1978 

1980 Il primo anno del nostro bambino 

(traducido al español como  El 

primer año de nuestro hijo) 

Guida al giornalino di clase 

(traducido al español como Viaje 

alrededor de “El Mundo”. Un 

diario de clase de Mario Lodi y  

sus alumnos.) 

1981 
Appunti sulla scuola dell’infanzia 

1981 
Con gli occhi del bambino 

(traducido al español, catalán, 

francés y portugués: Con ojos de 

niño) 
Valutare per conoscere (en 

colaboración con Silvia Caravita 

y Ermanno Detti) 

1983 

1985 
Bambini si nasce (traducido al 

español, catalán y francés: Niño 

se nace) 

1989 
L’infant i nosaltres: apunts sobre 

l’educació familiar i escolar 

1989 
Bambini si diventa (traducido al 

español y catalán: Cómo ser niño)  

¿Enseñar o aprender? La escuela 

como investigación quince años 

después. 

1990 
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Creación del proyecto   

internacional La ciudad de los 

niños, que dirige desde entonces. 

En la actualidad, cerca de 200 

ciudades de Italia, España, 

Argentina, Colombia, México, 

Uruguay, Perú, Chile y Líbano 

están comprometidas en ese 

proyecto. 

1991 

Es nombrado responsable 

científico del proyecto Il museo 

dei bambini de Roma. 

1993 

1997 

1998 
Cari genitori (en colaboración 

con Giuseppe Masera. Traducido 

al español como Queridos 

padres…) 

Es nombrado por el Presidente del 

Consejo de Ministros de Italia, 

Romano Prodi, presidente del 

Comité TV-bambini, encargado 

de la redacción de un código de 

autorreglamentación, suscrito 

finalmente por todas las cadenas 

de televisión italianas en 1998. 

1994 
La soledad del niño (traducido al 

catalán, francés e italiano) 

1995 
Si no os hacéis como yo 

Con ojos de maestro 

1996 Es nombrado responsable del 

proyecto internacional La città 

dei bambini promovido y 

coordinado por el ISTC del CNR. 

La città dei bambini (traducido al 

español, catalán, euskera y 

gallego: La ciudad de los niños) 

1996 
Barcelona amb ulls de nen (en 

colaboración con Montserrat 

Morales y M. Eulàlia Ventallò) 

1999 
Es nombrado miembro del 

Comité científico de la sección 

italiana de la World Wide Fund 

for Nature (WWF italia).  
 

Responsable científico del 

Comune di Roma para el proyecto 

Roma la città dei bambini 

2001- 

2007 

Publicación de Se i bambini 

dicono: adesso basta! (traducido 

al español, catalán y portugués: 

Cuando los niños dicen ¡Basta!) 

2002 
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2011 
Publicación de Il Consiglio dei 

bambini (en colaboración con 

Daniela Renzi y Antonella Prisco. 

Traducido al español como El 

Consejo de los niños) 

Es nombrado Doctor Honoris 

Causa por la Universidad 

Nacional de La Plata, La Plata, 

Argentina, a propuesta por la 

Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo. 

Se le concede la Medalla de Oro 

al Mérito en la Educación de la 

Junta de Andalucía. 

Es nombrado Profesor honorario 

de la Facultad de Educación de la 

Pontificia Universidad Católica 

del Perú, Lima, Perú. 

2003 

2004 
Fratografías, 35 años de humor 

dentro da educación. 

Agua. ¡Te quiero! (en colaboración 

con Joaquín Araujo) 

2006 
Publicación de A scuola ci 

andiamo da soli (en colaboración 

con Pia Natalini) 

2006 Bienvenido Juan (en colaboración 

con María Novo)  

ro 

Con ojos de abuelo 
2009 

2012 
Peligro, niños. Apuntes de 

educación 1994-2007 

Nombrado Doctor Honoris Causa 

por la Universidad Nacional del 

Litoral, Santa Fe, Argentina, a 

propuesta por la Facultad de 

Humanidades y Ciencias.  

2013 
Con ojos de niño (en colaboración 

con Amparo Tomé) 

2014 
Recibe el premio Marta Mata de 

la Associació de Mestres Rosa 

Sensat. 

2015 
Recibe la Edición Especial de la 

Elegía Camagüeyana por la Univ. 

de Camagüey “Ignacio 

Agramonte y Loynaz”, Cuba. 

 

2007 
Frato, 40 años con ojos de niño 
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Anexo 2. Entrevista personal: Francesco Tonucci, Frato y la educación. 

A continuación se encuentra la transcripción de la entrevista personal realizada 

por Violeta Clavijo Temblador a Francesco Tonucci en Granada a 10 de marzo de 2016. 

En letra negrita se encuentran las preguntas que le hice personalmente a Tonucci, mientras 

que el resto corresponde a sus palabras. 

 

Entrevista a Francesco Tonucci: Francesco Tonucci, Frato y la educación. 

Introducción que hace Tonucci antes de empezar la entrevista 

Yo siempre he dicho que yo no tengo un modelo pedagógico, pero soy alguien 

que observa mucho con atención y participación, tanto de los propios niños como de los 

buenos maestros, por lo tanto yo intento contar cosas que noté e intentando colocarlas 

dentro de un marco. 

1. ¿Por qué la síntesis de sus obras se basa en la ciudad, en cambiarla y adaptarla a 

los niños?  

Yo baso mi obra en tres ejes: uno es la escuela, el segundo es la ciudad y el último 

son los dibujos. Estos tres tiene como elemento común el niño y las características que 

me interesan de él es su competencia y su protagonismo. Por lo tanto el énfasis en la 

ciudad es una parte de mi actividad. Comenzó en 1991, hace 25 años, con el proyecto 

llamado “La Ciudad de los niños” en Fano. Repito, estos tres ejes tienen un núcleo común: 

los niños son competentes, los niños pueden ser protagonistas porque son competentes. 

No son vasos vacíos, sino que ya están llenos. Por lo tanto esto cambia toda la relación 

tanto como ciudadanos que como alumnos. Yo creo que los dos temas escuela y ciudad, 

repito, tienen una base común pero son dos temas distintos, creo que tenemos que tratarlos 

distintamente. Aun así, cabe decir que lo que primero empecé a tratar es la escuela.  

El tema de la ciudad tiene un origen histórico muy claro, aunque no lo inventé yo 

porque el Ayuntamiento de Fano había pensado de celebrar un evento de una semana a 

final de mayo del 91 y le dio como nombre “La Ciudad de los niños”. Me contrataron 

para asesorar este evento (conferencias, exposición de mis dibujos…). Una de las 

actividades fue un consejo municipal abierto al público, en el teatro mayor de la ciudad, 

en el que participaban los niños y había invitaos entre los que estaba yo junto a Mario 

Lodi y otros conocidos. En este consejo municipal se decidió con un acta a propósito que 
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este evento debería repetirse cada año, es decir, dar continuidad a un evento. Así que me 

pidieron asumir el papel de responsable científico del mismo. Acepté a condición de que 

no fuera un evento sino que  se transformara en un laboratorio, es decir en una estructura 

permanente, no para organizar cada mayo una semana sino para a lo largo del año 

ocuparnos de la relación entre los niños y la ciudad. Esto ocurre en el 1991, un año 

significativo, a pesar de que en ese momento a mí esto no me era tan claro, pero ese 

mismo año Italia se adhiere a la Convención de los Derechos del niño, que es del 1989, 

la cual tiene mucha importancia en todo el trabajo que yo desarrollé. (YO SIEMPRE 

DIGO QUE LA GENTE QUE ESTUDIA ESTA CARRERA DEBERÍA DE 

CONOCERLA AL PIÉ DE LA LETRA, este debe ser un material que la gente domine.) 

Lo primero que yo pido al alcalde de Fano es que los niños puedan, de nuevo, salir 

de casa. Este es el objetivo primario del proyecto “La Ciudad de los niños”: la autonomía 

de los niños. Solo en el segundo año se propone la creación de un consejo de niños, y 

cuando el alcalde me pidió de asumir la responsabilidad de animador del consejo yo 

acepté pero le dije que tuviera en cuenta que yo no estaría más con él si yo no estaría con 

los niños. Esto significa que yo estaría en contra de él, y cómo él me había contratado 

pagándome, en cualquier momento podría echarme, pero mientras yo estuviera dentro 

seguro que iba a ser incómodo. Este fue el pacto inicial. A partir de aquí este proyecto se 

amplió, se llevó a otras ciudades que también estaban interesadas en él… Se trazó una 

primera red. Y en el 1995 decidimos que era muy complicada la gestión de este proyecto 

para mí porque yo vivía en Roma y propuse desplazar el proyecto como mi proyecto de 

investigación. Este hecho enfrió la relación con Fano de tal manera que llegó a paralizarse 

allí el proyecto. Hasta hoy porque Fano quiere celebrar los 25 años. 

 

2. ¿Cuándo y por qué decidió crear la figura de Frato? 

Esto es fácil, porque muchas veces se pide porqué te interesas de los niños pero 

esto también tiene un origen muy definido. Yo tengo un pasado, un pasado remoto, de 

artista. Yo siempre he pensado que yo nací para ser un artista, y no lo conseguí. Hasta 

que en mi juventud, yo dibujaba mucho: la figura humana, he hecho estudios del desnudo, 

retrato, paisaje…Un poco de todo. Tenía un maestro, un pintor reconocido americano, 

que vivió en Italia, se convirtió al cristianismo después de la guerra, vivía en Asís… yo 

lo conocí allí y le llevaba mis dibujos. Él me los corregía con un marcador rojo y él me 
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propuso enviarme, a su cargo debido a que mi familia no podía permitírselo, a estudiar 

pintura con su maestro a Nueva York. Para mí fue un momento muy dramático porque 

no fui capaz de dejar todo e irme, yo jamás había salido de casa antes de ir a la universidad. 

Esto lo digo para demostrar que esta era mi verdadera vocación, por lo cual, para mí, 

empezar a dibujar fue un usar el dibujo para hacer estos dibujitos, estas viñetas, para 

comunicar cosas con mi trabajo. Esto tiene un doble origen: un origen para los personajes 

y un origen para Frato. Los personajes nacen en el 1966, ese fue el primer año de mis 

personajes. Un compañero de trabajo, mayor que yo (yo era recién llegado, yo aún no 

entendía de nada), estaba trabajando sobre un test mental de medición de la agresividad  

para niños, utilizando como modelo un test de Estados Unidos que era el PDF de 

Rosenzweig, es un reconocido test que está realizado con viñetas con figuritas muy 

estilizadas de una situación conflictiva, por ejemplo: una persona molesta a otra, las dos 

soluciones pueden ser que uno pide disculpas o que lo agreda, de manera que son dos 

respuestas. Una, en alguna manera, agresiva contra sí mismo reconociendo su culpa, y la 

otra agresiva contra el otro. Él me propuso, como sabía que yo dibujaba, ayudarlo a hacer 

el test para niños, aunque la idea era realizarlo después para niñas pero no sé porque, 

nunca lo hicimos, no lo recuerdo. Yo realicé personajes que se parecen mucho a los 

actuales, este se llamó: test de medición de agresividad no verbal (NOVE). -risas- “Que 

la creatividad nunca se duerma”.  

Con lo cual, en el año 66 nacen los personajes pero Frato nace en 1968 porque en 

ese año, en Europa y en el mundo, aunque en España no tanto porque el movimiento fue 

más clandestino: París, Nueva york, Roma… los estudiantes primero y los obreros 

después, se rebelaron contra los profesores los unos, los dueños los otros… en fin, todo 

un movimiento de rebeldía. Y en esta actividad contra el sistema, se sentía mucho la 

lejanía entre nosotros, los investigadores, los intelectuales, y la gente, especialmente la 

gente que era destinataria de nuestros estudios. Yo trabajaba en la escuela, con la escuela, 

sobre la escuela, por la escuela, PARA CAMBIAR LA ESCUELA, pero publicaba mis 

investigaciones en revistas que no llegaban a la escuela, que no llegaban a los maestros. 

Con lo cual, había una contradicción y por esto nacieron muchas formas de comunicación 

más directas: teatro popular, revistas, más panfletos… Aquí yo recuperé mis personajes 

para hacer viñetas que ponía en revistas educativas y creaban un contacto directo. Este 

fue el origen de los personajes. Y cómo me sentía un artista y era un investigador, me 

parecía poco digno hacer “dibujitos”, tanto en un caso como en el otro. Por lo cual, puse 
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el pseudónimo de Frato, no firmé por mí: Francesco Tonucci. Y por mucho tiempo, 

especialmente aquí en España, mucha gente no sabía que era la misma persona. Esto ha 

creado muchos juegos. Me acuerdo de una vez con un chico muy comprometido con la 

educación que se llama Paco Abril de Gijón, en la escuela de verano de Madrid del año 

80, el preparaba una parte de un periódico, creo que era La Razón, hecho para niños. 

Pedía a los niños que preparasen dibujos. Y me regaló un juego completo de un año de 

esto. Yo le dije, pero bueno no sé cómo agradecértelo, si quieres cuando vuelva a Roma 

te envío un dibujo de Frato. Él me miró y me dijo: ¿pero tú conoces a Frato? Y después, 

¿pero Frato es italiano? Yo tenía una servilleta, y con lápiz le dibujo un personaje de Frato 

y casi se desmaya, el pobre, porque no solo descubrió que lo conocía… Fíjate que era yo 

mismo, por lo cual esto le alucinó. Yo en un principio pensaba que Frato sería una idea 

que no llegaría muy lejos y vemos que no, que incluso ha llegado hasta aquí (exposición 

en celebración de los 25 años) y ha tenido momentos importantes, porque esta actividad 

es muy divertido el hecho de que el director de mi instituto esté mañana presente, porque 

en realidad mi actividad global cuenta muy poco en el instituto. Yo cuento muy poco. 

Porque me consideran un investigador raro: no escribo inglés, por ejemplo. No hablo 

inglés Esto es correcto considerarlo un límite. Y me ocupo de niños, que este es otro 

elemento que baja la categoría. Y claro que los dibujos no se consideraron nunca parte de 

mi actividad científica, con lo cual no hacen parte de mi currículo: cuando yo digo cuales 

son las publicaciones estas no están. Y una persona, René Zazzo, uno de los padres de la 

psicología francesa, al contrario, quería mucho mis dibujos y yo tenía mucha vergüenza 

porque cuando estábamos los dos en público, él hablaba de mí como un gran pedagogo, 

un gran psicólogo, por las viñetas que dibujaba. Él decía que eso eran libros de psicología, 

y ha querido publicar “La soledad del niño”, el na Presses Universitaires de France (PUF), 

donde él tenía una colección, dirigida por él, de obras científicas y dentro hay uno de 

dibujos. Y claro yo tengo casi el mismo número de libros firmados por Tonucci que por 

Frato. 

 

3. Hábleme del personaje y sus características 

Una de las características del personaje que notaron muchos es que no tiene 

nombre. De nuevo, no fue un proyecto, no fue que decidí no tenerlo, pero como nunca 

sentí la necesidad de darle un nombre, yo me lo expliqué a mí mismo con la idea que los 

niños que yo represento sean los niños, es decir, sean mis hijos, mis alumnos… Es decir, 
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no tienen nombre porque cada uno puede ponerle lo suyo. Y una diferencia que yo 

encuentro, que no sé si es atrevida, entre los maestros como Quino16, como Schulz17, 

como Disney, que claro no quiero compararme con ellos, pero los tres (Disney con los 

animales, Schulz y Quino con los niños) han intentado representar el mundo de los 

adultos. Por ejemplo, Charlie Brown no es un niño, Julsie es una filosofa, Mafalda es una 

filósofa, Manolo es un comerciante… El personaje es pequeño pero lo utilizan para 

criticar el mundo de los adultos. Está muy bien, perfecto, no es una crítica. La diferencia 

es que yo intenté dibujar niños que sean niños, representando el mundo de los niños, 

intentando dar la palabra para que puedan expresar lo que los niños piensan y no pueden 

decir, y no quieren decir, no quieren porque no pueden, debido a que decirlo puede ser 

peligroso, por lo cual prefieren no hacerlo, PORQUE SON NIÑOS PERO NO SON 

TONTOS. Por lo cual, el hecho de no tener nombre por este motivo muchos podrían decir 

que podría hacer uno solo, pero no porque los ratios son funcionales a la narración: si son 

dos niños que hablan, deben ser dos, y hay que diferenciarlos. 

Otra característica simplemente formal, gráfica, es que son personajes hechos con 

el mínimo posible. Yo siempre digo que en mi vida ahorré muchísima tinta porque dibujo 

la mitad. Esto, por ejemplo, alguien lo considera que es un mérito, un estilo, no gustaba 

a Bruno Munari. Bruno Munari conoció mis libros, tengo una carta suya que dice: tu libro 

“Con ojos de niño” está en la mesita de la sala y todos los que vienen lo aprecian mucho. 

Pero él no entendía por qué no completaba el dibujo. Raro porque él era un gráfico que 

tenía una línea esencial, etc. Es que no hablamos de esto porque me lo encontré tan solo 

dos veces, pero la conservo muy bien. 

Otro detalle divertido, pero que yo descubrí después, es que todos mis personajes, 

si lo miras bien, tienen el mismo perfil, son todos iguales. Se diferencian por el pelo. Y 

otra diferencia entre los hombres y las mujeres, a parte del pelo, se diferencian por las 

orejas: los hombres tienen orejas y las mujeres no. Esto así ha llegado a ser como un 

estilo, un detalle. 

 

                                                           
16 Joaquín Salvador Lavado Tejón, conocido como Quino, es un humorista gráfico e historietista hispano-

argentino. Su obra más renombrada es la tira cómica Mafalda, publicada originalmente entre 1964 y 1973. 
17 Charles Monroe Schulz (1922-2000) fue el autor de la famosa tira cómica llamada Peanuts (también 

conocida como Carlitos, Snoopy…), protagonizada por Charlie Brown y su pandilla. Schulz fue uno de los 

dibujantes de tiras cómicas de más éxito en la segunda mitad del siglo XX. 
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4. Sobre el sistema educativo: ¿qué carencias o problemáticas observa en él?  

La crítica más general y profunda, desde mi punto de vista, es que la escuela se ha 

quedado en una escuela para pocos. En una sociedad que presume ser democrática y 

donde la escuela se ofrece por derecho constitucional y por derecho de la Convención de 

los Derechos del Niño, a todos. Lo explico porque este es un pasaje, para mí, excesivo. 

La escuela que he hecho yo la empecé hace 70 años. Era declaradamente, sinceramente, 

para pocos, porque a los 11 años, un chico/a tenía que decidir si seguir con la carrera de 

estudio para pasar al colegio, a la universidad, y era un camino. O sino elegir la escuela 

profesional que se llamaba “avviamento professionale18”. La mayoría de los chicos 

pasaban por este segundo camino, el profesional. Hablamos de los años 40-50, por lo cual 

estamos en una situación socialmente muy baja, con un país destrozado, con lo que la 

cantidad de niños y niñas que tenían familias muy pobres eran la gran mayoría. Por eso 

la gran mayoría pasaba por esta escuela, esperando un trabajo manual. En el 62 tuvimos 

una reforma muy importante: la escuela media única. Este momento de elección pasó de 

11 a 14 años y hasta los 14 se daban 8 años a todos iguales. Esto, a nivel democrático, fue 

una ley fundamental. A nivel educativo se perdió totalmente la ocasión, porque claro en 

ese momento era obvio, era necesario, que la escuela se interrogara diciendo bueno, si 

paso de ser para pocos a para todos, ¿cómo tengo que cambiar? Y no se puso esta 

pregunta… borraron el “avviamento professionale” y ofrecieron a todos la escuela media 

que antes solo se ofrecía a pocos. Ahora bien, ¿quiénes eran estos que seguían en la 

escuela secundaria? Eran los que tenían familias desarrolladas, normalmente también con 

un buen nivel económico. Pero lo más interesante también  era que tenían un nivel cultural 

alto o medio, interesados en que sus hijos pudieran estudiar: eran familias que tenían 

libros en casa. Yo nací en una familia en la que no había ni un libro. Familias en las que 

había costumbre de viajes, en las que se escuchaba música, se iba a teatro, se iba a 

exposiciones de arte: familias que daban las bases culturales a sus hijos. Estas familias 

pedían a la escuela secundaria de completar la formación familiar. Esto es muy importante 

porque eran las familias de estos chicos las que pedían a escuela de completar la 

formación básica que ellos ofrecían a los hijos. A través de su vida cotidiana se hacía: 

historia, en la mesa, hablando de lo que ocurría en el país; geografía, recibiendo amigos 

que venían de viaje; cultura, asistiendo a exposiciones de arte, conciertos, teatro…; etc. 

                                                           
18 Preparación para la profesión, era una escuela mucho más comprometida, estaba mucho más conectada 

con las manos: había talleres. Porque era formar a los chicos y las chicas para el trabajo, pensando en el 

trabajo manual. Porque para el intelectual lo preparaba la otra escuela.  
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Teniendo en cuenta esto se entiende, por ejemplo, porqué yo tenía dos notas de lengua: 

una de italiano y una de caligrafía, porque escribir bien era un elemento importante para 

quién tenía que entrar, por ejemplo, en la administración pública19. Por lo cual, la mayoría 

de los actos públicos se escribían a mano. Con esto se puede entender porqué la escuela 

primaria y secundaria te ofrecía una historia lejana: si uno se lo pregunta, ¿Por qué 

estudiar los griegos, los fenicios…? Niños y niñas que tienen que vivir en el mundo de 

hoy… ¡Démosles elementos para entender cómo se mueven HOY! Los fenicios, la 

geografía exótica, repito, porque la otra la daba la familia. Claro que si tú ofreces este 

modelo educativo a todos, sin tener en cuenta que la gran mayoría de ese TODOS, esas 

bases culturales no las tenían, por lo cual esto hace desastres. Los primeros que estudiaron 

de verdad y denunciaron esto fueron chicos de montaña de un pueblo que se llama 

Barbiana, de una escuela de un cura llamado Don Millani (libro que valdría la pena seguir 

leyendo hoy en día) y que denunciaron como esta escuela era una escuela que 

seleccionaba, seleccionaba de esta manera que les he contado. Por lo cual, yo creo que el 

primer problema es que la escuela sigue hoy en día, sin hacerse cargo de las bases 

culturales. Presume de que la familia tenga una capacidad que, de hecho, no tiene… Es 

muy frecuente que el maestro se queje con la familia de algunas coses como:  

“su hijo no me sigue”. En una escuela obligatoria es importante decidir quién es 

el que tiene que seguir a quién, porque… ¿estamos seguros de que son los alumnos los 

que tienen que seguir a los maestros?  

“El niño no se interesa” ¿Qué quiere decir que no se interesa? ¿No será que la 

escuela no es interesante? Porque claro si no se interesa de una escuela aburrida, esto 

significa que el niño es inteligente. Sería grave lo contrarío… que si la escuela no vale 

nada y el niño está muy interesado, esto significa que es “corto de comprensión”. Por lo 

cual, el tema está en la siguiente cuestión: ¿Cómo podemos pensar una escuela para 

todos?  Y aquí entra todo el conocimiento que tenemos, y lo teníamos antes de Gardner, 

pero Gardner lo explica muy bien y el tema es que somos distintos, los niños son distintos, 

tienen vocaciones distintas, lenguajes distintos… y la escuela para todos es una escuela 

capaz de recibirlos a todos. ¿Y cómo puede recibirlos a todos? Pues ofreciendo a cada 

uno oportunidades distintas por ejemplo, ofreciendo un gran abanico de lenguajes de 

manera que cada uno encuentre lo suyo. Está el Art. 13 de La Convención de los Derechos 

                                                           
19 Tonucci nos apunta que en ese momento que describe la sociedad se encuentra antes de la aparición, no 

solo de la “computadora”, sino de la máquina de escribir. 
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del Niño que es impresionante: dice que los niños tienen derecho a la libertad de 

expresión, que sea de forma escrita, oral, gráfica o de todas formas artísticas, elegidas por 

el niño. Esta es una ley del Estado Español. La escuela ni lo sabe. La escuela, al contrario, 

selecciona mucho porque ofrece pocos lenguajes. Loris Malaguzzi20, al que nosotros 

consideramos uno de los modelos mejores del mundo, tiene una poesía escrita que se 

titula “Los cien lenguajes de los niños” (véase Anexo 4), en este poema Malaguzzi 

describe que los niños tienen cien lenguas, cien manos, cien maneras de pensar, de actuar, 

de hacer, de jugar… pero les roban 99. El tema es: ¿quién roba a los niños? Probablemente 

no solo la escuela, pero la escuela seguro que tiene una parte importante en este robo. ¿Y 

cómo roba la escuela? Los lenguajes, ofreciendo poco. Sí tú dices que los más importante 

es escritura, lectura y haces cuentas, significa que todo lo que está fuera de estos tres 

aspectos no importa o importa poco y siempre menos, por lo cual tú ves que los niños 

dibujan mucho en la escuela infantil, todos. Es muy interesante esto porque, yo siempre 

digo que mi abuela era analfabeta: analfabeta significa, cuando decía que no sabía escribir 

decía una cosa concreta, quién dice que no sabe dibujar dice una falsedad: no hay personas 

que puedan decir que no saben dibujar. Dicen simplemente que el dibujo que saben hacer 

no es útil, se ha quedado pequeño, infantil, porque en un momento de su vida, mirando lo 

que estaban dibujando, se dieron cuenta de que no era útil para expresarse, entonces han 

dicho “bueno, yo no sé dibujar” pero más bien sería “no sé dibujar cómo necesito”. Me 

gusta siempre decir que este dibujo que puede hacer cualquier persona tiene una fecha, 

que es el momento en el que el autor, en este caso Frato, decidió abandonarlo, pero 

significa que antes sí que dibujaba: todos los niños dibujan. Pero estos lenguajes del 

cuerpo, algunos totalmente desconocidos como por ejemplo la danza, el teatro, el canto, 

son lenguajes que tampoco en la escuela infantil tienen una… o la manualidad, usar la 

madera, el barro, todo esto por ejemplo es muy… todo se hace a nivel simbólico, la 

plastilina, juegos de construcciones, pero de verdad: si la escuela hace esto, hay que 

pensar un paso más adelante que es el tema de las AULAS.  

Tengo una pelea muy fuerte contra las aulas porque las considero un lugar 

artificial totalmente innatural porque son un lugar donde pedimos a los alumnos de pasar 

muchísimo tiempo, sentados, para hacer de todo que no corresponde a lo que hacen los 

adultos. En mi casa en Roma, por ejemplo, yo tengo dos estudios: el uno abajo donde 

tengo todos los libros, la computadora… el estudio donde escribo; y el otro arriba, donde 

                                                           
20 Malaguzzi es un pedagogo italiano, el cual considerado el padre de las escuelas de Reggio Emila. 
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tengo el estudio de dibujo, que es totalmente distinto, todo rodeado de colores… A mí me 

cambiar de sitio para hacer cosas distintas, aunque no lo necesito porque puedo hacer lo 

mismo en los dos. Los artesanos tienen lugares que son esto, con todas sus cosas, los 

artistas igual, los científicos igual… En la escuela no se entiende por qué en el mismo 

lugar se hace todo. Por lo cual, la idea para ser un poco rápido, es: NO a las clases, SÍ a 

los talleres y laboratorios. NO CLASES y talleres, NO clases y laboratorios, que 

necesitaría el doble de espacio, sino el mismo espacio lo utilizamos para hacer. Por lo 

cual, cada espacio tiene un significado fuerte porque claro que donde voy a hacer ciencias, 

allí tendré microscopios, tendré microambientes, animalitos, plantas, todo lo que necesito 

para hacer esto. Por ejemplo, allí probablemente no necesito sillas ni mesas. Y cuando 

vamos a hacer lengua, esta la podemos hacer en una biblioteca. Y así pasado… la huerta 

es otro laboratorio al aire, la bicicleta puede ser un taller. Con esta idea los niños pasan 

de un lugar a otro y este pasaje es una forma para salir de una idea, de una manera de 

pensar y entrar en otra: esto de salir y entrar es muy importante a nivel psicológico, y en 

el aula todo esto ocurre con una campanilla que suena, una persona que sale, otra que 

entra, se esconde un libro y se saca otro… todo esto en un minuto y en este minuto el 

alumno debería cambiar la manera de pensar porque ha salido la de lengua, ha entrado la 

de matemáticas. El uso de la lengua que se hacía con la de lengua, con todo el tema de las 

metáforas y tal no vale para matemáticas, porque si tú usas la lengua en forma metafórica 

en matemáticas… es un lío increíble. Esto lo saben hacer probablemente nuestros hijos, 

pero la mayoría de los chicos que vienen de afuera, de afuera en el sentido cognitivo y 

cultural, que vienen de otras culturas, los niños gitanos, los niños pobres, los niños 

extranjeros… Esto no saben hacerlo, necesitan mucho tiempo para darse cuenta de este 

cambio. Por lo cual, mitad de lo que va a proponer el próximo no lo entienden, ni lo 

escuchan, probablemente se dan cuenta de que ha llegado matemáticas después de la 

media hora, por lo cual han perdido, cuando empiezan a entender no entienden nada 

porque les falta todo lo que ha pasado. Estos son elementos aparentemente, bueno no sé 

si te parecen banales y tal, pero creo que son muy profundos porque crean barreras que 

justifican toda la SELECCIÓN ESCOLAR: por ejemplo el abandono escolar. Son niños 

que no entienden.  

Estos son algunos temas y está claro que todo esto no lo solucionas con reformas. 

No lo solucionas con leyes. Porque claro que esto… yo lo entiendo, nuestros países  se 

dan cuenta que tienen UNA ESCUELA QUE NO SIRVE. La escuela que tenemos es 
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impresionante (en tono irónico) porque no le gusta a los niños, y esto desde siempre, ayer 

no era así y hoy no le gusta a las familias. Antes las familias eran aliadas totales de la 

escuela y esto a nosotros, los niños, nos creaba muchos problemas, porque claro que si 

ocurría algo en la escuela, también en la familia. Ahora no, no le gusta a los maestros, 

esto ya es más raro aún. ¿Cómo puedo decir esto? Es una de las profesiones con más alta 

enfermedad profesional. Esto significa que lo viven mal. No me resulta que las mismas 

enfermedades las viven los pediatras, que viven, igualmente, con niños y en situaciones 

conflictivas muy altas porque los pediatras asisten también a niños que mueren. Deberían 

tener problemas psicológicos impresionantes, pero no me resulta. Significa que hay algo 

de equivocado. No le gusta a la sociedad, en el sentido de que nuestra sociedad se da 

cuenta que el producto de la escuela es muy escaso: a nivel profesional casi todas las 

empresas tienen que reciclar a las personas cuando las asumen (las contratan), esto hay 

que pensarlo bien. Casi todos los profesionales aprenden dentro de la profesión y no en 

la escuela que lo ha preparado. Con lo cual, pensando en cuantos años pasamos en la 

escuela, cuánto cuesta mantener la escuela, los sueldos de los profesores, todo esto con 

este resultado… hay que pensarlo. Y claro que frente a una situación tan complicada, la 

respuesta más fácil es decir, bueno, hacemos una buena ley y la cambiamos. En Italia se 

ha hecho, tenemos una legislación escolar muy buena, muy constructivista, son 

programas que escribieron Pontecorvo, que escribieron Mario Lodi, con lo cual no 

tenemos nada que decir. Los programas tan buenos, es que la escuela no ha cambiado 

nada. Yo creo que los maestros ni lo entienden: cuando les dices “pero es que el niño debe 

ser protagonista” ellos dicen “¡CLARO QUE SÍ!” “SIEMPRE LO HEMOS PENSADO”, 

pero tú (maestro) haces el cuadernillo, las letras del alfabeto… significa que con esto 

consideras que el niño es tonto, y su respuesta es “NO, NO, A LOS NIÑOS LES GUSTA 

MUCHO”… te dicen cosas que significan que no entienden ni a los niños ni lo programas. 

Claro que así como hoy se dice que es fácil solucionarlo, la tecnología, ¿no? Si damos 

una tablet a cada alumno y una pizarra electrónica (PDI) en cada clase, bueno, pues ya 

está solucionado. Pues no, NADA, no cambia nada. Al contrario, porque estos son 

instrumentos estupendos, desde mi punto de vista, en manos de un maestro capaz y 

valiente para utilizarlo, pero en manos de un maestro que siempre ha utilizado el libro de 

texto y el cuaderno, esto no veo cómo y si pienso cómo me espanto. Hay estudios que 

demuestran que los ordenadores en la escuela producen un crecimiento breve solo en los 

mejores y solo en los peores: en el primer caso probablemente porque saben aprovecharlo 

y en el otro por la novedad, gente que no hace nada le das una maquinita y, sí, aprovechan, 
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pero esto dura muy poco, después baja. O sea que son instrumentos que normalmente 

producen una bajada, no una subida. Y claro, repito, un buen maestro sabe utilizar estos 

instrumentos con lo mejor que estos tienen, pero como siempre: los maestros buenos han 

aprovechado siempre todo. Freinet utilizaba la imprenta en la escuela, en el 1800 y 

comienzos del 1900, la imprenta en la escuela en ese momento era algo que no se podía 

imaginar, no había máquina para escribir y él hacía componer textos con las letras 

móviles, que significa hacerlo al revés, cosas muy complicadas, y niños de campo, de 

montaña, aprendían a escribir de esta manera y motivados porque al final salía un texto 

imprimido. Con lo cual, siempre se ha buscado el camino más rápido: CAMBIAMOS LA 

LEY, CAMBIAMOS LA ESCUELA. Y detrás siempre con la sospecha, que no es 

sospecha, de un interés económico. Claro que un proyecto que dice una tablet para cada 

niño son millones, son millones, porque la escuela es un cliente impresionante. Por lo 

tanto, ¿cuál es la solución? Desde mi punto de vista es muy simple: DEJÉMOS LAS 

LEYES y DEDIQUÉMONOS A LOS MAESTROS. Esta es la solución única, que todos 

los esfuerzos.  

Esto lo propuse en el año 75 en un Congreso del movimiento de cooperación 

educativa: compañeros no participemos en todo este esfuerzo de reformas escolares, 

dediquemos toda nuestra energía y posibilidades a formar buenos maestros. Es decir, 

afirmar con fuerza que el derecho al estudio no es el derecho de tener una silla, una mesita 

y un libro de texto, sino que el derecho de estudio significa tener derecho a un buen 

maestro, a una buena maestra: cada alumno debe tener un/a buen/a maestro/a. Si 

conseguimos esto no tenemos que escribir nada más, no necesitan ni programas, ni libros 

de texto, porque son personas que saben lo que tienen que hacer y si no los saben lo 

estudian, porque son conscientes de que necesitan seguir estudiando, formándose. 

Mientras que la formación actual universitaria no da ningún sentido de progreso, de 

necesidad, ¿entiendes? Y, por lo cual, el análisis, que hoy he explicado a un grupo de 

personas que encontré, es que yo creo que lo que está ocurriendo es lo siguiente: un 

chico/a como tú salen de la universidad con la posibilidad de enseñar, consiguen una 

plaza, se presentan a la clase frente a estos 30 niños y dicen: “¿qué hago?”. Y es en este 

momento cuando van a recuperar todo lo que han pasado en estos cuatro años de 

formación profesional a la enseñanza y muchas veces, la mayoría de las veces, no 

encuentran nada de utilidad en ese concreto momento histórico en el cual se encuentran 

son 30 niños y niñas que esperan que actúe de maestro. ¿Y qué sale en su memoria? Pues 
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lo que hacía su maestro o su maestra cuando él o ella tenía 6 años. Y esto sí que funciona, 

esto sí que es útil: justifica el hecho de que la escuela no se mueve, porque siempre lo 

único que es útil es lo del pasado. Y dices, pero en la universidad utilizaron los libros de 

Tonucci, los libros de Brunner, los libros de Gardner… Pero esto no cambia NADA, 

bueno sí, aparentemente cambia los contenidos, pero siempre eran lecciones que un 

profesor daba de la cátedra, en la tarima, y alumnos que tomaban notas porque el profesor 

presume que cuando van al examen los alumnos repiten lo que él ha dicho, posiblemente 

con sus palabras. CLARO QUE ESTO NO CAMBIA NADA. Y todo esto para 

empezar…  
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Anexo 3. La Convención de los Derechos del Niño de 1989 

El texto sobre la Convención de los Derechos del Niño ha sido publicado en la red 

multitud de veces, además la gran mayoría de ellas ha sido reeditado por terceras personas. Es por 

ello que a continuación se adjunta el documento oficial sobre dicha convención publicado en el 

Boletín Oficial del Estado (BOE), por lo que nos regimos en España. Cabe decir que este es un 

Instrumento de Ratificación realizado por el estado español el mismo año de su adhesión, 

en 1990. Además, también se puede observar una lista de los estados que formaban parte 

hasta la fecha de la publicación del documento en cuestión. 
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Anexo 4. Poema de Loris Malaguzzi 

A continuación se puede leer el poema de Loris Malaguzzi (1920-1994), el creador 

de la metodología Reggio Emilia. 

 

 

Los cien lenguajes de los niños (Martínez-Agut, M. & Ramos, C., 2015). 

 

El niño 

está hecho de cien. 

El niño tiene cien lenguas 

cien manos 

cien pensamientos 

cien maneras de pensar 

de jugar y de hablar 

cien siempre cien 

maneras de escuchar 

de sorprenderse de amar 

cien alegrías 

para cantar y entender 

cien mundos 

que descubrir 

cien mundos 

que inventar 

cien mundos 

que soñar. 

El niño tiene 

Cien lenguas 

(y además de cien cien cien) 

Pero le roban noventa y nueve. 

La escuela y la cultura 

Le separan la cabeza del cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dicen: 

de pensar sin manos 

de actuar sin cabeza 

de escuchar y no hablar 

de entender sin alegría 

de amar y sorprenderse 

sólo en Pascua y en Navidad. 

Le dicen: 

que descubra el mundo que ya existe 

y de cien le roban noventa y nueve. 

Le dicen: 

que descubra el mundo que ya existe 

y de cien le roban noventa y nueve. 

Le dicen: 

que el juego y el trabajo 

la realidad y la fantasía 

la ciencia y la imaginación 

el cielo y la tierra 

la razón y el sueño 

son cosas que no van juntas 

Y le dicen 

que el cien no existe 

El niño dice: 

“en cambio el cien existe” 

 

Loris Malaguzzi 
 



 52 

Anexo 5. Figuras referentes a las viñetas Frato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. La ciudad se ha vuelto hostil. 

Fuente: Tonucci, F. (2007). El niño ciudadano. 

Frato: 40 años con ojos de niño (p.219). Barcelona: 

GRAÓ. 

Figura 1. El maestro. 

Fuente: Tonucci, F. (2007). El difícil oficio del 

maestro. Frato: 40 años con ojos de niño (p.175). 

Barcelona: GRAÓ. 
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Figura 4. Primer dibujo de Frato.   

Fuente: Tonucci, F. (2007). Frato: 40 años con ojos de niño (p.252). 

Barcelona: GRAÓ. 

Figura 3. Portada del libro . 

Fuente: Tonucci, F. (2007). Frato: 40 años con ojos 

de niño. Barcelona: GRAÓ. 
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Figura 5. Características de los personajes de Frato. 

Fuente: Tonucci, F. (2007). El difícil oficio del alumno. 

Frato: 40 años con ojos de niño (p.170). Barcelona: 

GRAÓ. 

 

El difícil oficio del alumno. Imagen extraída del 

libro Frato: 40 años con ojos de niño (2007). 

Figura 6. La ciudad de los niños.  

Fuente: Tonucci, F. (2015). La ciudad de los niños. 

Barcelona: GRAÓ 

 

 

 

Figura 7, Figura 8 y Figura 9 adjuntadas en el texto. 
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Figura 10. Multitud de horas en el aula. 

Fuente: Tonucci, F. (2007). El difícil oficio del 

maestro. Frato: 40 años con ojos de niño (p.183). 

Barcelona: GRAÓ. 
 

El difícil oficio del maestro. Imagen extraída del 

libro Frato: 40 años con ojos de niño (2007). 

Figura 11. La escuela no gusta a los niños. 

Fuente: Tonucci, F. (2007). El difícil oficio del 

alumno. Frato: 40 años con ojos de niño (p.167). 

Barcelona: GRAÓ. 

 

 

 

 

Figura 12 adjuntada en el texto. 
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Figura 13. La escuela no gusta a los maestros. 

Fuente: Tonucci, F. (2007). El difícil oficio del 

alumno. Frato: 40 años con ojos de niño (p.172). 

Barcelona: GRAÓ. 
 

 

Figura 14 adjuntada en el texto. 

Figura 15. La escuela no es interesante. 

Fuente: Tonucci, F. (2007). El difícil oficio del 

maestro. Frato: 40 años con ojos de niño (p.185). 

Barcelona: GRAÓ. 
 

El difícil oficio del maestro. Imagen extraída del 

libro Frato: 40 años con ojos de niño (2007). 


