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RESUMEN ANALÍTICO  ESPECIALIZADO  
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DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y MEDIO 

AMBIENTE COMO DINAMIZADORAS DE LOS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA EL  

DESARROLLOZHUMANO  EN ESTUDIANTES DE 

GRADO SÉPTIMO (7). 

 

2.    Autor:   Yadira Mercedes Sánchez Corredor 

5.    Palabras 

Claves, 

Modelo de Gestión, Espacio Público, Tiempo Libre 

6.    Descripción.  El tiempo libre como aspecto fundamental y relevante 

en  la vida del ser humano se desarrolla en diferentes 

ambientes, en este sentido, este capítulo presenta una 

relación histórica del tiempo libre y el espacio público 

como escenario de participación de aprendizaje social.  

 

Así se argumenta la importancia del uso de estos 

escenarios púbicos para fortalecer los ambientes de 

aprendizaje del desarrollo humano en estudiantes de 

instituciones educativas formales, a favor de la cultura 

ciudadana a través de un Modelo de Gestión Articulado, 

basado en el Modelo de Gestión Educativo Estratégico, que 

genere en el ciudadano un proceso formativo e integral, 

generando apropiación del espacio público como entorno 

de aprendizaje. 
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¶ Mendía, R. (2.002). Educar en eltiempo libre. 
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8.    Contenidos.  ¶ Tiempo libre , espacio público y ambientes sociales 

de aprendizaje enmarcados en un modelo de gestión 

educativo estratégico. 

La ciudad es ella misma un libro abierto, su 

estructura, sus formas y sus espacios nos explican su 

historia, y también sus deseos. La ciudad expresa en su 

forma y equipamientos cuál es su deseo respecto a la 

sociedad del futuro. Ciudades que garanticen la 

accesibilidad a los equipamientos y espacios públicos 

bien diseñados, bien mantenidos y bien distribuidos 



 
 

 
 

permitirán la construcción de una sociedad más 

equitativa y democrática. En el diseño del espacio 

público se pueden tener en cuenta además de su uso 

como espacio de esparcimiento, de descanso, de ocio su 

capacidad de transmitir conocimientos y valoresò,  este 

concepto de ciudad permite vislumbrar el espacio 

público como función de conocimiento y de 

afianzamiento de una cultura democrática, proyectando 

oportunidades notables como lugar de educación, pues 

los espacios públicos acceden a ese reconocimiento y la 

identidad de los integrantes de esa sociedad donde la 

historia, sus vivencias, construyen un proceso social de 

identidad cultural, en este sentido el espacio público 

mantiene una capacidad educadora directa  a través de 

los textos que pueden encontrarse en la ciudad, como 

los carteles del nomencladores, señalizaciones,  

publicidad, y otros mecanismos visuales que  se ven en 

la ciudad.  

El uso de  este de libro abierto según   (Muxi, 2007), 

que tienen los espacios públicos significa un gran potencial 

educativo informal en las ciudades, así mismo en los 

parques, museos, bibliotecas, la señalización normativa que 

ayuda a determinar el uso de cada escenario con los que 

cuenta la ciudad. 

 



 
 

 
 

Asi mismo concepto de espacio público es más rico, 

ya que  puede cumplir distintas funciones en la ciudad, 

al extremo de encontrar posiciones extremas y 

contradictorias, por un lado como un espacio de 

aprendizaje, lo determina para el  ámbito de libertad o 

lugar de control Foucault, en otras palabras el espacio 

público es un ámbito o escenario de la conflictividad 

social  que puede tener una función u otra dependiendo 

de los pesos y contrapesos sociales y políticos. Esto 

significa que el espacio público no se agota ni está 

asociado únicamente  a lo físico  o espacial, plaza o 

parque, sea de una unidad (un parque) o de un sistema 

de espacio por lo tanto ofrece espacios para disfrutar al 

aire libre, y de esta manera aprovechar la ciudad en todo 

su esplendor, apropiándose de los parques, escenarios 

deportivos y espacios recreativos con que cuenta. 

 

El primer intento por coordinar desde el plano 

internacional el papel educativo que debe cumplir la ciudad 

proviene del movimiento de Ciudad Educadora (Carr, 

2.009) , el cual ha promovido la idea de que toda la ciudad 

pueda organizarse, al igual (Car, S. & Lynch, K. (1968), 

plantean promover patrones de oportunidades de 

aprendizaje, como un lugar diseñado a propósito para la 

formación continua del individuo y favorecer su 



 
 

 
 

crecimiento personal. 

 

Al promover los fines educativos y estimular las 

actividades educativas, el ambiente de la ciudad puede 

convertirse en un agente educativo; la ciudad suministra 

varias oportunidades para la socialización y el 

aprendizaje no formal en la medida en que ofrece 

diversos tipos de oportunidades y un ñarraigo de 

información que va desde señales informativas a 

monumentos históricos, y que contribuye a los 

encuentros de las personas y la participaci·n ciudadanaò 

(Trilla, 1.990). En la misma dirección, las iniciativas de 

(Borja, 2003), plantea que ñla ciudad hace ciudadanos y 

aunque educa para la ciudadanía también forma para la 

exclusión; para el racismo, para ejercerlo o para temerlo 

pero tambi®n para combatirloò. Estos planteamientos 

llaman la atención, en cuanto a la función de la ciudad, 

y permite reflexionar, si Bogotá ha preparado a la 

ciudad con una intención formativa, es necesario 

determinar el espacio público y específicamente los 

parques públicos, como entornos de conocimiento y 

aprendizaje, establecer la importancia no solo en las 

actividades deportivas ya que existen otras prácticas no 

deportivas de recreación pasiva o inactiva que ayudan a 

fortalecer procesos de pensamiento, y que generen 



 
 

 
 

apropiación de los escenarios públicos desde la cultura 

ciudadana de la mano con los procesos de educación 

formal. 

 

¶ Modelo de Gestión para la articulación del parque 

country y el colegio liceo VAL. 

 

La necesidad de generar  diferentes escenarios o 

entornos no académicos donde se genere interacción real  

como los espacios públicos donde los  intereses de los 

diferentes grupos sociales ayuden a  fortalecer  procesos de 

pensamiento entre escenarios  formal definida como 

(Garzón M. , 2.008) ñtambién conocida como formación 

reglada, es el proceso de educación integral correlacionado 

que abarca los niveles educativos y que conlleva una 

intención deliberada y sistemática que se concretiza en un 

currículo oficial, aplicado con definidos calendario y 

horario, es el aprendizaje ofrecido normalmente por un 

centro de educación o formación, con carácter 

estructuradoò, esto es posible con una articulación hacia la 

educación . 

Para esto es necesario  generalidad conceptual de la 

gestión estratégica y desarrollo de competencias en 

educación. Se parte de la certeza de que la gestión 

estratégica es una competencia en sí misma y al mismo 

tiempo una meta competencia porque involucra a varias en 



 
 

 
 

su aplicación. El Instituto Internacional de Planeamiento de 

la Educación (IIPP) de la UNESCO (2000) señala que la 

gestión educativa es un conjunto de procesos teórico 

prácticos integrados y relacionados, tanto horizontal como 

verticalmente, dentro del sistema educativo para atender y 

cumplir las demandas sociales realizadas a la educación. 

Así, se entienden como gestión educativa, las acciones 

desplegadas por los gestores que dirigen amplios espacios 

organizacionales de un todo que integra conocimiento y 

acción, ética y eficacia, política y administración de 

procesos que tienden al mejoramiento continuo de las 

prácticas educativas, a la exploración y a la explotación de 

todas las posibilidades, y a la innovación permanente como 

proceso sistemático. 

En este sentido es importante citar uno de los modelos 

más utilizados actualmente el de  gestión educativa 

estrat®gica ñSe puede decir que  MGEE (ver gr§fica 19) 

surge en un momento importante de política educativa con 

el fin de superar los obstáculos para el logro educativo 

identificados en un contexto realò (Rojas, 2006).  

De esta forma se contemplaron con precisión las 

capacidades de autogestión de los actores en los 

distintos niveles educativos; con el fin de potenciar  la 

autonomía la toma de decisiones, la implementación de 



 
 

 
 

estrategias de mejoramiento en el contexto y la 

intervención en escenarios de corto, mediano y largo 

plazo, generando nuevas concepciones de espacios 

sociales de aprendizaje en Bogotá. 

Para el diseño del Modelo de Gestión es necesario tener en 

cuenta las bases administrativas y educativas como 

herramienta para el fortalecimiento de los ambientes de 

aprendizaje del desarrollo humano permitiendo articular  

los procesos formales  en entornos públicos  a través de los 

pasos de la gestión  educativa estratégica  y el seguimiento 

PHVA. 

 Finalmente se hace necesario un modelo de gestión 

articulador desde la Administración del Parque, que no 

solo conciba este escenario como formación deportiva, si 

no que se aproxime a una concepción más abierta a otro 

tipo de intereses que fortalezcan sus capacidades creativas, 

propositivas, comunicativas impactando positivamente al 

sector educativo.  

 

 

 

 

9.    Metodología. 

Por lo tanto el enfoque de este estudio es Cualitativo , 

que busca comprender y profundizar los 

fenómenos, explorándolos desde la  perspectiva de los 

participantes en un ambiente natural y en relación con el 

contexto, busca comprender la perspectiva de los 

participantes (individuos o grupos pequeños de persona o 



 
 

 
 

lo que se investigará) acerca de los fenómenos que los 

rodean profundizar en sus experiencias, perspectivas, 

opiniones y significados, es decir, la forma en que los 

participantes perciben subjetivamente  su realidad. Permite 

según (Hernandez, 2.010) ñconcebirse como un conjunto 

de pr§cticas interpretativas que hacen al mundo ñvisibleò, 

lo transforman y convierten en una serie de 

representaciones en forma de observaciones, anotaciones, 

grabaciones y documentos, intentando encontrar sentido a 

los diferentes fen·menosò. 

  El  alcance de la investigación es de  intervención 

aplicable donde se estudió y analizó  el problema del 

diseño e  implementación de un Modelo de Gestión desde 

la administración del parque Country como entorno 

articulado a los ambientes de aprendizaje en una institución 

de educación formal, que a su vez está orientado al 

aprovechamiento del tiempo libre no recreo-deportivo y al 

afianzamiento del proceso pedagógico, en la UPZ Country  

de la localidad Usaquén, a través de un detallado proceso 

de caracterización  y análisis para el  diseño de una 

solución en el ámbito de la educación informal y la formal 

desde la gestión administrativa y la gestión educativa.   

 

Enmarcada en una Investigación Acción (Lewin), 

afirma  que se puede lograr en forma simultánea, 

avances teóricos y cambios sociales, conocimiento 

práctico y teórico; consiste en un análisis diagnóstico, 



 
 

 
 

recolección de la información, conceptualización, 

planeación, ejecución y evaluación, que para esta 

investigación se organizó desde esta base fundamental 

de la investigación acción. 

10.    Conclusiones. } Para el diseño del Modelo de Gestión es necesario 

tener en cuenta las bases administrativas y 

educativas como herramienta para el 

fortalecimiento de los ambientes de aprendizaje del 

desarrollo humano permitiendo articular  los 

procesos formales  en entornos públicos  a través de 

los pasos de la gestión  educativa estratégica  y el 

seguimiento PHVA. 

} Se pudo establecer que el Parque Country como 

entorno social de aprendizaje puede ofrecer 

alternativas educativas diferentes a las deportivas, 

en áreas de interés como comunicación y medio 

ambiente. 

} El Modelo de Gestión Articular entre las entidades 

IDRD  Y Colegio Liceo Val puede ser 

implementado como alternativa de mejoramiento en 

otras instituciones educativas  donde se presenten 

problemáticas similares. 

} Las actividades desarrolladas de tipo práctico 

generan mayor interés y participación de los 

estudiantes de grado séptimo del colegio Liceo Val 

impactando significativamente el aspecto físico-

creativo (comunicar, crear, innovar) en pro de 

ciudadanos activos frente a diferentes 

problemáticas  ayudando a la trasformación social. 

} Los estudiantes y docentes expresan que han 

mejorado sus relaciones sociales, comunicativas y 

el respeto dentro y fuera de la institución luego de 

la aplicar el Modelo de Gestión. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas el Tiempo Libre se ha convertido en un determinante 

importante en  el  cambio social y educativo, y al respecto la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, (UNESCO) París, 1878 

ðArt. 2ºð, ratificó al mundo no sólo la importancia que tiene el deporte y la 

recreación,  sino además, la ocupación de vida, de igual manera  retomaron  la 

declaración de los Derechos Humanos de 1945, donde se promulga la Declaración 

del Milenio (Naciones Unidas, 2000), la cual define a la recreación y el derecho al 

descanso, como derechos humanos de tercera generación nominados derechos de 

solidaridad que determina; el derecho a la libre determinación, derecho a la paz, 

derecho al medio ambiente sano, derecho a la información, derecho al libre 

desarrollo de la personalidad
1
.  

 

En efecto  hacer  buen uso del tiempo libre puede ser una herramienta que permita 

replantear e integrar a los niños y jóvenes en la construcción del desarrollo humano 

en diferentes contextos, que permita visualizar ñel  tiempo libre en el campo 

educativo que  aporta al mejoramiento de la calidad de vida y las  relaciones 

interpersonales, así como el aumento de  la creatividad , es decir  a lo mejor de la 

persona y en consecuencia de la comunidad misma, esto permite  entrar a estudiar la 

relaci·n entre educaci·n y tiempo libreò (Slaughter, 2010).  

 

                                                           
1
 Fue inicialmente propuesta en 1979 por el jurista checo Karel Vasak en el Instituto Internacional de 

Derechos Humanos en Estrasburgo, Francia. El término fue utilizado desde, al menos, noviembre de 
1.977. 
Primera generación: Derechos civiles y políticos, Segunda Generación: Derechos económicos, 
sociales y culturales; Tercera Generación: Derechos de solidaridad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1979
http://es.wikipedia.org/wiki/Jurista
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Checa
http://es.wikipedia.org/wiki/Karel_Vasak
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Internacional_de_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Internacional_de_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrasburgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1977


 
 

 
 

Al respecto la UNESCO en 1972, determina la importancia de establecer un 

espacio moderno de la ciudad como una función pedagógica generando la posibilidad 

de verla como entorno de aprendizaje a través del aprovechamiento y buen uso del 

tiempo libre, esto  permite centrar la mirada en la utilización de los espacios públicos 

como entornos de formación que realiza la educación formal, generando cambios de 

concepción del buen uso del espacio público como espacio de aprendizaje de niños y 

j·venes, ñLa Pedagog²a del tiempo libre
2
 ayuda al individuo a lo largo de toda su 

vida, pero especialmente en aquellas etapas en las que es todavía deficitario, a ser 

persona libre y responsable, es decir, a ser en cada instante y situación dueño de sus 

actos, a usar de su libertad, y realizar las actividades que corresponden a sus gustos e 

interesesò (Mendía, 2.002), actividades que pueden surgir en los diferentes 

escenarios del espacio público que se pueden convertir en centros de interés masivos 

con un enfoque pedagógico, como parques, plazoletas, calles, avenidas, que cuentan 

con grandes extensiones que permiten integrar diferentes actividades en un solo 

lugar. 

 

En este sentido la importancia del espacio público como entorno de aprendizaje a 

nivel mundial ha tomado una gran importancia con respecto a su uso pues esta 

concepción rompe los esquemas cuando se ven como centros de aprendizaje, por 

ejemplo en China los parques denominados temáticos fortalecen el aprendizaje a 

través de círculos de historia a través de video juegos, tecnología, salas virtuales, 

entre otros. Es el caso del parque temático China World of Joyland
3
 inspirado en  los 

juegos masivos de On-line, allí  los visitantes  pueden competir con videojuegos, 

asistir a un centro de enseñanza de artes digitales o visitar un pabellón dedicado al 

                                                           
2
 Aprendizaje en la relación, en la vida social, en la resolución de problemas 

3
 Parque temático inaugurado en 2011, cuenta la historia de su pueblo  Jiangsu usando los juegos 

on-line. 



 
 

 
 

arte en los videojuegos y cómics, este es concebido como espacio pedagógico en el 

que los niños y jóvenes  pueden desarrollar prácticas que complementen los 

conocimientos recibidos en la escuela, apropiándose de su historia, y de actividades 

artísticas, así mismo el uso de la tecnología como medio de interés entre esta 

población, encontrando experiencias significativas que facilitan la relación enseñanza 

aprendizaje, afianzando el conocimiento de la educación formal, con actividades y 

espacios  no formales. 

 

En Latinoam®rica se se¶ala  que  la concepci·n de parque est§ m§s ñligada a la 

práctica deportiva, visita a museos, zoológicos, y turismo en general, este último 

tiene como finalidad   ofrecer atractivos  más variados para los diferentes visitantes, 

pues moviliza enormes sumas de recursos y un gran número de individuos que dejen 

recursos económicos altos a los países, privilegiando a turistas y no a la población 

que reside all²ò (Muller, 2002). De tal forma que no se visualiza el espacio público 

como centro de  conocimiento pues colegios, universidades, instituciones técnicas, 

aparecen como principales por no decir únicos centros de aprendizaje, es decir, el 

aprendizaje únicamente se alcanza dentro del centro educativo y la participación que 

se realiza fuera de este espacio se enmarcan en actividades alternativas donde el 

aprendizaje no es tan significativo. 

 

Mientras tanto en Colombia, la Constitución Política en el art²culo 52 afirma ñEl 

ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas 

tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar 

una mejor salud en el ser humano. El deporte y la recreación, forman parte de la 

educación y constituyen gasto público social. Se reconoce el derecho de todas las 



 
 

 
 

personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo 

libre. El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las 

organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser 

democráticasò (Constitución Política 1991).  

 

Lo anterior responde a una serie de acciones recreo deportivas que deben ser 

ejecutadas en el tiempo libre de una sociedad, tratando de evitar desintegración social 

por malos hábitos al no realizar ninguna actividad en este tiempo residual, en la 

ciudad de Bogotá y municipios aledaños se desarrolló durante el 2006 por la alcaldía 

Mayor de Bogotá, la Universidad de Los Andes y el DANE. A través de una 

encuesta que se realizó entre el 6 de marzo y el 7 de abril del año 2006 en 807 

colegios públicos y privados de todos los estratos, para conocer el panorama escolar 

en la capital de la República. La encuesta fue aplicada a un total de 826.455 

estudiantes, de los dos millones aproximados que hay en Bogotá, hallando entre otros 

los siguientes datos: 109.475 estudiantes han sido víctimas de agresiones de algún 

tipo, por parte de sus compañeros, 9.653 estudiantes evaden algunos lugares del 

colegio y ubican los espacios públicos como parques para encuentros en diferentes 

agresiones físicas entre ellos, prevaleciendo las agresiones físicas, el 33% de los 

estudiantes admitieron consumir alcohol de manera regular en parques abiertos y 

cerrados, pues la vigilancia como ente de control ya no se visualiza con temor para la 

realización de estas riñas entre los estudiantes. 

Situación que afirma el Hospital de Usaquén de Bogotá en el estudio que realizó 

la Fundación para el desarrollo humano en el 2010, al respecto del consumo de 

sustancias psicoactivas en adolescentes, donde afirma la creciente participación de 

adolescentes en actos delictivos de la localidad de Usaquén que es uno de los 



 
 

 
 

problemas más acuciantes de los últimos tiempos. El fenómeno de las pandillas 

juveniles, aqueja a amplios sectores de la población y constituye un desafío 

apremiante para autoridades, instituciones y organizaciones sociales, pues la oferta 

de actividades para el aprovechamiento del tiempo libre de estos jóvenes no son de 

interés y se ven abocados a participar de acciones delictivas. Aumentando los altos 

índices de consumo de alcohol, sustancias psicoactivas, en niños y jóvenes, que deja 

como consecuencia desintegración familiar; esta situación genera preocupación por 

estudiar la utilización del tiempo fuera y dentro del horario escolar, el entorno 

público  y su función como espacio social de aprendizaje. 

 

Es por esto que se necesita hacer real una propuesta  desde la entidad encargada 

de administrar y ofrecer espacios públicos, que fortalezcan en el buen uso del tiempo 

libre fortaleciendo  el proceso de aprendizaje más allá de actividades deportivas, que 

logren ampliar la concepción de parques públicos como entornos de aprendizaje 

social y del desarrollo humano.  

 

Lo anterior  que llevo a determinar la importancia del tiempo libre en la educación 

formal, por lo tanto  la Ley General de Educación en uno de los fines de la educación 

y, según el Decreto 1860 de 1994, debe ser contemplado en el Plan Educativo 

Institucional, PEI (Ministerio de Educación Nacional , (MEN,1994), creó el 

programa de Competencias Ciudadanas donde incluye el proyecto Transversal de 

Tiempo libre en las instituciones educativas donde establece  ñel tiempo libre 

entendido como todos los momentos diferentes a la jornada escolar, es decir, todos 

los espacios en los que los estudiantes no se encuentran en clase, en recreo o en 

actividades correspondientes a su jornada de estudio, donde estas actividades se 



 
 

 
 

orienten pedagógicamente al fortalecimiento de las competencias básicas y 

ciudadanas, a través de actividades deportivas, de ciencia y tecnología, artísticas, 

relacionadas con el medio ambiente o como aporte al desarrollo socialò (Ministerio 

de Educaion Nacional & Cartilla 1, 2011). 

 

Las afirmaciones anteriores, hacen reflexionar acerca de la misión de la entidad 

distrital encargada como ente rector del deporte, la recreación y el tiempo libre, en la 

ciudad de Bogotá y el aporte real al aprendizaje de dichas competencias ciudadanas. 

Entidad distrital que hace parte de la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, es 

el Instituto Distrital  de Recreación y Deporte (IDRD), que se encarga de ñpromover  

el ejercicio y goce pleno del derecho al deporte, la recreación, la actividad física, el 

aprovechamiento del tiempo libre y el buen uso de parques y escenarios para los 

habitantes de Bogotá con el fin de contribuir a la formación de mejores ciudadanos 

y ciudadanas, enseñar los valores de la sana competencia y mejorar la calidad de 

vida en armonía con los ecosistemas, la defensa de lo público y el medio ambiente 

que haga de Bogot§ una ciudad m§s participativa, activa e incluyenteò, misión que  

se enfoca hacia actividades recreo deportivas, que no establecen de forma 

pedagógica el buen uso de los parques como espacio para la formación del ser 

integral, no existe actualmente dentro de  la Subdirección Técnica de Parques y su 

área de escenarios, un modelo de gestión administrativo claro que se articule 

directamente a  las competencias ciudadanas (proyecto transversal de tiempo libre) 

con las entidades educativas formales, aportando  al núcleo común tiempo libre, más 

allá de actividades deportivas. La posibilidad que el IDRD como ente rector de dicho 

proceso pueda contribuir y  aportar  al desarrollo social de niños, niñas y jóvenes que 

a diario buscan aprovechar el tiempo libre en los diferentes escenarios de la ciudad, 



 
 

 
 

en este caso en los diferentes parques públicos, que estos sean entornos sociales de 

aprendizaje, que se apropiación del espacio público, en el marco del aprendizaje 

dentro y fuera del entorno escolar. En este sentido al revisar la documentación de la 

institución se evidencia que se carece de un modelo de gestión que articule la  

interinstitucionalidad, desde la Subdirección Técnica de Parques que apoye los 

procesos de enseñanza y que se acerque más al cumplimiento de su misión, y a la 

implementación de actividades temporales evaluadas bajo un número de 

participantes y no al impacto de dichas acciones, que no dejan una intención 

formativa específica, para identificar la carencia de procesos de articulación del 

IDRD, es necesario  contextualizar toda estructura organizacional y funcional de la 

entidad. 

 

Dentro de ese marco encontramos la estructura organizacional de la entidad (ver 

gráfica 1), donde se evidencia que las subdirecciones dependen de la dirección, a su 

vez esta depende de la junta directiva. 

 



 
 

 
 

       

Gráfica 1. Estructura Organizacional Instituto Distrital para la Recreación y el deporte 

(IDRD). 

 

Por lo tanto al analiza cada  dependencia nombradas en la estructura orgánica, en 

el marco de sus funciones y áreas a cargo (ver tabla 1), se encuentra  subdirección 

técnica de parques, donde afirma su función basa en la sostenibilidad de los parques 

y escenarios, que a su vez dirige el área de escenarios, determinada como el ente de 

control del mantenimiento, recuperación adecuación de parques. También se 

evidencia que en su función y descripción no existe un proceso de articulación dentro 

de la subdirección ni área, por lo tanto no se contempla dentro de la administración 

de los escenarios y parques.  

 

La subdirección técnica de recreación y deporte, se encarga de organizar y 

ejecutar actividades específicamente deportivas, competitivas y recreativas de 

carácter masivo,  no se visualiza una articulación directa con instituciones educativas 



 
 

 
 

formales, ni presenta un proceso continuo de seguimiento ni su incidencia 

pedagógica. 

     

 

   Tabla 1. Cuadro de dependencias, áreas y funciones a cargo del IDRD 

 

Asimismo al analizar la estructura organizacional de la Subdirección técnica de 

parques, que tiene a su cargo área de escenarios, donde se visualiza la estructura 

orgánica de dicha subdirección (ver gráfica 2), que paralelo a esta aparece el área de 

desarrollo de gestión comunitario, área que se está empezando a implementar en la 

institución pero que aún no está autorizada por la C, comisión encargada de aprobar 

diseños de estructura organizacional del distrito capital. Esta dependencia va de la 

mano al proyecto tiempo libre- tiempo activo, sin embargo esta área ejecuta acciones 

Dependencia Funciones Descripción 

Subdirección Técnica 
de Parques 

Tiene a su cargo la sostenibilidad integral de 
los parques administrados directamente por el 
IDRD de escala regional, metropolitana y zonal 

así como el mantenimiento de los parques de escala vecinal. Área Administración de 
Escenarios: Responsable del mantenimiento, recuperación, dotación, adecuación y 
administración de parques y escenarios administrados directamente por el IDRD. Área 
Promoción de Servicios: Responsable del aprovechamiento económico, promoción y mercadeo 
de los servicios que ofrece la entidad así como de los proyectos de parques y escenarios 
administrados directamente por la misma. 

Oficina Asesora 
Jurídica 

Responsable de dar soporte jurídico a las 
diferentes áreas de la Entidad para el 
cumplimiento de sus objetivos 

Responsable de dar soporte jurídico a las diferentes áreas de la Entidad para el cumplimiento de 
sus objetivos, dentro del ámbito de su competencia, así como coordinar y verificar la 
representación del Instituto ante los estrados judiciales y demás entidades administrativas en los 
procesos, acciones y demás diligencias en que sea parte la Entidad. 

Oficina Asesora 
Planeación 

Responsable de la planeación interna de la 
entidad 

Responsable de la planeación interna de la entidad, asesoría en la formulación de proyectos de 
inversión, presupuesto de inversiones así como su seguimiento, mejoramiento del Sistema de 
Gestión de Calidad, Modelo Estándar de Control Interno y el Sistema de Información Geográfico. 

Oficina Asesora 
Comunicaciones 

Responsable de coordinar la divulgación de 
toda información generada en relación con las 
actividades misionales que desarrolla la 
Entidad, interna y externamente. 

Responsable de coordinar la divulgación de toda información generada en relación con las 
actividades misionales que desarrolla la Entidad, interna y externamente. 

Oficina de Asuntos 
Locales 

Responsable de viabilizar y controlar la 
ejecución de los proyectos 

sponsable de viabilizar y controlar la ejecución de los proyectos presentados por localidades de 
Bogotá en materia recreo-deportiva e infraestructura. 

Oficina de Control 
Interno 

Responsable de atender las funciones de Ley 
en lo referente al tema de control intern 

Responsable de atender las funciones de Ley en lo referente al tema de control interno en el 
IDRD y las relaciones e informes de organismos de control. 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera 

Apoya administrativa y financieramente a las 
demás dependencias del Instituto 

Esta Subdirección está integrada por doce áreas de trabajo así: Área de Talento Humano: 
Responsable de vincular, desvincular y apoyar a los funcionarios con las situaciones 
administrativas que se presenten de acuerdo a la normatividad vigente. Área Desarrollo 
Humano: Responsable de manejar los aspectos de capacitación, evaluación del desempeño, 
bienestar social de los empleados y calidad de vida. Área de Nóminas: Responsable de manejar 
el proceso de liquidación de sueldos y prestaciones de los trabajadores, los gastos asociados a 
la nómina y la administración de personal. Área Apoyo Corporativo: Responsable de apoyar a la 
entidad en los aspectos referentes a servicios generales, dotación de equipos, útiles de oficina, 
almacén y transporte. Área de Servicios Generales: Responsable del mantenimiento de la sede 
administrativa y de las adecuaciones locativas. Área Almacén General: Responsable del manejo 
de bienes de consumo y devolutivos de la entidad. Área Financiera: Responsable de controlar 
las actividades realizadas de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad. Área de Presupuesto: 
Responsable de controlar la ejecución presupuestal del IDRD y consolidar los informes que sean 
necesarios para la toma de decisiones. Área de Tesorería: Responsable de coordinar y 
establecer los controles para la ejecución de las actividades relacionadas con los recaudos, 
pagos y demás procesos y procedimientos que sean de su competencia. Área de Contabilidad: 
Responsable de causar contablemente los ingresos y egresos del IDRD. Área de Sistemas: 
Responsable de proponer los lineamientos y pautas para el funcionamiento, mantenimiento y 
controles de la red de datos, software administrativo y equipos de cómputo de la Entidad. 

Subdirección Técnica 
de Construcciones 

Ejecuta los proyectos de obra de parques y 
escenarios 

. Las dos áreas de trabajo que dependen de esta Subdirección son: Área Técnica: Responsable 
de adelantar las gestiones necesarias para el desarrollo de los diseños y proyectos técnicos que 
sean responsabilidad de la entidad. Área de Interventoría: Responsable de supervisar los 
aspectos técnicos, administrativos y financieros de las obras que sean responsabilidad de la 
entidad. 

Subdirección Técnica 
de Recreación y 
Deporte 

Organiza, coordina y ejecuta programas 
deportivos y recreativos 

Sus áreas de trabajo son los siguientes: Área Recreación: Responsable de la organización y 
ejecución de los eventos recreativos de carácter masivo y aquellos dirigidos a segmentos de 
poblaciones específicas. Área Deportes: Responsable de la organización y ejecución de todos 
los programas referentes a actividad física, deporte de alto rendimiento, deporte dirigido a 
personas en condición de discapacidad, deporte recreativo y el deporte para todos y todas. 



 
 

 
 

deportivas a diferentes grupos sociales, con actividades  transitorias en los diferentes 

escenarios o parques, es por eso que aparece de forma horizontal a esta subdirección, 

igualmente se basa su pertinencia y evaluación en metas, determinadas por el número 

de participantes itinerantes, y no por el impacto al desarrollo social que generan las 

actividades en estos grupos sociales. Igualmente se encuentra el área de promoción 

de servicios, encargada de realizar préstamos con aprovechamiento económico de 

empresas públicas o privadas que comercializan productos o servicios. 

 

           

 

Grafica 2. Estructura organizacional de la subdirección técnica de parques 

IDRD. 

 

Asimismo al identificar las funciones de la subdirección técnica de parques se encuentra 

que esta: 

¶ Dirige y supervisa la ejecución de programas de mantenimiento, recuperación y 

adecuación de parques y escenarios deportivos. 



 
 

 
 

¶ Formula las recomendaciones sobre el cuidado de las zonas deportivas y 

recreativas en parques y escenarios. 

¶ Coordina el manejo técnico integral en los parques y escenarios del instituto 

para ofrecerlos en perfecto estado a los usuarios. 

¶ Atiende y soluciona las solicitudes de la comunidad respecto al mejoramiento de 

la infraestructura de parques y escenarios deportivos mediante el enlace con los 

funcionarios responsables de esta actividad. 

¶ Promueve y supervisa políticas de enlace interinstitucional en cuanto a 

conservación y mantenimiento de parques y escenarios deportivos en los que 

intervenga el instituto. 

¶ Supervisa los contratos concernientes al mantenimiento y buen funcionamiento 

de los parques y escenarios deportivos. 

Con referencia a lo anterior, se confirma que esta subdirección y el área a su cargo 

no  tiene un proceso de articulación institucional, ni objetivos claros que ayuden a 

cumplir la misión de la entidad, ya que al velar por la infraestructura de los parques, 

y  la tecnicidad basada en el mantenimiento de los escenarios se rechaza la 

posibilidad de permitir que los diferentes grupos sociales adquieran algún 

aprendizaje de los espacios públicos, que fortalezca el desarrollo humano, donde 

niñas, niños, jóvenes y adultos asuman una actitud de corresponsabilidad social, 

cultura ciudadana frente a lo público, y una conciencia de la funcionalidad del 

tiempo libre por medio de acciones no necesariamente deportivas. 

 

Así mismo el proceso de administrativo de parques y escenarios basada en 

procesos y procedimientos (ver tabla 2), donde se establece  la función de cada 

profesional, en el caso de los administradores de parques aparece únicamente en la 



 
 

 
 

realización de un informe de gestión mensual, basado en el control de 

mantenimiento, vigilancia, infraestructura y el aprovechamiento económico por el 

cobro de algunos escenarios de empresas privadas.   

 

Tabla 2.  Proceso Administrativo por procedimientos  del área de escenarios 

 

Para tal efecto se identifica las funciones del administrador del parque, está 

supeditada al  Informe de Gestión de Calidad, y en al mantenimiento y control del 

escenario, establece ñF7: Planear, establecer, y hacer seguimiento a los mecanismos 

de control que sean necesarios para la ejecución y supervisión de las funciones 



 
 

 
 

propias de su cargoò (Instituto Distrital de Recreación y Deporte, 2006), sin duda no 

va más allá de velar por la infraestructura del escenario.   

 

Pues es necesario que  desde la administración de cada parque se logre trabajar procesos 

articulados con la comunidad que asiste diariamente a estos escenarios, es desde esta  

donde se  identifica el día a día del parque, el uso diario de estudiantes que organizan  

encuentros de riñas, y agresiones física y verbales dentro de estos escenarios, que solo 

queda registrado en un informe de gestión sin tomar acciones de cambio, actitudes que 

pueden ser atendidas  más allá del llamado policivo, o de una restricción horaria en el 

ingreso del parque durante la salida del estudiante.  Es necesario un proceso que ayude a 

fortalecer los procesos de pensamiento de niños, niñas y jóvenes hacia una construcción 

social a largo plazo que lleve a aprender de la ciudad y entender a la ciudad. 

 

Todas estas razones llevan a plantear un Modelo de Gestión Articulador, que 

establezca unos componentes claros que se articulen con los procesos educativos 

formales por medio de áreas de conocimiento que incidan en el desarrollo humano, pues 

en su momento se contempl· en el plan de desarrollo ñBogot§ sin Indiferenciaò de la 

Alcaldía de Bogotá 2004-2007, las bases generales del Plan Sectorial de Educación y 

del programa ñEscuela ciudad y ciudad escuela: la ciudad como escenario de 

formación y aprendizajeò (Garzón L. , 2004), propone hacer de la ciudad y sus espacios 

lugares de formación y construcción de nuevos conocimientos que amplíen los 

aprendizajes de niños, niñas, jóvenes y personas adultas. Las instituciones educativas se 

adentrarán en la ciudad y la ciudad se reconocerá en ellas para permitir la inclusión, la 

comprensión, el goce y la apropiación de los diversos espacios urbanos y rurales con los 

que cuenta Bogotá. 



 
 

 
 

Al respecto se afirma que ñlas  experiencias urbanas de conocimiento dentro del 

planteamiento de educación formal ayudan a identificar  la Pedagogía urbana
4
 como 

cuerpo de conocimiento teórico que articula planteamientos pedagógicos, teóricos y de 

experiencias, para fortalecer la ciudad como un entorno educativo; donde el ciudadano 

del com¼n pueda formarseò (Paramo , 2011).  

Por lo anterior se puede apreciar que existe la preocupación por crear espacios de 

aprendizaje no formales, en los  múltiples espacios públicos que ofrece la ciudad que 

por sus características  podrían fortalecer los ambientes de aprendizaje formal, buscando 

apropiación y buen uso del espacio público, aprovechamiento y utilización del tiempo 

libre sin ceñirse únicamente a las prácticas deportivas, sino una mirada holística de la 

aplicación de  la pedagogía urbana donde se afirma que ñLa educación ha sido 

confinada a la escolaridad e infelizmente quitamos importancia a otras prácticas, 

espacios y escenarios sociales que son tanto o más importantes para la formación de 

las personasò (Burgos, 1991), espacios que afianzan el buen uso y aprovechamiento del 

tiempo libre no solo en el uso de actividades deportivas, y  que fortalezca los procesos 

de desarrollo integral del sujeto y su reconocimiento y apropiación de la ciudad. 

De igual manera se pretende establecer una interinstitucionalidad entre entidades 

públicas Distritales que aporten al proceso educativo formal, como el Jardín Botánico 

de Bogotá (JBB), que  fortalezcan funciones educativas y nuevas concepciones ciudad-

escuela con un enfoque que proyecte niños, niñas y  jóvenes con iniciativas de cambio y 

la secretaria de cultura y turismo a través de los punto paradero para libros (PPP), 

ubicados dentro  del parque Country Metropolitano el Country. 

 

                                                           
4
 Es la parte del saber  que indaga y discute sobre la práctica educativa en la ciudad. 



 
 

 
 

Por lo tanto el enfoque de este estudio es Cualitativo , que busca comprender y 

profundizar los fenómenos, explorándolos desde la  perspectiva de los participantes en 

un ambiente natural y en relación con el contexto, busca comprender la perspectiva de 

los participantes (individuos o grupos pequeños de persona o lo que se investigará) 

acerca de los fenómenos que los rodean profundizar en sus experiencias, perspectivas, 

opiniones y significados, es decir, la forma en que los participantes perciben 

subjetivamente  su realidad. Permite según (Hernandez, 2.010) ñconcebirse como un 

conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo ñvisibleò, lo transforman y 

convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, 

grabaciones y documentos, intentando encontrar sentido a los diferentes fen·menosò. 

  El  alcance de la investigación es de  intervención aplicable donde se estudió y 

analizó  el problema del diseño e  implementación de un Modelo de Gestión desde la 

administración del parque Country como entorno articulado a los ambientes de 

aprendizaje en una institución de educación formal, que a su vez está orientado al 

aprovechamiento del tiempo libre no recreo-deportivo y al afianzamiento del proceso 

pedagógico, en la UPZ Country  de la localidad Usaquén, a través de un detallado 

proceso de caracterización  y análisis para el  diseño de una solución en el ámbito de la 

educación informal y la formal desde la gestión administrativa y la gestión educativa.   

 

Enmarcada en una Investigación Acción (Lewin), afirma  que se puede lograr en 

forma simultánea, avances teóricos y cambios sociales, conocimiento práctico y teórico; 

consiste en un análisis diagnóstico, recolección de la información, conceptualización, 

planeación, ejecución y evaluación, que para esta investigación se organizó de la 

siguiente forma (ver gráfica 3): 

 



 
 

 
 

 

Gráfica 3. Diseño de tipo de Investigación Acción. 

 

Por lo anterior fue necesario identificar y priorizar la elección de las categorías de 

análisis, para ello se realizaron encuesta a docentes, a estudiantes y a su vez fue de vital 

importancia la entrevista que se realizó al a la Profesional especializada de la zona 1 

Arquitecta, y a cinco (5) administradores de parques de la localidad de San Cristóbal, 

Engativa, Usaquén, funcionarios del I.D.R.D. 

Para la recolección de la información se utilizaron  técnicas e instrumentos como : 

encuestas y entrevistas, fichas técnicas de observación, encuesta de retroalimentación, 

que buscan recopilar datos por medio de cuestionarios previamente diseñados o una 

entrevista a un actor de la actividad, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se 

recoge la información mediante una lista taxativa de preguntas estrictamente 

homogéneas que permite su procesamiento matemático ya que las respuestas resultan 

comparables y agrupables (Sabino, 1.986) 

 



 
 

 
 

Para tal efecto se  determinó el grupo poblacional con el cual se trabajó, realizando 

un pre-estudio que definió la viabilidad de la propuesta que se presenta más adelante y 

de las áreas de conocimiento a trabajar. A continuación se presenta un  análisis de los 

resultados obtenidos en el  pre-estudio: 

Población 

¶ Alumnos de diferentes colegios públicos o privados de la UPZ Country, que 

asisten de martes a viernes al  parque Metropolitano Country en ambas jornadas. 

¶ Docentes de diferentes áreas de conocimiento que acompañan a los cursos, al 

Parque Metropolitano Country. 

Muestra 

¶ La muestra es de 30 estudiantes de diferentes colegios, que realizan actividad 

deportiva o de recreación de forma regular en el Parque Country, entre los 10 a 

23 años de edad. 

¶ Docentes de diferentes áreas que acompañan a los estudiantes en su actividad 

recreo deportiva, o en el acompañamiento en el descanso, para este  este caso 

cinco (5) docentes. 

 

Él  pre-estudio se realizó  por medio de una encuesta, (ver anexo1) a 35  

estudiantes de diferentes colegios  que asisten al parque en la hora de descanso o a 

clase de educación física  se deduce que el 91% de la población encuestada, 

pertenece al rango de edad entre los 10 a 18 años, siendo los más representativos  el 

grupo etario entre los 15 y 18 años de edad y los menos representativos los situados 

entre los 19 y 23 años de edad que para la presente investigación no son 

determinantes ya que se seleccionó el trabajo con un rango de edad menor que es el 

perteneciente a un grado séptimo (ver grafica4).  



 
 

 
 

 

                         

Gráfica 4. Análisis de rango de edad de estudiantes, asistentes al parque Country. 

 

Mientras que la población de docentes encuestados en el parque, el  80% 

pertenecen a las edades entre 31 y mayores de 45 años, y tan solo el 20% es menor 

de 30 años, y cada uno corresponde a un área  diferente de conocimiento: 

matemáticas, educación física, ciencias sociales, comunicación-lenguaje, ciencias 

naturales y medio ambiente (ver gráfica 5). 

 

                           

Gráfica 5. Análisis de rango de edad de docentes acompañantes de los diferentes 

colegios asistentes. 

 

Posteriormente se pudo determinar que la concepción de parque está asociada a los 

intereses propios de la persona y de su edad, el 60% de los docentes encuestados 

piensan que un parque es un lugar para la práctica deportiva y el 40% restante 
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consideran que es un espacio público donde se puede llegar a aprender (ver grafica 6); a 

diferencia de los estudiantes quienes incluyeron entre sus puntos de vista además de 

estas dos opciones, las de parque como un lugar para reunirse con amigos y un lugar 

para descansar (ver gráfica 7). 

 

                  

Grafica 6. Análisis concepción de parque por parte de estudiantes. 

                  

Gráfica 7. Análisis concepción de parque por parte de los docentes. 

Dentro de las actividades que les gustaría encontrar a los docentes están los talleres 

de yoga y meditación, grupos de lectura y de poesía y talleres de reciclaje, ésta última, 

alternativa corresponde al docente encuestado del área de medio ambiente (ver gráfica 

8).  
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Gráfica 8. Análisis de la actividad de interés, realizada en el parque por parte de los 

docentes. 

 

Mientras que los estudiantes quisieran  encontrar en el parque juegos de video, luego 

les gustaría encontrar  grupos de lectura y poesía en los parques con un 26%, 

posteriormente es de su interés poder encontrar talleres para el manejo de residuos 

sólidos con un 17% y a una minoría  le interesa más los talleres de yoga y meditación 

(ver grafica  9). 

                             

Gráfica 9. Análisis de la actividad de interés, realizada en el parque por parte de los 

estudiantes. 

Por otra parte también se  indagó acerca del deseo por tener actividades académicas 

en el parque. La respuesta  a esta pregunta tanto de los estudiantes como de los docentes 

fue favorable alcanzando en los estudiantes encuestados un 89% de preferencia (ver 



 
 

 
 

gráfico 10), es decir, que existe un gran interés por ambas partes de que se realicen las 

actividades académicas en espacios al aire libre como los parques; ya que los docentes 

aprueban dicha oportunidad con un 100%) de aprobación (ver gráfico 11). Esto refleja 

la pertinencia del presente estudio como entorno para el aprendizaje y el desarrollo de 

los estudiantes y de las prácticas educativas. 

 

Grafico 10. Análisis, de aprobación para realizar actividades académicas en los parques 

por parte de los estudiantes. 

 

Grafico 11. Análisis, de aprobación para realizar actividades académicas en los parques 

por parte de los docentes. 

 

 

En cuanto al área de conocimiento que le gustaría ser vista en estos espacios, se 

evidencia que los docentes dieron respuesta según su interés y su área de conocimiento, 

por tal motivo se podría decir que toda área de aprendizaje tendría la misma validez 



 
 

 
 

para ser desarrollada en un parque. Dicho de otra forma, en el parque se pueden generar 

procesos de aprendizaje de cualquier área de conocimiento teniendo para el presente 

estudio a la comunicación y el lenguaje como primera opción, teniendo en cuenta que 

había dos docentes del área de comunicación, (ver gráfica 12). 

 

Gráfica 12. Análisis del área de conocimiento de interés para desarrollarse en el parque, 

por parte de los docentes. 

 

 Mientras que en estudiantes  resalta una amplia percepción de las actividades 

educativas que se podrían desarrollar en los parques donde principalmente se tiene un 

imaginario del parque como lugar exclusivo para realizar deporte o actividades afines, 

como segunda y tercera opción para los estudiantes aparecen las áreas de medio 

ambiente y de comunicación, (ver gráfico13). 



 
 

 
 

 

Gráfica 13. Análisis del área de conocimiento de interés para desarrollarse en el parque 

por parte de los estudiantes. 

 

Teniendo en cuenta que dichas  áreas se pueden trabajar en parque Country ya que 

este es de naturaleza paisajística, donde la variedad arbórea puede ser objeto de estudio, 

y el área de comunicación se puede realizar con el apoyo del PPP (punto paradero para 

libros), que realiza préstamo de diferentes libros, y charlas literarias a la comunidad. 

Así, mismo este pre-estudio realizado, junto a lo expuesto en esta introducción  permite  

determinar y proponer las siguientes categorías de estudios para la investigación, las 

cuales se presentan a continuación (ver tabla3), para su posterior desarrollo: 



 
 

 
 

 

Tabla 3. Categorías de análisis de la investigación. 

 

De acuerdo con lo planteado en él, diagnóstico del problema y la verificación en el  

pre diagnóstico realizado y analizado anteriormente, y con el fin de determinar una 

propuesta concreta de investigación acerca de este tema, se plantea la siguiente 

pregunta: ¿Cómo diseñar e implementar un Modelo de Gestión para la  

articulación del  Parque  Country, y el Colegio Liceo VAL a través de las áreas de 

comunicación y medio ambiente como dinamizadoras de los  Ambientes de 

Aprendizaje para el desarrollo humano, en estudiantes del grado séptimo (7)? 

 

Así, objeto de estudio se ubica en la gestión de parques metropolitanos. Entendida  

la gestión como el  proceso orientado al fortalecimiento de los Proyectos 

Institucionales, y  parque metropolitano como área libre que cubre una superficie 

superior a 10 hectáreas, destinadas al desarrollo de usos recreativos activos y/o pasivos; 



 
 

 
 

y el campo de estudio en la articulación de parques metropolitanos con instituciones 

educativas. 

A su vez se plantea como objetivo general : Diseñar e implementar un Modelo de 

Gestión para la articulación del Parque Country y el Colegio Liceo VAL a través de las 

áreas de comunicación y medio ambiente, como dinamizadoras de los  Ambientes de 

Aprendizaje para el desarrollo humano, en  estudiantes del grado séptimo (7). 

El alcance del objetivo propuesto se evidencia a través del desarrollo de los 

siguientes objetivos específicos que apuntan a:  

Á Caracterizar el contexto del Instituto distrital para la recreación y 

el deporte (IDRD), con el fin de reconocer su intervención en los 

procesos formativos. 

Á Identificar  y construir  del marco teórico desde las categorías y 

elementos de: Modelos de Gestión y Ambientes de Aprendizaje 

para el desarrollo humano, en la creación del Modelo de Gestión. 

Á Implementar y evaluar el Modelo de Gestión Articulador, para 

validar su pertinencia en el ámbito administrativo y educativo. 

Á Socializar  la propuesta, evaluación  y seguimiento de la misma, 

que verifique su incidencia e impacto en la comunidad. 

Así mismo las tareas científicas están enmarcadas en la:  

Á Caracterización el contexto del Instituto distrital para la recreación 

y el deporte (IDRD), con el fin de reconocer su intervención en los 

procesos formativos. 

¶ Identificación y construcción  del marco teórico desde las 

categorías y elementos de: Modelos de Gestión y Ambientes de 

Aprendizaje. 



 
 

 
 

¶ Implementación y evaluación del Modelo de Gestión Articulador. 

¶ Socialización de  la propuesta  evaluación  y seguimiento de la 

misma. 

Para la presente investigación se plantea como hipótesis alternativa, que si se 

implementa el modelo de gestión articulador desde la administración del parque 

Metropolitano Country como entorno del fortalecimiento de los ambientes de 

aprendizaje para el desarrollo humano, a través de las áreas de comunicación y medio 

ambiente impactando aspecto socio afectivo, cognitivo y físico-creativo, que contribuya 

a la apropiación del espacio público, y en la concepción del parque como escenario 

alternativo de aprendizaje. 

Finalmente el presente trabajo investigativo tiene  el aporte teórico en el diseño de un 

Modelo de Gestión desde la Administración del parque  Country  que articule los 

ambientes de aprendizaje del desarrollo humano en la educación formal, ofreciendo 

alternativas de aprovechamiento de tiempo libre diferentes a las deportivas que 

mantenga una funcionalidad a largo plazo y no sobre acciones temporales, usando el 

espacio público como entorno social de formación integral, que contrarreste la 

deficiente utilización del tiempo libre que genera formación de pandillas, violencia y la 

poca apropiación de los espacios públicos.  

 Este proyecto también pretende vislumbrar el de la administración por procesos o 

por metas específicas de un número de participantes, interviniendo en el  concepción de 

tiempo libre más allá de la práctica deportiva, permitiendo alternativas no deportivas 

que favorezcan a los ambientes de aprendizaje, y que ayuden a reconstruir el desarrollo 

humano bajo una cultura ciudadana, a través de opciones en las cuales se ocupar el 

tiempo de manera satisfactoria y formativa,   



 
 

 
 

Se  dan algunos aportes teóricos acerca de la concepción de parque y su aporte a la 

educación y la transversalidad entre las diferentes áreas de conocimiento en los 

diferentes entornos de la ciudad ïescuela, permitiendo dar luz a la interinstitucionalidad 

que debería tener las entidades Distritales, para responder se forma asertiva a los 

intereses de la comunidad, y no a necesidades políticas o administrativas. 

Los principales beneficiados son los estudiantes del Colegio Liceo Val de grado 

séptimo (7) , que decidieron participar en la propuesta del Parque Metropolitano 

Country como entorno social, que fortalece los procesos de pensamiento a través de las 

áreas dinamizadoras de comunicación y medio ambiente, y su incidencia en los 

ambientes de aprendizaje del desarrollo humano, volviendo la mirada hacia integrales 

en diferentes contextos, en la apropiación y buen uso del espacio público que vincule la 

corresponsabilidad consciente de su entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CAPÍTULO I.  

TIEMPO LIBRE, ESPACIO PÚBLICO Y AMBIENTES SOCIALES DE 

APRENDIZAJE ENMARCADOS EN UN MODELO DE GESTIÓN 

EDUCATIVO ESTRATÉGICO.  

 

Preámbulo: 

 

El tiempo libre como aspecto fundamental y relevante en  la vida del ser humano se 

desarrolla en diferentes ambientes, en este sentido, este capítulo presenta una relación 

histórica del tiempo libre y el espacio público como escenario de participación de 

aprendizaje social.  

 

Así se argumenta la importancia del uso de estos escenarios púbicos para fortalecer 

los ambientes de aprendizaje del desarrollo humano en estudiantes de instituciones 

educativas formales, a favor de la cultura ciudadana a través de un Modelo de Gestión 

Articulado, basado en el Modelo de Gestión Educativo Estratégico, que genere en el 

ciudadano un proceso formativo e integral, generando apropiación del espacio público 

como entorno de aprendizaje. 

 

1.1 El tiempo libre asumido como tiempo autónomo, de libre superación. 

 

El ser humano en su devenir histórico ha dedicado su vida principalmente a 

sobrevivir, este espíritu de sobrevivencia implicó en un comienzo la cacería y la 



 
 

 
 

construcción como actividades fundamentales.  Luego apareció la agricultura y las 

actividades comerciales, junto a otro tipo de acciones que aparecieron en la vida del 

hombre que contribuyen aún a su sobrevivencia, situación que data desde antigua 

Grecia, que ha sido fundamental en el desarrollo de las sociedades. En gran medida, se 

presentaban aspectos de inequidad para el aprovechamiento del mismo, pues  mientras 

las clases menos favorecidas fueron obligadas a redoblar sus esfuerzos en labores 

propias de la esclavitud, a los nobles y caballeros  les pertenecía como  un privilegio 

exclusivo, pues seguía siendo un paradigma del cual se beneficiaban  unos pocos actores 

de la sociedad. (Knox, 1.959). 

 

Paralelo a esto, las actividades del hombre que han sido llamadas como productivas, 

ya sea en el trabajo, en estudio, en el hogar, etc. Aquellas en las cuales se rendía una 

producción laboral, intelectual, dejando a un lado actividades dedicadas a la relajación, 

la recreación, el esparcimiento y el ocio, esta última vista en su comienzo y aún por 

algunos sujetos como actividad ñno productivaò o ñnegativaò. Para (De Grazia, 1963), 

p.15-20,  el ocio se presenta como concepto fundante, del cual surgen las 

aproximaciones de descanso, esparcimiento, tiempo libre, entre otras, a su vez, se 

presenta como privilegio propio de las elites y clases más favorecidas como se 

contempló anteriormente. 

 

Aunque aún para muchos autores el tiempo libre, el ocio y otros conceptos cercanos 

no se han distinguido claramente desde su concepción, teniendo en cuenta las  teorías 

más relevantes  como la (De Grazia, 1963), que señala el concepto de tiempo libre surge 

con mayor ímpetu a partir de la revolución industrial donde a raíz de las agotadoras 

jornadas y horarios laborales, los trabajadores en su lucha por sus derechos logran 



 
 

 
 

reducir su tiempo laboral y tener un tiempo libre mínimo.  Es decir, el tiempo libre 

aparece de alguna forma sometido a un tiempo laboral que es el predominante en la vida 

del hombre. 

 

  1.1.1 Teorías relevantes del tiempo libre. 

 

  Algunas de las teorías más reconocidas que han tenido impacto acerca del tiempo 

libre, en la  (Weber, 1.969) señala que: ñel tiempo libre es aquel que queda después de 

realizar un trabajo con un fin económico, y de llevar a cabo actividades propias del 

hombre como dormir, comer y cuidar del propio cuerpoò. Tambi®n manifiesta que dicho 

tiempo libre debe ser ñeducado o reeducado seg¼n sea el caso, para su buena utilizaci·n 

ya que puede ser determinante para moldear el comportamiento, generar conocimiento y 

mejorar h§bitos del sujetoò (Weber, 1.969), dicho ñresiduoò se puede medir en volumen, 

como la cantidad de tiempo no determinado a obligaciones y compromisos 

identificando su cantidad diaria, semanal, mensual y anual, lo que permite realizar 

ñpresupuestos - tiempoò para su descripci·n, comprensi·n y posibles planes de 

aprovechamiento. 

 

Igualmente el sociólogo francés, (Dumazedier, 1.962) afirma en su teoría 

funcionalista  que el  tiempo libre, es un espacio temporal no obligatorio, separado de 

obligaciones externas como el trabajo, que puede estar ocupado por actividades 

voluntarias aceptadas y/o deseadas por el sujeto en pro de su diversión, desarrollo, 

descanso y formación. Con esta mirada, el tiempo libre emerge no solo como espacio de 

descanso o de actividades de recreación y esparcimiento, sino también como tiempo de 

formación y desarrollo voluntario del sujeto que puede conllevar a estimular su 



 
 

 
 

aprendizaje y conocimiento. Para el autor, las funciones del tiempo libre se podían 

denominar como las ñ3dò: descanso, diversi·n y desarrollo personal. M§s adelante en 

1974, hizo una reclasificación y las llamó: relajación, diversión y libre superación de sí 

mismo.  

 

El tiempo libre a partir de esta mirada presenta una relación directa con la autonomía 

de cada sujeto en función de la satisfacción de necesidades propias, visión compartida 

por (Elias & Duning, 1.995), que adicionan la no demanda obligatoria de algún 

compromiso en el tiempo libre.  Por otra parte (Moreno Toscano, 1.980) percibe el 

tiempo como unidad propia del hombre que se ocupa a partir de la decisión personal 

autónoma  y se ve el tiempo libre como parte del tiempo que tiene el ser humano para 

educarse, proyectarse y desarrollarse. Este aporte conlleva  a decir que el tiempo se 

presenta como recurso finito ligado a la vida del hombre y que por ende debe ser 

asegurado su aprendizaje para su buen provecho, con el fin de afirmarse individual y 

socialmente.  

 

A si mismo Chevalier cita a Malinowskila, y refiere que la transculturización  es un 

fenómeno que ocurre cuando un grupo social recibe y adopta las formas culturales que 

provienen de otro grupo en donde afirma que el tiempo libre ofrece oportunidades 

tangibles de práctica, que en su conjunto se llama utilización. La escogencia de estas 

oportunidades está determinada por los intereses y necesidades individuales o grupales, 

ejercidos por la vida social y los diferentes  organismos e instituciones. La manera en 

que se desenvuelve el sujeto puede ser de participación pasiva,  cuando descansa de 

forma inactiva; una participación semi-activa, en las prácticas deportivas o 

desarrollando actividades teatrales, y una participación creativa,  tomando parte activa 



 
 

 
 

en los procesos creativos y artísticos  en el caso de la pintura y la música, de manera 

práctica y teórica. Por lo tanto, se puede agregar que estas oportunidades son realizadas 

en los diferentes escenarios de la ciudad, dependiendo el tipo de interés del grupo social.  

Es acá donde el espacio público toma una gran importancia para la realización de estas 

prácticas basadas en los intereses de los ciudadanos, pues debe existir una reciprocidad 

en el aprendizaje de la ciudad hacia la sociedad y de esta para la ciudad. 

 

En concordancia con lo anterior, en Colombia el concepto de aprovechamiento del 

tiempo libre, enmarcado en la ley 181 de 1995 (Sistema Nacional del Deporte) donde se 

presenta como: 

el uso constructivo que el ser humano hace de él, en beneficio de su enriquecimiento 

personal y del disfrute de la vida en forma individual o colectiva. Tiene como funciones 

básicas el descanso, la diversión, el complemento de la formación, la socialización, la 

creatividad, el desarrollo personal, la liberación en el trabajo y la recuperación 

sicobiológica. Esta definición normativa contribuye a la mirada que se tiene del tiempo 

libre como espacio de decisión autónoma que puede tener como función el desarrollo, el 

descanso y la formación del ser humano. 

 

De acuerdo con lo anterior se retoma  la importancia del desarrollo de actividades 

representativas para el buen uso del Tiempo Libre, donde (Ministerio de Educaion 

Nacional & Cartilla 1, 2011) (MEN) a partir el artículo 14 de la Ley General de 

Educación No. 115 de 1994, reglamentado en el Decreto 1860 de mismo año y 

modificado por las Leyes 1013 y 1029 de 2006, se definió los proyectos transversales  

pedagógicos (ver tabla 5),  que además de las áreas obligatorias, los establecimientos 

debían impartir formación en: 



 
 

 
 

 

 

Tabla 4. Proyectos Pedagógicos Transversales, Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) 

 

Esta desde la perspectiva de la educación tiene un papel importante, pero no es el 

único factor de cambio; no puede emprender sola las grandes transformaciones sociales 

que se necesitan (Ministerio de Educacion Nacional, 2.010), pues las grandes 

transformaciones mundiales llevan a replantear la forma de adquirir el conocimiento a 

través de diferentes acciones que aporten al desarrollo personal y social. 

 

  

 

 

 

 

  

  

 El estudio, la mprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica. 

 de esta capacitación, deberán impartirse nociones básicas sobre jurisdicción de 

 mecanismos alternativos de solución de conflictos, derecho de familia, derecho laboral 

 contrat os más   
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La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la 

confraternidad, el  
 cooperativismo y, en general, la formación de los valores humanos. 

    



 
 

 
 

Por ello se hace necesario reconocer los entornos de aprendizaje que desde las 

instituciones distritales se logre una articulación clara con el  Proyecto Transversal de 

Tiempo Libre, aportando al conocimiento y a un  acercamiento hacia la cultura 

ciudadana y una apropiación del espacio público. 

 

1.2 Una mirada al espacio público: 

 

Según (Muxi, 2007), se¶ala que ñLa ciudad es ella misma un libro abierto, su 

estructura, sus formas y sus espacios nos explican su historia, y también sus deseos. La 

ciudad expresa en su forma y equipamientos cuál es su deseo respecto a la sociedad del 

futuro. Ciudades que garanticen la accesibilidad a los equipamientos y espacios 

públicos bien diseñados, bien mantenidos y bien distribuidos permitirán la construcción 

de una sociedad más equitativa y democrática. En el diseño del espacio público se 

pueden tener en cuenta además de su uso como espacio de esparcimiento, de descanso, 

de ocio su capacidad de transmitir conocimientos y valoresò,  este concepto de ciudad 

permite vislumbrar el espacio público como función de conocimiento y de 

afianzamiento de una cultura democrática, proyectando oportunidades notables como 

lugar de educación, pues los espacios públicos acceden a ese reconocimiento y la 

identidad de los integrantes de esa sociedad donde la historia, sus vivencias, construyen 

un proceso social de identidad cultural, en este sentido el espacio público mantiene una 

capacidad educadora directa  a través de los textos que pueden encontrarse en la ciudad, 

como los carteles del nomencladores, señalizaciones,  publicidad, y otros mecanismos 

visuales que  se ven en la ciudad. El uso de  este de libro abierto según   (Muxi, 2007), 

que tienen los espacios públicos significa un gran potencial educativo informal en las 



 
 

 
 

ciudades, así mismo en los parques, museos, bibliotecas, la señalización normativa que 

ayuda a determinar el uso de cada escenario con los que cuenta la ciudad. 

 

Al igual (Carrion, 2002), afirma que el concepto de espacio público es más rico, ya 

que  puede cumplir distintas funciones en la ciudad, al extremo de encontrar posiciones 

extremas y contradictorias, por un lado como un espacio de aprendizaje, lo determina 

para el  ámbito de libertad o lugar de control Foucault
5
, en otras palabras el espacio 

público es un ámbito o escenario de la conflictividad social  que puede tener una 

función u otra dependiendo de los pesos y contrapesos sociales y políticos. Esto 

significa que el espacio público no se agota ni está asociado únicamente  a lo físico  o 

espacial, plaza o parque, sea de una unidad (un parque) o de un sistema de espacios. 

 

1.2.1  Parque público: un recorrido histórico  

 

El concepto de parque que ha sido asociado a espacio verde se presenta en la línea 

del tiempo como escenario social rico en historia que representa las dinámicas 

socioculturales de la humanidad en sus diversos momentos históricos. Para (Lorca 

Garcia, 1989),  los parques como son conocidos actualmente nacieron de los jardines, 

espacios privados que permitieron a la nobleza de las distintas culturas mesopotámicas, 

egipcias, griegas, romanas, y otros el disfrute de tener un espacio natural exclusivo para 

ellos, a un lugar donde las construcciones iban disminuyendo y alejando la naturaleza 

del ser humano para darle paso a construcciones de piedra, mármol que terminarían 

siendo grandes ciudades de concreto. 

Señala (Lorca Garcia, 1989): 
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 El espacio de control social. 



 
 

 
 

Es hasta el siglo XVII cuando en Francia el Rey Luis XIV da la orden de abrir el 

palacio de Versalles los domingos para que los Parisinos pudiesen contemplar y 

disfrutar de sus majestuosos jardines cuando se pensó en la construcción y/ 

adecuación de espacios verdes para el público en general; tal vez de allí, que la 

palabra parque sea de la etimología francesa parc que significa terreno cercano. A 

partir de la revolución industrial donde la naturaleza se fue depredando para darle 

paso a grandes superficies y construcciones dedicadas a la industria, los parques 

públicos van ganando terreno en las grandes ciudades por la necesidad latente de 

tener espacios naturales que equilibraran el ambiente como en Londres donde se dio 

apertura al Regentôs Park, el Green Park y el St James Park, o en Nueva York donde 

se construyó el Central Park de Olmsted. 

Los parques deben ser vistos no solo como espacios verdes, entre las funciones 

evidenciadas desde 1933 en el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna 

celebrado en Atenas, los parques contribuyen a fortalecer las relaciones sociales, son el 

soporte físico de actividades de descanso y de recreo. Los parques públicos tienen tanto 

una función pasiva como activa, es decir, son espacios que permiten el descanso, el 

esparcimiento, el embellecimiento de una ciudad pero también son espacios que 

permiten la regulación climática y la formación de sus visitantes. Con esto se está 

hablando de un concepto de parque ampliado y con un componente de plurifuncional. 

Para  (Puig, 2008) los parques se presentan como espacios públicos urbanos de 

aprendizaje de la ciudadanía, son los espacios públicos, escenarios de conocimiento, 

(Capel , 2005), manifiesta que ñélos espacios públicos desempeñan funciones 

esenciales en la ciudad, y son equipamientos de uso colectivo que deben crear lugares 

de urbanidad y convivenciaò. Adicional a esto, el aprendizaje dentro de estos espacios 

debe conllevar a la adecuada apropiación de los mismos por parte de los ciudadanos, a 



 
 

 
 

un conocimiento integral para repensar y ampliar el concepto de parque como escenario 

propicio y alternativo del conocimiento, que debe ser utilizado por las instituciones 

educativas  para mejorar y fortalecer la formación. 

 

1.2.1.1 Parques Distritales.   

 

En Bogotá mediante el decreto 190 de 2004 "Por medio del cual se compilan las 

disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003. 

      En su artículo 242 dice: 

 

Los Parques Distritales corresponden a aquellos espacios verdes de uso colectivo 

que actúan como reguladores del equilibrio ambiental, son elementos 

representativos del patrimonio natural y garantizan el espacio libre destinado a la 

recreación, contemplación y ocio para todos los habitantes de la ciudad. Se 

organizan jerárquicamente y en forma de red para garantizar el cubrimiento de 

toda la ciudad, e involucran funcionalmente los principales elementos de la 

estructura ecológica principal para mejorar las condiciones ambientales en todo el 

territorio  urbano.  

 

Por ello se aclara que en Bogotá el (Instituto Distrital de Recreación y Deporte, 

2006), mediante el Acuerdo Nº 4 de 1978 del Concejo de Bogotá, se creó en el Distrito 

el Instituto Distrital de Recreación y Deportes IDRD entidad encargada de ser el ente 

rector de la recreación y el deporte en la ciudad de Bogotá. Es una entidad de carácter 

público cuya misión es promover el ejercicio y goce pleno del derecho al deporte, la 



 
 

 
 

recreación, la actividad física, el aprovechamiento del tiempo libre y el buen uso de 

parques y escenarios para los habitantes de Bogotá. 

 

A ésta institución se le entregó la administración de los parques metropolitanos que 

eran administrados por la Lotería de Bogotá, la Secretaría de Obras Públicas y por el 

Ministerio de Obras Públicas, además de los bienes administrados por el Fondo 

Rotatorio de Espectáculos Públicos, estos clasificados en la Red General de Parques 

Distritales en Regionales , Metropolitanos, Zonales, Vecinales y de Bolsillo. 

 

1.2.1.1.1 Parque de escala regional. 

Son espacios naturales de gran dimensión y de altos valores ambientales, de propiedad del 

distrito capital, ubicados total o parcialmente fuera de su perímetro. 

 

1.2.1.1.2 Parque de escala metropolitana. 

Son áreas libres que cubren una superficie superior a 10 hectáreas, destinadas al desarrollo 

de usos recreativos activos y/o pasivos, y a la generación de valores paisajísticos y 

ambientales, cuya área de influencia abarca todo el territorio de la ciudad. 

 

1.2.1.1.3 Parques de escala zonal. 

Son áreas libres, con una dimensión entre1 a 10 hectáreas, destinadas a la satisfacción de 

necesidades de recreación activa de un grupo de barrios, que puede albergar equipamiento 

especializado, como polideportivos, piscinas, canchas, pistas de patinaje, entre otros. 

 



 
 

 
 

1.2.1.1.4  Parques de escala vecinal 

    Son áreas libres, destinadas a la recreación, la reunión y la integración de la comunidad, 

que cubren las necesidades de los barrios. Se les denomina genéricamente parques, zonas 

verdes o cesiones para parques; anteriormente seles denominaba cesiones de tipo A. 

 

1.2.1.1.5  Parques de bolsillo 

    Son áreas libres con una modalidad de parque de escala vecinal, que tiene un área inferior  

a 1.000m2, destinada fundamentalmente a la recreación de niños y personas de la tercera edad. 

 

    http://www.idrd.gov.co 

Grafica 14.  Mapa de sistema distrital de parques y escenarios. 

 

Entre otras cosas el instituto ofrece espacios para disfrutar al aire libre, y de esta 

manera aprovechar la ciudad en todo su esplendor, apropiándose de los parques, 

escenarios deportivos y espacios recreativos con que cuenta. Entre los programas que 

http://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/MAPA%20PARQUES%20%28actualizado%20enero%202014%29.pdf


 
 

 
 

ofrece se encuentra  la ciclovía
6
 así como las ñlunadas nocturnasò, reconocidas como 

espectáculos de gran magnitud en los que  parques como el Simón Bolívar o el Tunal 

donde se realizan presentaciones de artistas de talla nacional e internacional. Acogiendo 

a miles de personas que disfrutan gratuitamente de estas actividades en su tiempo libre. 

 

Del mismo modo ofrece  planes como el Festival de Verano, en donde la ciudad en 

agosto cuenta con cientos de actividades culturales, deportivas y recreativas; los 

festiparques
7
 con sus juegos, espacios lúdicos; y programas de apoyo a la recreación de 

los niños, jóvenes y adultos y de las alternativas que se ofrecen en Navidad: ciclovía 

nocturna, alumbrados navideños, la noche de las velitas y jornadas de Novenas 

Navideñas para toda la familia en parques de la ciudad, del 16 al 23 de diciembre. 

 

Uno de sus programas insignias que responden a la misión de esta institución es 

Tiempo libre Tiempo activo. El cual establece lineamientos para asegurar los derechos 

fundamentales de los ciudadanos
8
, se hace necesario promover y realizar actividades 

recreo-deportivas dirigidas y gratuitas temporales, que generen hábitos saludables, 

inviten el adecuado uso de los parques, el cuidado del medio ambiente, el incremento 

del sentido de pertenencia por la ciudad, el fortalecimiento de valores y el respeto por 

las normas de convivencia, contribuyendo así en la construcción de una cultura que 

permita una adecuada utilización del tiempo libre. 

 

                                                           
6
 Las ciclovías son segmentos viales de la ciudad puestos al servicio de la comunidad para la 

práctica de actividades deportivas y recreativas 
7
 Los festiparques son jornadas de recreación comunitaria, actividades lúdicas, culturales y 

deportivas gratuitas. 
8
 Están consagrados en la Constitución Colombiana y se encuentran divididos en: derechos 

fundamentales, derechos sociales, económicos y culturales, derechos colectivos y del ambiente. 



 
 

 
 

Actividades que se realizan en los diferentes escenarios, contribuyendo a la 

formación de mejores ciudadanos y ciudadanas, ñense¶ar los valores de la sana 

competencia y mejorar la calidad de vida en armonía con los ecosistemas, la defensa de 

lo público y el medio ambiente que haga de Bogotá una ciudad más participativa, activa 

e incluyenteò
9
 (Instituto Distrital de Recreación y Deporte, 2006). 

 

1.5 Espacios sociales de aprendizaje: Ciudad educadora  

 

El primer intento por coordinar desde el plano internacional el papel educativo que 

debe cumplir la ciudad proviene del movimiento de Ciudad Educadora (Carr, 2.009) , el 

cual ha promovido la idea de que toda la ciudad pueda organizarse, al igual (Car, S. & 

Lynch, K. (1968), plantean promover patrones de oportunidades de aprendizaje, como 

un lugar diseñado a propósito para la formación continua del individuo y favorecer su 

crecimiento personal. 

 

Al promover los fines educativos y estimular las actividades educativas, el ambiente 

de la ciudad puede convertirse en un agente educativo; la ciudad suministra varias 

oportunidades para la socialización y el aprendizaje no formal en la medida en que 

ofrece diversos tipos de oportunidades y un ñarraigo de informaci·n que va desde 

señales informativas a monumentos históricos, y que contribuye a los encuentros de las 

personas y la participaci·n ciudadanaò (Trilla, 1.990). En la misma dirección, las 

iniciativas de (Borja, 2003), plantea que ñla ciudad hace ciudadanos y aunque educa 

para la ciudadanía también forma para la exclusión; para el racismo, para ejercerlo o 

                                                           
9
 De internet http://www.idrd.gov.co/htms/seccion-misin-y-visin_7.html 



 
 

 
 

para temerlo pero tambi®n para combatirloò. Estos planteamientos llaman la atención, 

en cuanto a la función de la ciudad, y permite reflexionar, si Bogotá ha preparado a la 

ciudad con una intención formativa, es necesario determinar el espacio público y 

específicamente los parques públicos, como entornos de conocimiento y aprendizaje, 

establecer la importancia no solo en las actividades deportivas ya que existen otras 

prácticas no deportivas de recreación pasiva o inactiva que ayudan a fortalecer procesos 

de pensamiento, y que generen apropiación de los escenarios públicos desde la cultura 

ciudadana de la mano con los procesos de educación formal.  

 

Es por esto que el  Ministerio de Educación  Nacional (MEN) en la búsqueda de 

implementar una educación integral que permita generar un desarrollo óptimo del ser 

humano en la apropiación del conocimiento y su aplicabilidad efectiva en el contexto 

social, permite vislumbrar el accionar de los escenarios públicos como espacios de 

aprendizaje que afiancen procesos de pensamiento, esto señala, (Ministerio de 

Educación Nacional & Agudelo & Flores 1997), ñ los proyectos transversales son una 

estrategia de planificación de la enseñanza con un enfoque global, que toma en cuenta 

los componentes del currículo y se sustenta en las necesidades e intereses de los niños y 

niñas  y jóvenes y de la escuela, a fin de proporcionarles una educación mejorada en 

cuanto a calidad y equidadò, permite  hacer un reflexi·n en cuanto a los espacios no 

aularios no formales como puntos de encuentro de conocimiento y aporte al proceso 

formal.  

 

Estos argumentos ha llevado a plantear en Colombia el tema del espacio público 

como escenario de aprendizaje (Paramo, P.2.007), analiza ñel papel que juega el espacio 

público urbano como escenario para la implementación de contingencias sociales 



 
 

 
 

orientadas a la creación y sostenimiento en el tiempo de prácticas culturales que 

contribuyan a la convivencia entre los ciudadanos el papel socializador y formativo que 

se le ha querido asignar al ambiente físico de las ciudades a través de la adquisición y 

fortalecimiento de prácticas sociales sostenibles orientadas hacia la convivencia,ò se 

requiere en primer lugar de acciones educativas formales e informalesò estas 

investigaciones abren la oportunidad de  integrar a los Parques Públicos como espacio 

de conocimiento y aporte al proceso formal, y pretende encontrar la forma de articular 

estas distinciones entre las instituciones y los aportes al proceso integral de la sociedad. 

 

La necesidad de generar  diferentes escenarios o entornos no académicos donde se 

genere interacción real  como los espacios públicos donde los  intereses de los diferentes 

grupos sociales ayuden a  fortalecer  procesos de pensamiento entre escenarios  formal 

definida como (Garzón M. , 2.008) ñtambién conocida como formación reglada, es el 

proceso de educación integral correlacionado que abarca los niveles educativos y que 

conlleva una intención deliberada y sistemática que se concretiza en un currículo oficial, 

aplicado con definidos calendario y horario, es el aprendizaje ofrecido normalmente por 

un centro de educaci·n o formaci·n, con car§cter estructuradoò. 

 

Al respecto se realizó estudio, que fue socializado en la Conferencia el Ministerio de 

Educación de Barcelona y la Secretaria General de las Universidades, dan una respuesta 

acerca de los esfuerzos por la Educación Universitaria por encontrar  espacios sociales 

de Aprendizaje que los define ñcomo todos los espacios que no son los aularios 

(estructuras físicas) y que ayudan a completar el aprendizaje formal. Espacios que son 

punto de encuentro entre los diversos colectivos de la y potencian la comunicación y la 

convivencia entre éstos espacios que favorecen  la transmisión y difusión del 



 
 

 
 

conocimiento multidisciplinar y el intercambio de ideas espacios en los que todos los 

usuarios ven reflejados los valores del espacio en el que se encuentran, entornos que 

ofrecen un menú de espacios en el que poder llevar a cabo las diversas acciones 

requeridas para el aprendizajeò, (Ministerio de Educación, Secreataria General de 

Universidades, 2.011),  

 

Igualmente señala que los espacios  flexibles, elásticos, multiusos y por ello se usan 

de forma intensiva, donde existe la socialización como base fundamental en la mejora 

de la apropiación, en este sentido se puede ampliar la investigación al uso de los parques 

públicos como espacios sociales de aprendizaje no formal, de la investigación arroja el 

siguiente dato importante para la realización de actividades prácticas entre lo que se 

dice y se hace ya que: en un periodo de tres días se retiene el  10% de lo que se LEE; 

20% de lo que se OYE; 30% de lo que se VE; 50% de lo que se VE y se OYE; 70% de 

lo que se DICE; 90% de lo que se DICE y se HACEò,  (Ministerio de Educación, 

Secreataria General de Universidades, 2.011), esto permite determinar que los 

escenarios de los ambientes de aprendizaje en el espacio público como los parques 

públicos, puede generar estímulos que propendan la acción y la dialéctica de un 

ambiente de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

1.6  Ambientes de Aprendizaje para el desarrollo humano y su intención 

formativa  

 

El ser humano se desarrolla en diferentes ámbitos: la casa, la escuela, la calle, los 

templos, etc. Cada uno de éstos proporciona diferentes estímulos y situaciones que 

permiten al sujeto desarrollarse en sus tres aspectos: socioafectivo, cognitivo y físico-

creativo. Todos los ámbitos de desarrollo humano, sin importar su propósito o 

características, conllevan el desarrollo de las personas en estas tres dimensiones pues en 

todos ellos se modifican los lazos afectivos, las estructuras de pensamiento y los 

lenguajes críticos y creativos, por lo tanto los entornos públicos hacen parte del 

aprendizaje diario del ser humano, es aquí donde se debe encontrar un enfoque 

pedagógico de forma estratégica que fortalezca esta formación ciudadana. 

 

La  (Secretaria de Educacion , 2008), define: 

 

Los ambientes de aprendizaje como ámbitos escolares de desarrollo humano que lo 

potencian en las tres dimensiones: socio afectivo, cognitiva, físico-creativa. 

Además, siempre deben tener una intención formativa, es decir, un propósito que 

encauce las acciones hacia el desenvolvimiento deseable del sujeto y un  principio 

articulador son los aprendizajes esenciales. Los entornos escolares, todos ellos, 

deben buscar siempre el desarrollo del sujeto hacia los conocimientos, actitudes y 

habilidades deseables en una sociedad, por esto tienen siempre una intención 

formativa, en otras palabras, el sujeto, para desarrollarse en el sentido socialmente 

deseable y para hacerlo de manera integral, esto es, en las tres dimensiones, 

necesita unos aprendizajes que resultan esenciales, fundamentales y necesarios, 

pues sin ellos le será difícil obtener las experiencias y estímulos necesarios para su 

desarrollo. 



 
 

 
 

 

     Los ambientes de aprendizaje son procesos escolares articulados en torno a los 

aprendizajes esenciales, por lo que trascienden las estructuras tradicionales de currículo 

y las determinaciones administrativas para los tiempos y espacios de enseñanza, no 

pueden ocurrir de manera informal, sino que demandan una estructura planeada de 

antemano toda vez que el docente genera las circunstancias óptimas y aprovecha las 

condiciones ya existentes en la realidad externa para que el aprendizaje ocurra como se 

esperaba. 

 

Así, los propósitos del ambiente deben incluir las tres dimensiones del desarrollo 

humano y expresar, con esto, lo que el niño, niña o joven aprenderá a nivel socio 

afectivo ,sentimientos, valoraciones y actitudes en relación consigo mismo, con los 

otros, con el conocimiento y con el entorno; el aspecto cognitivo, como nociones, 

proposiciones, conceptos o estructuras argumentativas que le permiten comprender el 

funcionamiento del mundo, y el aspecto  físico-creativo en la forma de actuar, que le 

abrirán la posibilidad de utilizar el conocimiento y modificar su entorno. Es en este 

sentido puede afirmarse que todo ambiente de aprendizaje se propone un aprendizaje 

integral, pues estos espacios formativos se estructuran sobre unos propósitos que 

orientan el aprendizaje, incluyendo y precisando las tres dimensiones.  

(Ministerio de Educaion Nacional & Cartilla 1, 2011)  señala que : 

 

Los espacios sociales de aprendizaje, por una parte deben potenciar el desarrollo 

de las emociones morales, es decir, los comportamientos humanos (cordialidad, 

envidia, amor, respeto, ira, etc.) que se expresan desde los mecanismos sociales, 

afectivos, éticos y morales; tales comportamientos hacen presencia en cuatro 

grados de complejidad: las emociones (expresiones inmediatas, difícilmente 



 
 

 
 

controlables y poco duraderas), los sentimientos (expresiones algo controlables y 

más duraderas), las actitudes (expresiones generales, controlables y muy 

duraderas) y valores (principios de vida, totalmente argumentados, conscientes, 

gobernables y permanentes). 

 

Los aprendizajes del ambiente deben, también, reforzar aspectos cognitivos de acuerdo 

con la etapa de desarrollo del estudiante; estos conocimientos ocurren en cuatro grados 

de complejidad: las nociones (enunciados simples referidos a la realidad inmediata en su 

denominación, relación y operación), las proposiciones (enunciados complejos referidos 

de una realidad inmediata, distante o abstracta), conceptos (relación lógica de 

proposiciones en torno a una misma realidad) y redes de argumentos (relaciones 

jerárquicas de conceptos
10

); Los aprendizajes de un ambiente deben, de la misma 

manera, potenciar los aspectos físico-creativos del desarrollo del estudiante, 

orientándolo hacia la creación y transformación del mundo a través de la aplicación de 

destrezas intelectuales, manuales y corporales. Es importante señalar que estas 

habilidades son de carácter diverso y se utilizan en tres grandes operaciones: el 

estudiante puede comunicar la destreza, es decir, cuando él puede dar cuenta de un 

hacer tal como le fue enseñado, demostrando que lo comprendió; el estudiante puede 

crear algo con esa misma habilidad, cuando tiene la capacidad de partir de la destreza tal 

como le fue enseñada y hacerla suya, agregando o eliminando acciones para crear un 

producto diferente en un algún grado. Y, por último, el estudiante puede innovar, es 

decir, idear sus propios productos y procedimientos, transformando su entorno.ò. 

                                                           
10

 Está ligada a las etapas del desarrollo intelectual y los procesos de pensamiento del estudiante 



 
 

 
 

Con esto se puede determinar que los Parques Públicos se pueden establecer  como 

entornos Sociales de Aprendizaje que fortalezcan los Ambientes de Aprendizaje del 

desarrollo humano y sus aspectos en   las  áreas convergentes
11

. 

                        

Tabla 5. Elementos de los ambientes de aprendizaje para el desarrollo humano. 

 

Para tal fin es indispensable la creación y aplicación de modelo de gestión desde la 

Administración  de parques  públicos y su articulación con los ambientes de aprendizaje 

anteriormente nombrados, teniendo en cuenta componentes de la Gestión  Educativa 

Estratégica. 
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 Área Convergente: Área de conocimiento para complementar la formación del sujeto en forma integral. 



 
 

 
 

 

 

 

 

1.5 Gestión Educativa 

 

La Gestión Educativa presenta sus orígenes en Estados Unidos alrededor de los años 

sesenta, hacia la década de los setenta empieza a tener importancia en el Reino Unido y 

en América Latina se empieza a conocer en los años ochenta. Se podría decir que la 

gestión educativa es una disciplina que aún no ha obtenido una plena identidad que se 

encuentra en gestación y construcción. 

 

El objeto de la gestión educativa se centra en el estudio de la organización del trabajo 

en el campo de la educación, convirtiéndose de este modo, en una disciplina aplicada o 

campo de acción y no en una disciplina teórica. En su corta historia se puede identificar 

que la gestión educativa ha sido influenciada de manera relevante por el discurso de la 

política educativa, que ha logrado generar presiones en su implementación. 

 

Teniendo en cuenta que (Cassasus, 2.000), se¶ala queéel tema central de la teor²a 

de la gestión es la comprensión e interpretación de los procesos de la acción humana en 

una organización.  Históricamente se tienen diversas concepciones sobre gestión, en la 

antigua Grecia, se asociaba a una acción autoritaria positiva ya que conllevaba al 

hombre a acciones de valor.  A su vez el concepto de gestión ha estado profundamente 



 
 

 
 

asociado a los diversos enfoques de la administración, pasando por los modelos clásicos 

de Taylor y Fayol o las posturas de Elton Mayo de las relaciones humanas.  

De acuerdo a (Cassasus, 2.000), es hasta mediados de la segunda mitad del siglo XX 

donde se comienza a hablar de la gestión como un campo disciplinario estructurado 

donde se sustenta y se tiene inmersa la acción humana. 

 

Las diversas definiciones o acercamientos conceptuales sobre lo que es la gestión, 

vincula palabras claves que conllevan a pensar la gestión como la capacidad de generar, 

articular, asociar algo que permita una acción y un fin deseado, con un proceso de 

aprendizaje en su recorrido, es decir el aprendizaje es algo continuo dentro de la gestión. 

 

Por otra parte las organizaciones y de acuerdo categorías como la de los sistemas, 

cada una se presenta como un sistema que tiene en contexto interno y otro externo 

asociado a un ñmacrosistemaò. En el campo de la educación el objeto de la gestión debe 

ser la formaci·n de los seres humanos que vendr²an a ser los ñestudiantesò que en el 

marco de la organización educativa harían parte del contexto interno de la misma. 

 

Los modelos de gestión en la educación según (Cassasus, 2.000), se enfocaban en 

una planificación hacia lo cuantitativo y al crecimiento del sistema de una manera 

lineal, que es característica de una visión normativa. Para ello se implementaron 

mejoras para volver de cierta forma previsible el futuro a través de la construcción de 

escenarios y de supuestos que terminan por demostrar que no hay un solo futuro y por 

ende no se podría decir que éste es lineal y único, por el contrario es múltiple e incierto. 

 



 
 

 
 

A partir de dichas apreciaciones y sucesos históricos como crisis económicas que 

causaron impactos en todos los ámbitos, se empieza a considerar con una mayor 

detención conceptos como el de gestión estratégica donde en el campo de lo educativo 

redunda en implementar consideraciones económicas más acentuadas en la 

planificación del sector hacia los años ochenta. Se pasó a pensar de una manera más 

estratégica, identificando variables internas y externas que conllevaban a un resultado 

positivo o negativo.  

 

Ese periodo de los años 80 donde en América Latina se vivenciaba un periodo de 

inestabilidad y de crisis social, política y económica, genera que a la planificación 

estratégica se le incluya la dimensión situacional que se podría entender como la 

factibilidad de las políticas, que conlleva a situar a la gestión como el proceso necesario 

para solucionar y alcanzar un objetivo propuesto. Cerca al pensamiento estratégico 

surge la visión o el modelo de calidad total, donde se presenta a (Demming & Juran, 

1.984), como los actores más influyentes de éste modelo administrativo que desarrolla 

puntos claros como el de control y mejora continua, que llegan a fortalecer el proceso de 

planificación. En el campo de la educación, la inclusión del concepto de calidad implicó 

la necesidad de valorar el resultado del proceso educativo. 

 

En este trance de modelos administrativos aplicados a la educación también ha 

tenido su rol el de la reingeniería, donde las mejoras en algunos casos no alcanzan a ser 

suficientes y se vuelve necesario un cambio total de carácter cualitativo. Este recorrido 

de enfoques y concepciones nos conllevan a decir, que  en América Latina la gestión 

educativa ha tenido una atención fluctuante a partir de las dinámicas que se han 

generado en ella, donde los macro sistemas de orden económico y político han 



 
 

 
 

influenciado directamente en el campo de la educación y en su priorización estatal, a 

partir de políticas públicas con una orientación de mercado y de rendimiento 

económico, olvidando parcial o totalmente el centro de la educación que es el ser 

humano, se puede decir que el modelo normativo ha sido el más influyente en América 

Latina, donde la configuración de factores e intereses han conllevado a pensar de 

manera estática la educación, aunque surjan discursos emergentes enfocados en 

modelos comunicacionales donde lo variable es abordado de manera más crítica y 

abierta. Del mismo modo, la política educativa en esta parte del mundo ha tenido 

procesos de descentralización y centralización que no han sido plenamente articulados y 

armónicos  en su discurso y acción, generando un sistema y una gestión educativa 

inestable, con falta de identidad y concepción en su qué hacer. 

 

1.5.1 Gestión Educativa Estratégica 

 

La generalidad conceptual de la gestión estratégica forma el de formación, y 

desarrollo de competencias en educación. Se parte de la certeza de que la gestión 

estratégica es una competencia en sí misma y al mismo tiempo una meta competencia 

porque involucra a varias en su aplicación. El Instituto Internacional de Planeamiento de 

la Educación (IIPP) de la UNESCO (2000) señala que la gestión educativa es un 

conjunto de procesos teórico prácticos integrados y relacionados, tanto horizontal como 

verticalmente, dentro del sistema educativo para atender y cumplir las demandas 

sociales realizadas a la educación. Así, se entienden como gestión educativa, las 

acciones desplegadas por los gestores que dirigen amplios espacios organizacionales de 

un todo que integra conocimiento y acción, ética y eficacia, política y administración de 

procesos que tienden al mejoramiento continuo de las prácticas educativas, a la 



 
 

 
 

exploración y a la explotación de todas las posibilidades, y a la innovación permanente 

como proceso sistemático. 

En este sentido es importante citar uno de los modelos más utilizados actualmente el 

de  gesti·n educativa estrat®gica ñSe puede decir que  MGEE (ver gr§fica 19) surge en 

un momento importante de política educativa con el fin de superar los obstáculos para el 

logro educativo identificados en un contexto realò (Rojas, 2006).  

De esta forma se contemplaron con precisión las capacidades de autogestión de los 

actores en los distintos niveles educativos; con el fin de potenciar  la autonomía la toma 

de decisiones, la implementación de estrategias de mejoramiento en el contexto y la 

intervención en escenarios de corto, mediano y largo plazo, generando nuevas 

concepciones de espacios sociales de aprendizaje en Bogotá. 

           

Fuente: http://alfonsoalvarezmanuelupn.blogspot.com/ 

Gráfica 15. Modelo de Gestión Educativo Estratégico 

La razón de ser  del Modelo de Gestión Educativa Estratégica (MGEE), es potenciar 

las condiciones que conlleven a  mejores resultados  educativos; al desarrollar 

competencias colectivas y prácticas innovadoras de gestión institucional, escolar y 

http://alfonsoalvarezmanuelupn.blogspot.com/


 
 

 
 

pedagógica, donde cada persona asuma su roll en cuanto a  calidad de la educación se 

refiere. Una representación gráfica del Modelo involucra una visión dinámica de 

interacción entre sus componentes, lo que permite una comprensión importante del 

mismo. Se tomaran algunos de los componentes del MGEE para complementarlos con 

los componentes de la administración ya que este modelo se aplicó  en una institución 

educativa formal privada. 

 

CONCLUSIONES DEL CAPITULO  

 

Luego de realizar una argumentación sobre algunas concepciones de tiempo libre, 

espacio público, espacios sociales de aprendizaje y modelos de gestión se puede 

concluir: 

El tiempo libre ha pasado por una serie de evoluciones que han permitido establecer 

otra concepción acerca de su importancia y la incidencia en el ser humano. Por tanto es 

factor vital, que fortalezca su desarrollo integral en  el tiempo de descanso, utilizándolo 

como tiempo libre recreación, o simplemente para pasar un tiempo inactivo pero que 

genere algún interés particular, ya sea leer, escuchar música, realizar una actividad 

deportiva, pero siempre enmarcada en un proceso formativo, con alternativas que dejen 

un aprendizaje en  actividades, culturales, deportivas,  pasivas o contemplativas. Por 

tanto las instituciones ,internacionales, nacionales y distritales contemplan la 

importancia y la preocupación por ofrecer programas, que oriente el buen uso del 

tiempo libre, fortaleciendo el desarrollo humano y su integralidad en cualquier contexto 

sea en el trabajo, en el colegio, con la familia y su aporte positivo a la sociedad. 



 
 

 
 

    El tiempo libre hoy en día es visto como tiempo de formación, en diferentes entornos, 

por eso las instituciones educativas cuentan con un proyecto transversal de tiempo libre, 

que infortunadamente se  adjudica con actividades puntuales dentro de las mismas 

instituciones, cerrando las puertas al espacio público como objeto de aprendizaje, sin 

asumir a los parques públicos como entorno y/o lugar de enseñanza y conocimiento. 

     Si bien es cierto que Latinoamérica concibe el espacio público como espacio 

arquitectónico que favorezca a la economía a través del turismo, y no al beneficio de los 

ciudadanos, olvidando que los centros educativos no son el único espacio de 

aprendizaje; mientras que en España, desde 1.989, la tendencia del espacio público 

como entorno de aprendizaje  constate de los individuos, pues en la ciudad se forma, por 

normas, leyes, reglas, ayudando a lectura de la ciudad y sus entornos, se describen como 

entornos sociales en los que cada día se aprende, se forma y se innova.  

    En Colombia se empieza a vislumbrar el tema de espacio público como entorno de 

aprendizaje en el  año 2.011, determinando origen, concepciones y aproximaciones de la 

ciudad como espacios de participación social de aprendizaje. En este tema se  hace 

necesario empezar a concebir a los parques como entornos sociales de aprendizaje 

alternativos a los espacios formales, y revisar las ofertas que estos pueden brindar no 

solo deportivas, a través de un Modelo de Gestión desde la administración de los 

parques que se articule a los Ambientes de Aprendizaje de la educación formal, que 

fortalezca el desarrollo integral del ciudadano como actor principal en el reconociendo 

de la ciudad y de la ciudad hacia el ciudadano, generando apropiación del espacio 

público y buen uso enmarcado en el respeto por el otro, reflexionando sobre los  

escenarios abiertos, que cuentan con ciertas particularidades, que los hacen atractivos a 

primera vista, las zonas verdes, juegos infantiles, canchas, piscinas, lagos etc, que 



 
 

 
 

llaman la atención, por su intencionalidad deportiva, sin embargo existen otras formas 

de disfrutar este tiempo funcional , como las relaciones artísticas, culturales y 

formativas que apoyen los procesos de pensamiento. 

 

     Finalmente se hace necesario un modelo de gestión articulador desde la 

Administración del Parque, que no solo conciba este escenario como formación 

deportiva, si no que se aproxime a una concepción más abierta a otro tipo de intereses 

que fortalezcan sus capacidades creativas, propositivas, comunicativas impactando 

positivamente al sector educativo.  

CAPITULO II  

 

MODELO DE GESTIÓN PARA LA ARTICULACIÓN DEL PARQUE 

COUNTRY  Y EL COLEGIO LICEO VAL, A TRAVÉS DE LAS ÁREAS DE 

COMUNICACIÓN Y MEDIO AMBIENTE  

 

2.1 Presentación 

 

La implementación de este Modelo de Gestión Articulado desde la administración del 

parque Country da respuesta a la necesidad que se expone en la introducción con el pre-

diagnostico, donde la institución distrital encargada de velar por la recreación y el buen 

uso del tiempo libre IDRD, carece de un Modelo de Gestión que se articule con el 

proceso de formación educativo formal generando una concepción positiva de esto 

espacios públicos como entornos de aprendizaje social. 



 
 

 
 

  

    Por lo tanto para fortalecer este proceso se tiene en cuenta los siguientes componentes 

del Modelo de Gestión Educativa Estratégica, que fueron modificados basados en el 

interés de aportar al proceso educativo formal, encontramos el liderazgo 

transformacional, trabajo en equipo, libertad en toma de decisiones,  flexibilidad y 

resolución de conflictos. Estos se enmarcaron en el ciclo Deming, planear, hacer, 

verificar, actuar (PHVA), herramienta de seguimiento constante y mejora continua. 

 

    Además esta propuesta del Modelo de Gestión Articulador (MGA), se diseña  e 

implementa desde la administración de parque Metropolitano Country, tomando 

aspectos administrativos por procesos como lo maneja esta institución y aspectos 

pedagógicos, por lo tanto genera nuevas concepciones sobre el parque público como 

entorno  y/o lugar de enseñanza y conocimiento. Esta propuesta explicita cambia el 

imaginario colectivo acerca del uso de los escenarios públicos y el aporte al proceso de 

formación del desarrollo humano desde la entidad que lo administra.  

 

2.2 Diseño de la propuesta 

 

    La propuesta toma como base fundamental el Modelo de Gestión Educativa 

Estratégica de (Rojas, 2006), este presenta 9 componentes como herramientas de 

aprendizaje permanente. 

 

    Para el diseño del  Modelo de Gestión Articulado (MGA), se eligen cuatro 

componentes fundamentales basados en una encuesta (ver anexo2), diagnostica a una 



 
 

 
 

población de estudiantes del grado séptimo (7) del colegio Liceo VAL, con una 

muestra de 30 estudiantes, que teóricamente se convierten en herramientas esenciales 

que promuevan cambios significativos en los procesos de aprendizaje, igualmente se 

colocaron a consideración de la profesional especializada de la zona de Usaquén que 

apoya el área de escenarios y quien a su vez evaluara su pertinencia del  MGA que 

considera que estos componentes pueden fortalecer procesos pedagógicos que apoyen la 

cultura ciudadana, el buen uso del tiempo libre, en articulación con los  ambientes de 

aprendizaje de la educación. 

 

   

2.3 Componentes del Modelo de Gestión Articulado (M.G.A) 

 

    A continuación se aborda cada uno de los componentes del modelo propuesto 

con el propósito de brindar una mayor claridad acerca de su conceptualización y 

aporte al proceso formativo del uso de los parques públicos como entorno de 

aprendizaje social, apoyado por el análisis de la encuesta (ver anexo 2)modelo 

encuesta. 

  

   2.3.1 Liderazgo transformacional 

 

El liderazgo con enfoque transformacional relativamente es  novedoso, parte de las 

necesidades propias de las organizaciones de tener una mejor adaptación a las 

situaciones cambiantes de su entorno interior y exterior, para lo cual, primero se debe 

tener una aproximación de lo qué es el liderazgo ya que aún no se encuentra una 



 
 

 
 

definici·n plenamente aceptada. Para (Lorea, J, 2003) éel liderazgo es la capacidad de 

influir en las personas para que se esfuercen voluntaria y entusiastamente en el logro de 

las metas del grupo, para otros autores se asocia a un proceso natural de influencia, por 

lo cual la definición del autor se encuentra enmarcada dentro de esos acuerdos básicos 

sobre liderazgo.  

 

    El enfoque transformacional que tiene como gran exponente a (Bass, 1.981), es en la 

actualidad uno de los más desarrollados y utilizados a partir del entorno cambiante y 

veloz que se tiene en este mundo globalizado, en el ámbito de la gestión educativa toma 

gran importancia por tener características asociadas a la flexibilidad, la innovación y la 

adaptación. Sus principales características son el carisma entendido como la capacidad 

de agradar y generar confianza en los demás sujetos, para este caso estudiantes, 

profesores, padres de familia, otros; la inspiración, la estimulación intelectual que busca 

la innovación y la participación autónoma de los sujetos y también se tiene la 

consideración individualizada que es relevante en este enfoque ya que permite ver las 

diferencias y las distintas motivaciones de cada persona. 

 

    A partir de la aplicación de este componente dentro del modelo de gestión y por ende 

en las actividades planteadas para su exposición, se tiene como finalidad de la 

aplicación del liderazgo transformacional desarrollando una mayor participación de los 

sujetos, una visión distinta de  tiempo libre y contribuir en la formación y desarrollo 

humano para la superación personal. El liderazgo transformacional en este modelo 

propuesto permite tener una mayor y mejor adaptación al entorno cambiante que se 

tiene en la actualidad en el ámbito educativo, social y gerencial, permite liderar y 

transformar una realidad. 



 
 

 
 

 

    2.3.2 Trabajo en Equipo 

 

Trabajar en equipo es algo que desde hace un gran tiempo las organizaciones de 

diversos sectores han tratado de aplicar dentro de su funcionamiento pero no es tan fácil 

de alcanzar. El trabajo en equipo implica un adecuado proceso de dirección, liderazgo y 

motivación, las personas participes deben estar conscientes de su entorno cambiante y la 

necesidad de tener una rápida y fácil adaptación a los cambios para lograr los objetivos 

y metas propuestas.  

     

Igualmente (Aguilar, 2010) , señala la importancia de tener claras las diferencias entre 

grupo de trabajo y equipo de trabajo, para ellos un grupo es un conjunto de personas que 

se reúnen más o menos de manera frecuente para alcanzar algunos fines comunes 

aceptando algunas normas de su entorno. Por otra parte la concepción de equipo implica 

una plena identificación de cada sujeto miembro del grupo con el pleno logro de los 

objetivos propuestos, existe una aceptación de los roles asignados, comunicación 

efectiva y un alto nivel de cooperación y colaboración con el compañero y con la 

actividad. 

     

El trabajo en equipo busca potenciar tanto a la organización como a las habilidades 

propias de cada sujeto al convertirlas en complementarias, esta sumatoria de esfuerzos y 

competencias de manera colaborativa generan sinergia que conllevan al logro eficaz y 

eficiente de los objetivos planteados, también permiten una mayor cohesión, confianza 

y colaboración entre las personas participes, facilitando la adaptabilidad, la toma de 

decisiones y la superación de problemas que se puedan llegar a presentar ya que se 



 
 

 
 

encaran como desafíos constructivos y no como obstáculos destructivos, lo cual incide 

en un mayor nivel de aprendizaje en todo el equipo. 

     

Componente fundamental como todos los implementados en este modelo, para alcanzar 

un adecuado aprovechamiento del tiempo libre, la apropiación del espacio público y una 

concepción diferencial del tiempo libre como tiempo de aprendizaje, al igual que la 

concepción de parque como lugar de aprendizaje. Las actividades propuestas para la 

implementación del modelo tuvieron este componente inmerso no solo desde la parte 

interna del parque (Administrador-orientador-Promotor educativo del Punto Paradero 

para Parques (PPP) y Jardín Botánico JBB), sino también buscó incentivar su aplicación 

en los estudiantes participantes. 

    2.3.3 Flexibilidad y Resolución de Conflictos 

 

Los conflictos y las situaciones de tensión son algo inherentes a nuestras sociedades, 

son producto de los diversos intereses que cada sujeto tiene y de su percepción de cómo 

debe alcanzarlos. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que debido a la 

posición inevitable del conflicto en la vida del ser humano, lo realmente importante es 

tener una mirada distinta del conflicto, cambiar la percepción de éste como algo 

negativo a visualizarlo como fuente de aprendizaje o situación de cambio favorable. 

Señala (Miall J. ) ñLa resoluci·n de conflictos depende  de los h§bitos y las actitudes  de 

las partes involucradas en dicha situación conflictiva, las consecuencias negativas del 

conflicto son eludibles a partir de esas cualidades innatas que nos permiten enfrentarlas, 

para ello es importante saber identificar y reconocer las emociones que se pueden 

experimentar en tal situaci·n de disputaò 

 



 
 

 
 

Según (Codina, 2.006),  se presentan tres factores causales del conflicto que son: los 

intrapersonales, los interpersonales, y los laborales, que se asocian a la clasificación   

que asocia el conflicto a varios componentes entre los cuales se destacan: un ambiente 

competitivo e intolerante, comunicación precaria, carencia de habilidades resolutivas y 

abuso del poder. Tanto los primeros como los segundos pueden ser interrelacionados y 

suplementarios para el análisis causal de las situaciones conflictivas. Para afrontar este 

punto y alcanzar esa resolución de conflictos, este componente del modelo se 

complementa y se retroalimenta de los demás para su aplicación, es decir, el trabajo en 

equipo, el liderazgo, y la libertad en la toma de decisiones contribuyen a que este 

componente se desarrolle y fortalezca. 

    Desde otra óptica la flexibilidad hace referencia a la importancia de tener márgenes 

en el actuar, a tener una composición movible donde la rigidez no limite la adaptación al 

cambio constante que presenta el mundo actual, a partir de los procesos de 

globalización, estandarización e inestabilidad social política y económica. En el 

presente modelo la flexibilidad busca apoyar la concepción de parque como espacio de 

aprendizaje, no solo para el tiempo libre, también como lugar alternativo de 

conocimiento que puede ser utilizado por la comunidad educativa en las distintas 

disciplinas académicas. 

 

    La flexibilidad en la resolución de conflictos busca prever situaciones de riesgo y de 

conflicto para poder tener una postura y una mirada flexible frente al conflicto, es 

necesario valorar todas las situaciones posibles, lo que implica y permite identificar 

cada condición causal de alguna situación no deseada y llevar los niveles de 

incertidumbre a niveles tolerables y de bajo impacto. 

 



 
 

 
 

    2.3.4 Libertad y toma de decisiones 

 

    La toma de decisiones es un elemento fundamental en todo proceso administrativo y 

personal, cuando se habla de una decisión ésta puede tener grandes repercusiones, 

diferentes niveles de incertidumbre y de importancia; se puede decir que una decisión es 

la elección de una alternativa que al parecer de quien la está tomando puede ser la más 

adecuada para lograr un propósito determinado. De acuerdo con (Dixon, 1.970), para 

tomar una buena decisión un factor fundamental es la información con que pueda contar 

el decisor, ya que de allí se podrá conocer si en la misma hay certidumbre, 

incertidumbre y/o riesgo. 

    Para (Duarte, 2.005)citando a Olivé "Una decisión se define como un proceso de 

análisis y selección entre diversas alternativas disponibles", donde la racionalidad del 

sujeto decisor está inmersa y permite clarificar la estrategia más pertinente teniendo en 

cuenta los diversos factores y recursos disponibles. En ese proceso de tomar la decisión 

en varias ocasiones el decisor no cuenta con toda la información necesaria para 

evidenciar y escoger la mejor alternativa posible, de allí que algunas decisiones se 

presenten con una mayor dificultad. Respecto al concepto toma de decisiones como 

proceso de identificación de un problema u oportunidad y la selección de una alternativa 

de acción entre varias existentes, es una actividad diligente clave en toda organización, 

para el presente modelo donde se adiciona el término libertad, se asume como un 

proceso de decisión y elección de la mejor alternativa entre varias posibles de manera 

libre y sin presión alguna con el fin de darle solución y/o entendimiento a un problema 

u oportunidad. 

     



 
 

 
 

    De igual forma para alcanzar una libertad en la toma de decisiones también se deben 

identificar las fases de este proceso que según (Ariño, 1.993) son: la fase de inteligencia 

donde el decisor identifica y reconoce el problema origen sobre el cual se tomará la 

decisión, la segunda fase descrita como de diseño, modelización o concepción que 

implica definir las alternativas de elección posibles, una tercera fase conocida como de 

selección que tal como su nombre lo indica es en la que el decisor escoge una de las 

opciones identificadas partiendo de la conveniencia de la misma, la cuarta fase es la de 

implantación que implica poner en marcha la alternativa seleccionada para solucionar el 

problema identificado y por último se tiene la fase de revisión que permite realizar la 

verificación respectiva del alcance y resultado obtenido a partir de la decisión tomada. 

 

2.4 Elementos de los componentes del Modelo de Gestión Articulado (MGA)  

 

Los elementos específicos a trabajar dentro de los componentes  se identificaron a 

través de las definiciones, y la interrelación de cada uno de los componentes. Estos 

elementos son: actitud proactiva, entendida como la cualidad de asumir 

responsabilidades tomando la iniciativa con pleno control para alcanzar un objetivo; 

adaptación al entorno, vista como la capacidad propia del sujeto para involucrarse en 

su entorno de manera armónica; tolerancia como la actitud de adaptarnos frente a la 

diferencia; respeto entendido como el valor de entender al otro y tolerar su postura; 

emotividad como la capacidad de experimentar diferentes emociones; 

conceptualización vista como la capacidad de construir de forma estructurada el 

conocimiento; comunicación asertiva es la manera clara y apropiada de comunicarme 

y finalmente el emprendimiento como la capacidad de asumir nuevos retos de forma 

estratégica, la colaboración como la actitud de trabajar en equipo en busca de un 



 
 

 
 

resultado común; responsabilidad es la cualidad  de asumir labores y tareas de forma 

consciente y voluntaria; aplicabilidad, como la cualidad de aplicar los conocimientos 

aprendidos; autonomía determinado como la facultad de poder asumir conscientemente 

su libertad con criterio propio; y finalmente la confianza visto como la seguridad que 

se tiene de los criterios propios y los del otro.  

 

    La dinámica de los anteriores elementos se ve reflejada a través de las 6 actividades 

(ver fichas de actividades) específicas de comunicación y medio ambiente, estas áreas  

son el medio para incidir en los ambientes de aprendizaje para el desarrollo 

humano, en sus aspectos socioafectivo, cognitivo y físico-creativo.  

    De acuerdo a lo anterior se presenta a continuación el diseño del Modelo de Gestión 

Articulado (MGA),propuesto desde la administración del parque Metropolitano 

Country, el cuál se implementó con los  estudiantes de grado séptimo (7), en colegio 

Liceo VAL.  

2.5 Descripción del Modelo de Gestión Articulado (MGA) 

    El Modelo de Gestión Articulado a los ambientes de aprendizaje para el desarrollo 

humano que se presenta a continuación, está enmarcado en el ciclo Deming (Deming & 

Shewhart, 1.989), como proceso de la administración y como herramienta para lograr 

una mejora continua durante el proceso de la aplicación delas actividades del Modelo de 

Gestión Articulador , asegurando que cada una de las fases presentadas se encuentre 

correctamente documentada en el planear o diagnosticar, consiste en definir los 

objetivos y los medios para conseguirlos, teniendo en cuenta cada uno de los 

componentes y su dinámica en los ambiente de aprendizaje,  hacer  o ejecutar,  se 

refiere al acto de implementar la misión  preestablecida, de cada uno de los 

componentes del MGA y verificar  o analizar, implica comprobar que se alcanzan los 



 
 

 
 

objetivos previstos con los recursos previamente asignados, a través de las 

observaciones durante las actividades y la retroalimentación de cada una de ellas, 

determinando su pertinencia e impacto, y actuar o mejorar, se refiere al análisis de los 

resultados  y que permite corregir las posibles desviaciones detectadas, así como 

también se debe proponer mejoras a los procesos ya empleados, y determinar la 

incidencia real. 

 

    El  Modelo de Gestión Articulado (MGA), inicia en la administración del parque 

Metropolitano Country,  donde se determina el proyecto transversal de tiempo libre 

como el proceso que une a las dos instituciones el IDRD y el Colegio Liceo VAL. 

Teniendo como base  cuatro (4) grandes componentes como, el liderazgo 

transformacional, trabajo en equipo, flexibilidad y resolución de conflictos, y libertad en 

toma de decisiones; estos a su vez contienen  elementos formativos determinados en el 

pre diagnóstico, desarrollándose  por medio de  actividades específicas en las áreas de 

conocimiento de  comunicación y medio ambiente que impactan a los ambientes de 

aprendizaje para el desarrollo humano, enmarcados en los aspectos, socioafectivo, 

cognitivo, y físico creativo;  finalizando con la incidencia y fortalecimiento en cada 

uno de estos aspectos y reflejados en  las emociones, sentimientos, valores, nociones, 

proposiciones, conceptos, argumentos, en la comunicación , creatividad e innovación, 

aportando su al desarrollo integral del sujeto , como proceso que articulador entre la 

entidad pública y la educación formal en pro del aprendizaje y desarrollo humano en un 

entorno como el parque Metropolitano Country. 



 
 

 
 

2.6  MODELO DE GESTIÓN PARA LA ARTICULACIÓN DEL PARQUE 

COUNTRY  Y EL COLEGIO LICEO VAL, A TRAVÉS DE LAS ÁREAS DE 

COMUNICACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
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 Autoría propia. 


