
 

JUSTIFICACIÓN 

En el colegio Carlos Alban Holguín “Sede C”, urge la necesidad de dar pautas y 

elementos a los estudiantes para que de una manera adecuada y productiva hagan 

uso correcto del tiempo libre dentro y fuera de la  institución. Esto nos conlleva a la 

elaboración y ejecución del proyecto de tiempo libre, motivando a los estudiantes a la 

búsqueda de un mejoramiento en su calidad de vida y en su convivencia, desde los 

valores que se manejan a través del juego y las actividades lúdicas tales como el 

respeto, la tolerancia, la honestidad, la veracidad, la aceptación de triunfo y del fracaso 

todo esto en beneficio de la familia y de la comunidad. Se pretende también brindar a 

los niños y jóvenes estos espacios como respuesta a una actividad organizada, los 

cuales les puedan servir de ejemplo de cómo utilizar su tiempo libre, tanto individual 

como familiar, llevando esta practica a diversos ámbitos de su vida social como son el 

colegio, el barrio, el grupo de amigos, la familia y el trabajo entre otros.  

 

Igualmente, se propone que el uso del tiempo libre en la institución permita desarrollar 

en los niños y jóvenes diversos campos desde  una concepción pedagógica, como 

son, artísticos, lúdicos, deportivos y culturales, posibilitando los espacios y situaciones 

pacíficas de convivencia y paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS 

GENERAL 

 Integrar a la comunidad educativa mediante la organización y el desarrollo de 

actividades del tiempo libre como parte de su formación integral buscando 

mejorar el ambiente escolar.  

ESPECIFICOS 

 Vincular a la comunidad educativa a través de la participación en 

actividades de tiempo libre planeadas por la institución.  

 Crear espacios en los cuales el estudiante expresa sus habilidades y 

destrezas mediante actividades lúdico-recreativas.  

 Propiciar actividades en las cuales el educando pueda desarrollar su 

creatividad utilizando recursos de su entorno.  

 Motivar al estudiante para la utilización adecuada del tiempo libre.  

PROPÓSITOS 

 Dar a conocer diferentes manifestaciones lúdicas recreo deportivas y 

culturales que lleven al estudiante al aprovechamiento del tiempo libre y lo 

conduzca a discriminar aquellas actividades a las cuales se ven abocados 

por la condición socio-económica y el entorno en el cual viven (drogadicción, 

alcoholismo, satanismo, pandillas)  

 Motivar a los estudiantes en el descubrimiento de sus talentos y habilidades 

artísticas y deportivas en cuanto al aprovechamiento del tiempo libre, 

mediante el fomento de diversas culturas  

 Dar cumplimiento al articulo 14 numeral B de la ley general de educación en 

cuanto a la práctica de la educación física, la recreación y el deporte.  

 Hacer  del tiempo libre dentro de la institución un momento de integración y 

aprendizaje significativo de los conocimientos adquiridos en todas las áreas. 

 

 



1. CARACTERIZACION GENERAL DE LA LOCALIDAD 

 

En este primer capítulo se describen las condiciones de vida de la población de la 

localidad de Bosa, teniendo en cuenta el Territorio, el Ambiente, las características de 

la Población, perfiles de Producción y Consumo y la Respuesta Social, para entender 

el impacto de los determinantes del dominio general y particular sobre la calidad de 

vida y salud de los habitantes de la localidad, con el fin de que sean referente para las 

acciones intersectoriales que lleven a dar una respuesta integral a las problemáticas 

identificadas. 

 

1.1. RESEÑA HISTORICA1:  

 

Bosa era considerado como el segundo poblado chibcha después de Bacatá.  La 

localidad ubicada sobre los terrenos de este antiguo poblado indígena, conserva su 

nombre en vocablo Chibcha, que representa los siguientes significados: “Cercado que 

guarda y defiende las mieses” y esta representado por el jeroglífico de una nariz con 

las fosas abiertas. También tiene el significado de “segundo día de la semana” la cual 

estaba compuesta por: Ata, Boza, Mica, Mujica, Jizca, Ta y Cujicupua. 

 

El pueblo de Bosa, localizado en ese entonces a tres horas de camino a pie desde la 

ciudad de Bogotá, se ha caracterizado desde siempre por su clima frío, con excelentes 

condiciones para el cultivo, la ganadería y la caza.  Esta región era tierra de indígenas 

y estaba bajo el mando del dueño y señor del poblado el cacique Techotiva, cuyos 

descendientes llevan apellidos como Neuta, Chiguazuque, Tunjo u Orobajo.  Bosa fué 

escenario permanente de encuentros de guerra y paz entre los chibchas y otras 

comunidades de regiones cercanas como los panches, ubicados en las hoy regiones 

del Sumapaz y Tequendama. 

 

Cuando los conquistadores españoles Gonzalo Jiménez de Quesada, Nicolás de 

Federmán y Sebastián de Belalcazar llegaron a Bosa en 1539, su objetivo fundamental 

era firmar un tratado de paz con las tribus indígenas que ocupaban ese territorio.  

Como recuerdo del importante encuentro histórico entre esos dos mundos, se 

construyó la iglesia  de San Bernardino de la Sierra en 1618.  En la actualidad, esta 

                                                 

 

 

 



construcción se conserva como patrimonio arquitectónico y guarda en su interior 

valiosas pinturas hechas por los primeros artistas santafereños. 

 

En 1853 Bosa fue escenario de otro evento importante para la historia de nuestro país: 

la batalla donde el entonces dictador Melo fue derrotado por las fuerzas 

constitucionales, comandadas por Tomás Cipriano de Mosquera, José Hilario López y 

Pedro Alcántara Herrán. 

 

Hasta mediados del siglo XX Bosa era un municipio compuesto por cinco barrios y 

habitado por no más de 20.000 personas dedicadas, en gran parte, a la agricultura de 

subsistencia; los productos agrícolas que se cultivaban eran principalmente, la cebada, 

el trigo, la papa, la arveja y las hortalizas y su comercio se llevaba a cabo en la plaza 

ubicada en la carrera 11 entres calles 9 y 11, a la que llamaban en esa época 

“Pabellón” y que hoy se conoce como San Victorino.  Se supone que en esa época 

cada familia tenía un terreno en donde construía una o varias viviendas hechas de 

bahareque y techo de la paja extraída del trigo y la cebada.  En la actualidad la 

localidad ha perdido su carácter rural y la totalidad de su territorio está localizado en 

suelo urbano y suelo de expansión. 

 

Desde mediados del siglo XX Bosa fue escogida por gobiernos y comunidades 

religiosas como un lugar apto para la ubicación de los centros educativos, que 

inicialmente sólo permitieron el acceso a lo que podría llamarse la “descendencia de la 

aristocracia criolla en decadencia”, compuesta por los terratenientes, las jerarquías 

militares que resultaron de los ejércitos de las guerras civiles de comienzos del siglo 

XX y por los nacientes comerciantes, banqueros e industriales.  Sin embargo, el nuevo 

período de violencia hacia finales de la década de los cuarenta, que desató el 

asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, provocó un movimiento de inmigración 

campesina de grandes proporciones a los centros urbanos en donde los territorios de 

municipios cercanos a las capitales, como es el caso de Bosa, fueron el nuevo lugar 

de habitación para esas familias desplazadas por la violencia que llegaban a la ciudad 

en busca de mejores oportunidades de vida.  

 

La llegada acelerada de esa gran cantidad de población al territorio contribuyó, a partir 

de 1960, con la generación de organizaciones comunitarias, que inicialmente tuvieron 

en las comunidades religiosas y en los núcleos juveniles sus principales animadores.  

Entre 1970 y 1985 Bosa fue escenario de encuentros cívicos, indígenas, religiosos, 

juveniles, comunales y artísticos de orden local, distrital, departamental y nacional.  



Desde 1985 hasta la actualidad la iniciativa de organización y participación ciudadana 

se ha manifestado con mayor intensidad a través de procesos culturales artísticos y 

juveniles surgidos de las relaciones barriales, vecinales y estudiantiles. 

 

A partir de 1954, por medio del Decreto 3640 expedido durante el gobierno de general 

Gustavo Rojas Pinilla, Bosa es anexada al Distrito Especial de Bogotá.  Mediante el 

Acuerdo 26 de 1972 se consolida como la localidad número 7 de la ciudad y más tarde 

con el Acuerdo 14 del 7 de septiembre de 1983, se modifican sus límites y se reduce 

su extensión; el Acuerdo 8 de 1993 redefinió los límites de la localidad. 

 

La Constitución de 1991 le dio a Bogotá el carácter de Distrito Capital y en 1992 la Ley 

1ª, reglamentó las funciones de la Junta Administradora Local  ((JAL), de los Fondos 

de Desarrollo Local y de los alcaldes locales, y determinó la asignación presupuestal 

de las localidades.  Por medio de los acuerdos 2 y 6 de 1992, el Consejo Distrital 

definió el número, la jurisdicción y las competencias de las Juntas Administradoras 

Locales-JAL-.  Bajo esta normatividad se constituyó la Alcaldía Menor de Bosa, 

conservando sus límites y nomenclatura, administrada por el Alcalde Local y la JAL, 

compuesta por 9 ediles.  El Decreto-Ley 1421 determinó el régimen político, 

administrativo y fiscal bajo el cual operan hasta hoy las localidades del Distrito. 

 

1.2. CARACTERIZACION DEL TERRITORIO: 

 

Dentro de este apartado se identifican los factores determinantes de la salud de la 

población, visto desde el dominio particular en el cual los individuos desarrollan sus 

actividades en un medio social y natural.  Se define por la relación entre el ambiente y 

las condiciones físicas y genéticas inherentes a los individuos.  Los efectos del medio 

ambiente físico como la contaminación, el ruido, la disposición de desechos, la 

presenca de vectores, etc, afectan  la salud de la población y deben ser identificados 

para realizar intervenciones oportunas con el fin de mitigar el impacto que estos tienen 

sobre la salud y calidad de vida. 

 

1.2.1. Localización y Extensión2: 

 

Bosa es la séptima localidad de Bogotá. Está ubicada en el extremo suroccidental de 

la ciudad, a los 4º 27´ de latitud norte y 74º 11´ de longitud, al oeste del meridiano de 

Greenwich. Se encuentra a una altitud entre 2.590 metros y 2.800 metros sobre el 

                                                 
 



nivel del mar, a catorce kilómetros del centro de la ciudad; su actual extensión es de 

2.466 hectáreas, correspondiente a un 2.87% del total del territorio del Distrito. 

 

Bosa anteriormente limitaba al norte con Fontibón y Mosquera, por el oriente con 

Bogotá, por el sur con Usme y por el occidente con Soacha y Usme; estos límites 

fueron modificados al constituirse como municipio y convertirse en Alcaldía Menor.  

Los linderos, fueron nuevamente transformados con motivos de la creación de la 

Alcaldía Menor de Ciudad Bolívar.  Mediante el Acuerdo 2 de 1.992,  se constituyó 

como localidad integrante del Distrito acorde al  artículo 46 de la Ley Primera de 1992. 

Se ubica al extremo sur occidental del territorio del Distrito Capital; tiene una extensión 

de 2.391,58 hectáreas y cuenta según  datos  del Censo del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística-DANE- 2005, con una población total de 

501.580 habitantes. 

 

En el aspecto biofísico pertenece al ecosistema sabanero de la altiplanicie 

cundiboyacense, situada en la margen sur del río Bogotá y atravesada por el río 

Tunjuelito. Quizás en otras épocas esa abundancia de recursos hídricos representaba 

unas ventajas, pero en la actualidad la alta contaminación de las aguas de esos dos 

ríos y los desbordamientos invernales generan riesgos y detrimento en la calidad de 

vida urbana. El río Bogotá la separa del Municipio de Mosquera.  

 

En términos urbanísticos, está situada en el suroccidente de la ciudad, al lado norte de 

la Autopista Sur y Avenida del Ferrocarril, en la salida que comunica al Distrito con el 

centro, sur y suroccidente del país, departamentos de Tolima, Huila, Caquetá, Quindío, 

Risaralda, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo. Tiene vecindad de calle con el 

municipio de Soacha al occidente y con la localidad de Kennedy al nororiente. El 

torrente vehicular de la Autopista Sur la separa en su costado sur de la localidad de 

Ciudad Bolívar. Está atravesada por varias avenidas metropolitanas que la comunican 

con el Distrito, avenidas que son usadas como tránsito de vehículos que ingresan a  

Kennedy- Corabastos,  a otras localidades y en el occidente y norte de la ciudad. En 

cuanto al transporte urbano esta integrada al sistema de Transmilenio en la ruta 

trazada por la Autopista Sur.  

 

Proceso  de Urbanización de la localidad: 
 
En 1950 la localidad contaba con 20.000 habitantes, la gran mayoría dedicados a la 

agricultura (trigo, papa, cebada, hortalizas) y solamente existían  cinco barrios.  



 

En los años 60 ante las presiones de la violencia del campo, llegan a Bosa 

campesinos expulsados, durante la trágica confrontación liberal - conservadora.  A 

pesar de las circunstancias tan anómalas de su procedencia, estos pobladores, los 

primeros de la naciente Bosa, adquirieron amplios lotes, a precios económicos, y, 

mediante esfuerzo del grupo familiar, lograron construir, progresivamente, una 

vivienda más o menos digna.  

  

El nuevo poblado, en tanto logra superar las típicas privaciones de un urbanismo en 

formación, van siendo absorbido por la incipiente, pero pujante, industria de la capital, 

y por las factorías cercanas a Bosa.  

  

Estas primeras generaciones, pese a privaciones y dificultades, consiguieron cierta 

estabilidad y arraigo territorial, a la vez que se debatían culturalmente entre las 

tradiciones rurales que se negaban a abandonar totalmente y la oferta de 

oportunidades de la ciudad en formación. 

 

Las condiciones del medio ambiente se deterioran aceleradamente. Se configuran los 

primeros poblamientos marginales como los barrios Manzanares, Primavera, 

Esperanza de la Tibanica, entre otros. Son espacios urbanísticos privados de los más 

elementales servicios públicos para vivir dignamente, excluidos de los bienes 

culturales y políticos, pero, por supuesto, también invadidos y avasallados por los 

medios masivos de comunicación, así como por el caos y la complejidad de la cultura 

urbana. Para los años 70 y 80 Bosa se urbaniza rápidamente.  

 

Esta migración se caracteriza por haberse dado en un movimiento interno de 

relocalización al interior de Bogotá, es decir, desplazamientos internos de la ciudad. 

Se trataba de familias que, en un primer momento, no alcanzaron a mejorar su nivel de 

vida en la ciudad, por lo que fueron en busca de zonas, aledañas al casco urbano, en 

donde poder optimizar en algo sus condiciones de vivienda.  

 

La década de los 80 se caracteriza por el rebusque que ocasionaba el inicio del rezago 

que sufría el modelo económico traído de los años 60 y 70, el cual fue arrojando 

gentes empobrecidas más allá de lo normal. Estos emigrantes  se ubican en la 

periferia de la localidad y trabajan en zonas centrales del Distrito Capital.  

 



En los años 90 el crecimiento de la población se acelera; las dificultades para adquirir 

un lote de vivienda digno también. La mayor parte de las familias que llegan a la 

localidad  tiene la posibilidad de aventurarse para comprar un lote de 6 metros  por 12 

metros, ya  porque quien lo adquiere cuenta con un empleo estable o bien porque se 

es propietario de algún pequeño negocio. Cosa distinta es para las familias en las que 

todos sus miembros carecen de empleo formal (con todas las garantías de ley); para 

ellos se hace casi imposible adquirir un terreno medianamente vivible.  

 

Muchos fueron nuevamente presa de urbanizadores inescrupulosos quienes les 

vendieron lotes regados sobre  la ronda de los ríos Bogotá y Tunjuelito o en el 

Humedal  de la Tibanica.; estos terrenos fueron entregados a precios muy bajos pero 

sin redes de servicios públicos; se llegó al extremo de que algunos predios fueron 

adquiridos a manera de trueque, esto es, cambiarlo por un electrodoméstico o algún 

objeto traído del campo. Lo importante: asegurar un sitio para  sobresalir e insertarse 

en la economía de la ciudad. 

 

De esta forma se da el surgimiento de los llamados barrios subnormales, es decir, 

accediendo lentamente a algunos de los más mínimos servicios de la vida urbana 

(agua, luz o recreación) pero de manera provisional y a veces en forma ilícita. La 

legalización de estos barrios depende, y dependerá, de los procesos organizados que 

se empiezan a manifestar preferentemente en las Juntas de Acción Comunal, las 

cuales se proponen, como primera  y casi única tarea, legalizar sus terrenos y el 

suministro de los servicios públicos. 

 

1.2.2. Unidades de Planeación Zonal-UPZ-3:  

 

Se entienden por Unidades de Planeación Zonal-UPZ- los territorios 

conformados por un conjunto de barrios que mantienen una unidad morfológica 

o funcional y que se localizan en las zonas de suelo urbano y suelo de 

expansión.  Su objeto es ser un instrumento de planeación, a escala zonal y 

vecinal, que condiciona las políticas generales del POT con respecto a las 

condiciones específicas de un conjunto de barrios.  La localidad tiene 330 

barrios distribuidos en las UPZ así. 

                                                 
 



Para Bosa la Tabla describe la  clasificación de las UPZ que la conforman. 

Tabla No  Clasificación de las UPZ de la Localidad Bosa 07 
 

Nombre  y 
número de 

la UPZ Tipo Población 

Extensión 
en 

hectáreas 

Número de barrios 
Estrato (s) 

socio 

Legalizados 
No 

legalizados económico 

Apogeo 49 Residencial  Consolidado  No 2 52.999 210,43 4 3 2 y 3 

Occidental 
84 

Residencial urbanización incompleta  
No 1 138.835 496,6 133 30 1 y 2 

Central 85 
Residencial urbanización incompleta  

No 1 214.767 717,45 78 29 1 y 2 

Porvenir 
86 En desarrollo No4 24.058 402,24 23 17 1 y 2 

Tintal Sur 
87 En desarrollo No4 19.809 568,86 3 10 1 y 2 

 
1.2.2.1 Estructura básica de la UPZ No. 85, Bosa Central: 

La estructura básica de la zona, contempla la articulación de los elementos de la 

estructura ecológica principal, la estructura funcional y de servicios y la estructura 

socio-económica y espacial y tiene por objeto definir las orientaciones para la 

aplicación de los instrumentos de gestión. 

 

1.2.2.2 Suelo de protección: 

Las zonas pertenecientes a la UPZ No. 85 Bosa Central, que se identifican a 

continuación, constituyen suelo de protección según el artículo 146 del Decreto 

Distrital 190 de 2004 y se rigen por las siguientes disposiciones: 

 

Corredores Ecológicos: Corredor ecológico de Ronda del Rió Tunjuelo y Parque 

Ecológico Distrital Humedal de Tibanica. 

Parques Urbanos: Parque Zonal  Naranjos (24), Parque Zonal del Rio (38), Parque 

Zonal Clarelandia (40), Parque Zonal Palestina (61), Parque Zonal La Esperanza (67), 

Parque Zonal Tibanica (86). 

Corredor Ecológico Vial: Avenida Circunvalar del Sur, Avenida Ciudad de Cali, Avenida 

del Sur, Avenida San Bernardino, Avenida Bosa,  Avenida Agoberto Mejia, Avenida del 

Rio. 

Áreas de Amenaza y Riesgo: 

Son las demarcadas en el Mapa de Amenaza de Inundación, y presentan restricciones 

para su desarrollo por ser Areas urbanas en amenaza por inundación. 

 

Sistema de Movilidad: Trazado de la malla vial y las alamedas 

Los trazados de vías pertenecientes a la malla vial arterial, corredores de movilidad 

local, vías locales y alamedas, constituyen pautas de diseño obligatorio en cuanto a su 



conectividad y articulación al espacio público de la UPZ No. 85 Bosa Central, tales 

elementos serán precisados en la medida en que el Departamento Administrativo de 

Planeación Distrital adopte mediante resolución los proyectos de alamedas, espacios 

peatonales y vías de la malla vial arterial y local. 

 

1.3. Natalidad y Fecundidad: 

Por otra parte, al evaluar el comportamiento de la natalidad y la fecundidad se observa 

que Bosa presenta tasas de Natalidad y de Fecundidad mayores que Bogotá, lo cual 

indica que el número de nacidos vivos por cada mil habitantes o de mujeres en edad 

fértil se encuentran en una mayor proporción al compararlo con el total para Bogotá, 

aunque si se comparan las Tasas tanto de Natalidad, como de Fecundidad a través de 

los años, se observa un descenso tanto en Bogotá como en la localidad, teniendo que 

de un total de 20,1 nacidos por cada 1.000 habitantes en Bogotá a 15,6 nacidos por 

cada mil habitantes.  La localidad pasa de 24,9 nacidos por cada mil habitantes a 14,1 

por mil habitantes.   

 

Para la Tasa General de fecundidad, la cual se mide por el número de hijos tenidos 

por cada 1.000 mujeres de 15 a 44 años, grupo en el cual se considera fértil, se 

encuentra que la localidad maneja tasas superiores a Bogotá, pero  de igual forma se 

observa un descenso en las cifras a través de los años, pasando de 53,1 nacidos por 

cada 1.000 mujeres en edad fértil en 1999 a 44 nacidos por cada 1.000 mujeres en 

edad fértil para Bogotá, y de 62,8 nacidos por cada 1.000 mujeres en edad fértil en 

1999 a 47,6 nacidos por cada 1.000 mujeres en edad fértil en la localidad, lo cual 

indica que las mujeres cada vez más están acudiendo a los servicios de planificación 

familiar. 

 

1.3.1 Tasa especifica de fecundidad: 

La tasa de fecundidad específica se mide por el número de hijos tenidos por 1.000 

mujeres de cada quinquenio de edad.   En la localidad se encuentra una tendencia 

generalizada hacia la disminución, pero al observar el comportamiento en el grupo 

comprendido entre los 10 a 14 años se observa una variación desigual, con tendencia 

a mantenerse estable durante el 2004 y 2005, con 2,8 nacimientos por cada 1.000 

mujeres, y en el grupo de 15 a 14 años se paso de 54,83 nacimientos por cada 1.000 

mujeres en el 2001 a 70,24 nacimientos por cada 1.000 mujeres, siendo el grupo con 

mayor número de nacimientos, poniendo de manifiesto una necesidad sentida de la 

comunidad, la cual manifiesta que uno de los mayores problemas que se encuentran 



en la adolescencia son los embarazos, con las consecuencias que esto conlleva.  En 

general en la localidad, la maternidad se asume a edades tempranas. Vease la Tabla. 

 

TASA ESPECIFICA DE FECUNDIDAD 

Edad de la Madre 2001 2002 2003 2004 2005 

10 a 14 años 2,26 1,92 3,02 2,8 2,8 

15 a 19 años 54,83 61,44 61,15 68,25 70,24 

20 a 24 años 70,73 73,55 72,21 75,02 70 

25 a 29 años 81,96 75,49 64,63 62,28 53,43 

30 a 34 años 102,81 91,8 81,56 76,51 59,93 

35 a 39 años 59,19 66,13 62,76 68,83 55,82 

40 a 44 años 15,18 15,8 16,55 17,2 14,92 

45 a 49 años 0,82 0,48 1,45 1,2 0,65 

50 a 54 años 0 0 0,25 0,35 0,22 

Fuente: Sistema de Estadísticas Vitales SDS. Los datos 2003, 2004 y 2005 

son preliminares. 

 

Cerca del 10% de la población entre los 14 y 26 años reside en la Localidad Séptima 

de Bosa, ocupando el quinto lugar con mayor proporción  de población joven entre las 

20 localidades del Distrito, lo que implica  poner una mirada en  la respuesta social 

para este grupo. 

Las condiciones de pobreza y miseria hace que  la juventud pueda tener de forma muy 

limitada acceso a oportunidades de desarrollo y calidad de vida, ya que la 

desescolarización es frecuente cuando  desde muy temprana edad se debe iniciar  

labores para apoyar económicamente a la familia. La Localidad de Bosa para el año 

2003 ocupaba  el cuarto lugar en el Distrito con población joven en Pobreza y miseria, 

después de Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Kennedy. 

 

Bosa aportó el 10% del total de nacimientos producidos en mujeres adolescentes de 

10 a 14 años durante el 2004 y el 2005. Situación que evidencia falta de oportunidades 

y proyecto de vida para la población joven de la localidad, así como también puede 

estar influyendo el abuso sexual a menores de edad y a las debilidades en las pautas 

de crianza y educación sexual al interior de los núcleos familiares. 

 

 

 



 

NACIMIENTOS EN MUJERES DE 10 A 14 AÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por cada 1000 mujeres adolescentes entre los 10 y los 14 años hay 3 adolescentes 

que presentan  embarazos en la localidad de Bosa. Es la segunda tasa de fecundidad 

más alta después de la localidad de San Cristóbal 

Desde 1999 y hasta el año 2004 Bosa viene aportando datos en promedio al 10% de 

los nacimientos que se producen entre mujeres cuyas edades oscilan entre los 15 y 19 

años.    

 

TASA DE FECUNDIDAD X 1000 MUJERES DE 15 A 19 AÑOS SEGUN  

LOCALIDAD AÑO 2004  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por cada 1000 mujeres entre los 15 y 19 años  se embarazan 75 en la localidad de 

Bosa obteniendo de esta forma la quinta tasa de fecundidad mas alta con respecto al 

resto de las localidades del Distrito capital. 

Con unas de las tasas de fecundidad mas altas entre los 10  a 14 años y 15 a 19 años, 

con gestaciones de alto riesgo no solo por la inmadurez física y sicológica de la madre, 
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sino por todo el componente social que rodea la falta de oportunidades y condiciones 

para afrontar  la crianza, El Hospital Pablo VI Bosa, constituyó un proyecto especial 

dirigido a adolescentes menores de 19 años  en embarazo y no embarazadas.  El 

proyecto se denomino “Proyecto Madrinas” que aborda las adolescentes residentes en 

la localidad sin importar su afiliación, para la cual se le presto un seguimiento al 

proceso gestacional, generando adherencia a los servicios de salud, educándolas en 

factores de riesgo gestacionales.  Pero además de realizar un seguimiento a las 

adolescentes gestantes al interior del proyecto se organiza un grupo de adolescentes 

no gestantes de instituciones educativas de la localidad, quienes fueron las 

encargadas de realizar el acompañamiento a una o dos  gestantes.  En el proyecto al 

adolescente gestante se denomina la “Ahijada” y la adolescente no gestante  recibe el 

cargo de “Madrina”,  Las dos asumen sus roles con responsabilidad y compromiso con 

el acompañamiento  y asesoría de los profesionales de la Salud del Hospital Pablo VI 

E.S.E.  Los objetivos para cada uno de los grupos quedan muy claros: 

 

Adolescentes Gestantes: Seguimiento y acompañamiento a gestación de riesgo, 

educación en signos de alarma, Planificación Familiar, coordinación para inclusión en 

programas de apoyo social con otras instituciones locales. 

 Adolescentes No Gestantes: Favorecer el aprendizaje mediante la experiencia 

vivencial,  acercándolas a la realidad de una gestación a temprana edad, no planeada 

y sin las condiciones para afrontar y garantizar un futuro adecuado para su hijo. 

 

El éxito de este proyecto se ha podido medir después de cuatro años de experiencia  

en donde ninguna de las adolescentes no gestantes que participaron  han quedado en 

embarazo en la edad adolescente y las gestantes participantes han generado 

adherencia a la institución participando activamente de los controles de crecimiento y 

desarrollo para sus hijos y del programa de planificación familiar. 

A nivel institucional e intersectorial se ha podido consolidar un trabajo articulado entre  

el sector salud y el sector educativo ya que las instituciones educativas participan 

activamente generando compromiso con la realidad de las adolescentes. La 

experiencia  en este proyecto ha sido presentada en diversos espacios y ha sido 

acogida por otras instituciones de salud de la localidad. 

 

 

 



1.4. POBLACION INDIGENA4:  

 

La comunidad indígena Muisca de Bosa se encuentra actualmente en un proceso de 

recuperación colectiva de su historia y su cultura: descendientes de los indígenas 

Muiscas resguardados en la actual localidad de Bosa. Sobrevivieron a través de los 

años gracias a un particular apego a sus territorios. Llamándose así mismos 

campesinos por décadas, ésta comunidad permaneció relegada al silencio a través de 

los años, hasta que decidieron organizarse y manifestar su permanencia como 

indígenas actuales. De esta manera iniciaron un proceso en el año 1992, obteniendo 

el reconocimiento oficial como cabildo indígena en el año 1999, los actuales 

comuneros pretenden a través de su organización proteger, preservar, y rescatar sus 

tradiciones.  

 

PIRAMIDE POBLACIONAL CABILDO INDIGENA MUISCA DE BOSA  

PIRAMIDE POBLACIONAL CABILDO MUISCA DE BOSA
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Según el censo interno los indígenas cabildantes son 1922, de los cuales el 51% son 

mujeres y el 49% restante hombres, para un total de 571 familias. La población es 

predominantemente joven, contando además con un numeroso grupo de menores de 

5 años. La mayoría de la población tiene al menos 1 de los apellidos reconocidos 

como tradicionales, siendo de ellos el apellido Neuta, el más común, encontrándose en 

un 33% de la población cabildante, seguido de Chiguasuque y Tunjo con un 23% y 

                                                 
 



20% respectivamente. Es de resaltar que un gran porcentaje de los indígenas 

cabildantes conservan dos o más apellidos tradicionales.  

 

Los principales apellidos reconocidos como tradicionales son: Tunjo, Chiguasuque, 

Neuta, Fitatá, Fontiba, Chía, Buenhombre, Orobajo, Tibacuy, Tiguaque, Chipateuca, 

Quinchaneugua. Incluyen también algunos apellidos de origen castellano que están 

incluidos en el registro de población indígena al momento de la disolución de los 

resguardos en el siglo XIX, como Cobos, Alonso, González, López, Díaz, Caldas, 

Murcia, y Garibello.  

 

APELLIDOS TRADICIONALES CABILDO INDIGENA MUISCA DE BOSA 
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1.5. Tipologias familiares: 

Las familias de muchos colombianos que, como consecuencia de la violencia, se han 

visto forzados a dejar su territorio de origen para proteger su vida y en la búsqueda de 

nuevos horizontes. Se trata de las familias que socialmente se les denomina 

“desplazadas”. 

 

El desplazamiento origina una ruptura del tejido familiar y social; la violencia 

generalizada está causando profundos trastornos en la población civil de los entornos 

sociales receptores de esta población. Esta situación origina nuevas dinámicas 

familiares, determinar las nuevas tipologías familiares requiere de hacer un análisis 

sobre el proceso de resiliencia de las familias en Bosa y determinar el sistema de 

relaciones de los miembros de las familias desplazadas por la violencia. 

 



La familia es un grupo social que se caracteriza por una complejidad de redes de 

relación interpersonal, en las cuales la intimidad y la convivencia, más o menos 

permanente en el tiempo, hacen de ella un grupo específico La componen personas 

con vínculo de sangre o por adopción legal o ilegal, que se diferencian por su edad y 

género y que establecen relaciones entre sí y con el mundo externo.  

 

En ella se estructura la identidad, se protege a los miembros y se da el intercambio 

con la cultura. Hay que añadir su funcionalidad como sistema. Desde este sentido, la 

familia es un sistema abierto y dinámico en un medio natural que se constituye como 

primer agente socializador, así mismo integra, educa y orienta a los individuos 

identifica lazos de consanguinidad, convivencia y afecto. Es un constructor que se mira 

desde lo afectivo social. 

 

La familia se constituye en “el principal instrumento para fortalecer la identidad 

personal, desarrolla Sentimientos de confianza y seguridad; permite ampliar, mejorar y 

construir la realidad. Es el principal soporte afectivo de los individuos de relaciones 

que constantemente se están “autorregulando”. 

 

Por las funciones que cumple, es diferente a las demás instituciones sociales, pero al 

mismo tiempo es afectada por los cambios sociales y culturales acaecidos en el 

contexto social. Sin embargo la familia es la institución por excelencia donde mejor se 

promueven las motivaciones psicológicas del niño y del joven, a la hora de adaptarlos 

a las exigencias y necesidades de la sociedad, como la comprensión, afecto, 

aceptación personal, auto desarrollo, serenidad y amor. 

Cuando se constituye familia, el ideal es conservar por el resto de los días los lazos 

afectivos construidos, luchar por un proyecto en común y proteger aquellas cosas que 

dan el sentido de pertenencia a la casa, a la tierra, a los seres queridos. Empero, en 

situaciones de violencia política y social, la familia se enfrenta a nuevos hechos y 

emociones que no la dejan igual nunca más: las desapariciones de personas, los 

homicidios, los secuestros y las amenazas se traducen en sentimientos de desarraigo, 

miedo, desesperación, pérdida de sentido por la vida y por el otro.  

Igualmente, ante el desplazamiento y la desaparición forzada, las familias carecen de 

lugar para la lúdica y la intimidad, enfrentan nuevos roles y formas de ejercer la 

autoridad, sufren la pérdida del territorio, de la protección y de la libertad. Aquel lugar 

que les representaba la fuente para el encuentro y la seguridad se ve convertido en el 

espacio de la desconfianza.  



Un desplazamiento representa en sí una ruptura, no sólo con el territorio, sino también 

con un tejido social construido por años, con los vínculos afectivos establecidos y con 

un proyecto de vida. De un momento a otro el campo o el barrio queridos son 

cambiados por un nuevo espacio en el que se conjugan varias circunstancias: la 

búsqueda de un lugar dónde “vivir” mientras se retorna al lugar de origen o para 

reubicarse definitivamente; la adaptación a otros ritmos de vida con disímiles 

costumbres y cotidianidades; y la lucha por sobrevivir.  

 

En general, una familia desplazada, según la magíster en Ciencias Políticas María 

Cristina Palacio, enfrenta en su dinámica interna cuatro circunstancias, que responden 

y son consecuencia de su inserción en escenarios de conflicto armado:  

 

-Desintegración- 

 

Provocada por la muerte, secuestro, desaparición o reclutamiento de algún miembro 

de la familia. 

Se rompen los vínculos afectivos y las relaciones familiares. 

Se incorpora en el seno de la familia problemáticas como el tráfico sexual, la 

drogadicción y la delincuencia.  

La lucha por la sobre vivencia es individual hasta que se logran construir nuevas 

alianzas con vecinos y/o conocidos.    

 

-Dispersión-    

 

Los miembros de la familia se desplazan individualmente por razones de seguridad. 

Se pretende crear una estrategia de sobre vivencia temporal o permanente.  

Generalmente, la persona que se desplaza representa el anclaje de toda la familia en 

el nuevo territorio. Se convierte en una estación de constante movimiento entre el 

lugar de origen y el de asentamiento en la búsqueda de tranquilidad y nuevas ofertas 

económicas.  

 

-Reconfiguración-  

 

A partir de nuevas alianzas en el lugar de llegada, se crean otros vínculos que 

cambian la formación familiar. 

Se constituyen hogares nucleares poli genéticos o la formación de nuevas familias: -

los hijos que asentados en el nuevo territorio crean alianza matrimonial o libre, tienen 



hijos y se independizan del hogar paterno, Igualmente, una familia desplazada 

enfrenta varios hechos caracterizados por: 

La afectación integral individual y colectiva y en ámbitos de relación social, económica, 

espiritual, cultural y política. 

El nuevo rol que ejecuta la mujer. Generalmente es ella quien lucha por el acceso a los 

bienes y utensilios básicos que la familia necesita. Además, de un rol doméstico pasa 

a realizar actividades laborales en la economía informal, por lo general, mal 

remuneradas.  

Para algunos, los cambios generan que tenga más significado la calle que la casa.  

Los hombres, de la actividad agrícola pasan, al igual que la mujer, a actividades de 

economía informal.  

Pérdida de vínculos de reconocimiento y afirmación social de lazos grupales.  

Incremento del consumo de alcohol. 

Según María Cristina Palacio, “la vida urbana abre un panorama de degradación como 

alternativa de sobre vivencia”.  

 

Lo que queda es reinventarse y buscar de nuevo la unidad en el territorio ajeno; 

reconstruir las relaciones que sostienen el proyecto de vida familiar; enfrentar la 

tragedia con el esfuerzo personal y colectivo que brinda la aceptación y la esperanza; 

sopesar la ilusión de una nueva vida en este “tiempo de transición”, y rogar porque la 

fatalidad no se alíe con el Estado para negarle un futuro más justo. 

 

Por razones económicas o por escapar del miedo y las violencias, algunas personas 

encuentran el sentido de su lucha en un territorio ajeno. Dejan en su tierra la familia, 

los amigos, los afectos, para buscar en un país extranjero un empleo y una mínima o 

mejor calidad de vida. La migración, entendida como la salida del país de familias 

enteras o de algunos de sus miembros en búsqueda de otras oportunidades, ha sido 

una constante en los últimos años en Colombia y en Antioquia. Es probable que casi 

que cada familia tenga a uno de sus miembros  en el extranjero y que, a su vez, con 

cierta temporalidad manda la prueba económica que demuestra la lucha por la sobre 

vivencia.   

 

En la familia, tras este hecho de aparente mérito, los efectos no son menos graves que 

los del desplazamiento forzoso. Las circunstancias son semejantes: el desarraigo, la 

separación, el ejercicio de nuevos roles, la reconstitución o desintegración familiar, el 

cambio de costumbres y hábitos 

 



Cuando la familia es desplazada unida. Juntos toman la decisión de marcharse y lo 

hacen como unidad.  

La convivencia en el lugar de llegada es grupal. 

Se mantiene el sentido y significado de la unidad familiar.  

 

Empero, hay que tener en cuenta que, en un inicio, el anclaje al nuevo territorio se da 

a través de un colega que recibe en su casa a los recién llegados, de una “invasión” o 

asentamiento grupal en algún sector del lugar de llegada o por la inmersión individual y 

disimulada.  

 

1. 6. RECREACION: 

 

La localidad cuenta con 246 parques distribuidos por UPZ así: 16 parques en la UPZ 

El Apogeo, 142 parques en la UPZ Bosa Central, 69 parques en la UPZ Bosa 

Occidental y 6 parques en la UPZ El Porvenir.  Cuenta con 1.036.566,41 Mts.2 de 

Area verde en toda su extensión, correspondiendo 1.996 Mt.2 por habitante.  En la 

UPZ El Apogeo se cuenta con 164.196,98 Mt.2 de Area verde, en Bosa Central son 

507.543,61 Mt.2, en Bosa Occidental son 125.516,55 Mt.2, El Porvenir tiene 53.671,69 

Mt.2 y Tintal Sur cuenta con 185.637,58 Mt.2 de Area verde. 

 

Como se puede observar en la siguiente Tabla, la mayor cantidad de parques son  

Estrato 2 y se encuentran ubicados en su mayoría en la UPZ Bosa Central, la cual 

cuenta con la mayor dotación en cuanto a parques se refiere. 

 

Número de Parques por Estrato 

Nombre UPZ Estrato Número de Parques 

El Porvenir 1 11 

Tintal Sur 1 1 
Número de Parques 
Estrato 1 12 

Apogeo 2 12 

Bosa Central 2 142 

Bosa Occidental 2 69 

El Porvenir 2 2 

Tintal Sur 2 5 

Número de Parques 
Estrato 2 230 

Apogeo 3 4 

Número de Parques 
Estrato 3 4 

Fuente: IDRD, 2006. 
 



 

-Practica de Actividad Física- 

A partir del programa de Promoción de patrones de consumo alimentario adecuados, 

actividad física y especios libres de humo con metodología ABC-Acciones Basadas en 

Comunidad- se realizó durante el 2006 un trabajo con 20 Grupos Focales conformados 

por personas de la comunidad en la localidad para indagar acerca de los 

conocimientos, actitudes, prácticas, creencias y determinantes relacionados en este 

caso con la baja práctica de actividad física.  A continuación se destacan los aspectos 

más relevantes encontrados en algunos de estos grupos. 

 

Respecto a la práctica de actividad física, la comunidad en el sector de Las Margaritas 

manifiesta que hay mucho sedentarismo, a pesar de que existen muy buenos parques. 

El ejercicio practicado con frecuencia por la población es caminar ya que la gente 

ahorra mucho en transporte, pero no lo hace pensando en el deporte sino en la 

economía, las principales razones por las cuales las personas no practican actividad 

física son la pereza y falta de alguien que lo motive, falta de concientización.  El 

concepto que tienen es que hace falta que el Instituto Distrital para la Recreación y el 

Deporte –IDRD- se apodere de la y organice actividades como aeróbicos o rumba.  

Estas actividades se hacían e iba mucha gente de Metrovivienda y de la Ciudadela El 

Recreo por ejemplo pero no saben porque se acabaron estos programas.  Esa sería 

una buena estrategia para que la gente hiciera actividad física.  Con relación a la 

seguridad en los parques piensan que no hay problemas ya que en estos cuentan con 

vigilancia de la policía del CAI y hay más personas haciendo actividad física por eso 

pueden madrugar y practicar ejercicio. 

 

Otro grupo del sector Villa de los Comuneros opina que cerca del sector se encuentran 

diversos espacios que pueden ser utilizados para realizar actividad física sin embargo 

hay personas que los utilizan para otras cosas como para “meter vicio”, por lo cual no 

es posible acceder a estos espacios, los niños pueden utilizar algunos parques 

siempre y cuando estén supervisados por un adulto.  Los jóvenes no se interesan por 

realizar ejercicios, a ellos les gusta jugar fútbol y competir con otros equipos, la 

cuestión esta en que muchas veces esos campeonatos son para problemas debido a 

la competencia y a los jóvenes no les gusta perder.  Otra situación que se puede 

presentar es que después de los partidos de micro o de fútbol los muchachos se 

ponen a tomar, entonces no se esta haciendo nada.  A  quienes ven con frecuencia 

realizar ejercicio son  los abuelos, de pronto porque lo necesitan más, por las 

enfermedades que a esa edad aparecen.  De pronto quienes hacen menos ejercicio 



son las amas de casa porque se la pasan todo el tiempo realizando los oficios del 

hogar, cuidando los niños, trabajando por días o viendo las novelas porque en la tarde 

es cuando están libres y prefieren ver televisión a realizar algún tipo de actividad física. 

 

En el sector de La Esperanza y La Primavera la comunidad refiere que cuentan con 

tres parques, pero les da pereza utilizarlos, hay mucha apatía en cuanto a la práctica 

de ejercicio.  En La Esperanza quieren formar un grupo de abuelos para realizar 

ejercicios pero no hay quien se haga cargo, quien les consiga unas sudaderas, 

necesitan un recreacionista para que conforme el grupo ya que hay bastantes abuelos 

que están interesados en participar en estos grupos. 

 

En el sector de Bosa Caldas y Nueva Esperanza manifiestan que no hay espacios 

para la práctica de actividad física por lo cual les toca desplazarse a otros lados, o que 

los espacios si están pero no están los parques construidos y son inseguros. 

 

En el sector del Corzo cuentan con gran cantidad de parques y espacios recreativos y 

que en general no son tan inseguros sino que el problema es la pereza de la gente de 

hacer el ejercicio, actualmente algunas personas se reúnen para la práctica de 

ejercicio brindándose soporte social. 

 

En San Diego no hay parques que realmente valgan la pena  para que los niños 

salgan a disfrutar, ya que estos sitios se encuentran muy deteriorados.  Los fines de 

semana unos grupos de padres de familia salen a hacer deporte pero les toca fuera 

del sector porque no hay un espacio accesible para ellos, a veces utilizan los parques 

de La Esperanza que son de mejor calidad 

 

En sectores como La Independencia y El Tanque coinciden que aunque se cuenta con 

los espacios para realizar actividad física, estos son inseguros ya que están siendo 

utilizados para fomentar el vicio, las pandillas y para actividades delictivas.  En La 

Estación y San Pablo no hay parques, en Clarelandia hay un parque que esta 

conservado por que hay celadores pero no es limpio porque todo el mundo lleva a sus 

perros y no recogen los excrementos. 

 

Solicitudes Institucionales desde los grupos comunitarios: Sería bueno que las 

instituciones hicieran más presencia en los parques para que pudieran dirigir 

actividades en forma permanente para poder participar en estas sesiones. 

 



El IDRD no hace presencia en los parques para motivar a la gente para que realice 

actividad física, lo mejor seria que estuvieran allí presentes y motivaran a toda la gente 

a participar de actividades recreativas. 

No hay buena distribución de parques en la localidad, por lo que es necesario realizar 

una mejor distribución donde todas las instituciones se pongan de acuerdo. 

 

-Mesa Local de Actividad Física- 

La Mesa Local de Actividad Física es un espacio de encuentro de grupos comunitarios 

de la localidad que tienen alguna motivación por liderar acciones para promover la 

practica de la actividad física, la recreación, el esparcimiento, el deporte, el transporte 

activo, y de instituciones locales y distritales y organizaciones sociales que tienen 

competencia directa con programas de actividad física, recreación, deporte, 

esparcimiento, culturales y aquellas responsables del uso, mantenimiento y 

adecuación de los espacios físicos para la practica de la actividad física: públicos 

como parques o alamedas, y otros espacios alternativos para transportarse como ciclo 

rutas; y espacios de centros educativos), con el fin de desarrollar procesos de gestión 

y movilización  social que concreten una respuesta integral a las necesidades de 

recreación y transporte activo basados en la definición de acuerdos de sentidos para la 

construcción de planes locales de actividad física. 

Las instituciones y organizaciones sociales y comunitarias que participan dentro de 

este espacio son: Planeación local, Consejo local de planeación, Instituto Distrital de 

Recreación y Deporte – IDRD,  Instituto Distrital de cultura y turismo – IDCT,  

Departamento Administrativo de Bienestar Social – DABS, Hospital Pablo VI  E.S.E., 

Centro Administrativo  de  Educación  Local - CADEL, Red de Docentes de Edufísica,  

Universidades, Red de mujeres, Lideres comunitarios de diferentes grupos 

poblacionales como jóvenes adultos mayores, mujeres, lideres deportivos, lideres de 

escuelas de  formación deportiva, Centro Local de movilidad, Misión Bogotá, Policía 

comunitaria, Instituto de Desarrollo Urbano – IDU,  Defensoría del espacio  público, 

Organizaciones de Ecoturismo, Juntas de Acción Comunal – JAC, entre otras. 

 

El trabajo que se realiza desde este espacio busca hacer apropiación de una visión 

promocional en actividad física como un satisfactor de necesidades sociales de 

recreación, transporte, socialización y reconocer que el deporte solo es una alternativa 

más dentro del enfoque ecológico para la  práctica de la actividad física, para lo cual 

desde el 2006 se esta trabajando en pro de posicionar este espacio de encuentro en la 



localidad contando con la participación de algunas instituciones y de representantes de 

la comunidad con el fin de potenciar esta labor. 

 

1.7. CULTURA: 

La localidad de Bosa se ha caracterizado por ser pionera en el desarrollo de procesos 

culturales, contando también con un patrimonio cultural e histórico que tiene 

reconocimiento no solo a nivel Distrital sino tambien a nivel Nacional. 

A continuación  se hará una presentación de los aspectos culturales de la Localidad de 

Bosa.  

 

-Sistema Local de Cultura- 

En lo comunitario y en el nivel administrativo hay reconocimiento del sector cultural, lo 

que se evidencia en la participación de líderes culturales, que desde prácticas 

artísticas comunitarias han logrado, en las tres últimas administraciones, posicionar un 

edil en la Junta Administradora Local, lo que da capacidad de negociar e incidir en los 

presupuestos y de participar en la planeación y ejecución de proyectos locales; así 

mismo, se convierte en un interlocutor constante entre el Consejo Local de Cultura, 

ONG's, la comunidad y las autoridades locales, instituciones Distritales y  otros actores 

de la localidad. 

 

Un elemento fundamental alrededor del cual se desarrollara la dinámica del sistema es 

el de la concertación, el cual surge como una alternativa en la construcción de una 

verdadera cultura democrática con amplia participación de la comunidad cultural en los 

procesos de planeación locales. Dependerá del Consejo local de cultura, de las 

organizaciones y de la voluntad política de las administraciones locales que se cumpla 

con procesos que dan la razón de ser al sistema. 

 

-Consejo Local de Cultura- 

 

Con la expedición del Decreto 221 de 2002 "por el cual se reglamenta el Sistema 

Distrital de Cultura" se amplían los espacios para la participación de nuevos sectores 

de la comunidad local, además se generan avances importantes en los alcances y 

atribuciones del sistema y de los Consejos. El Consejo Local de Cultura de Bosa esta 

integrado por 23 personas e incluye todos los sectores incluidos en el Decreto 221 de 

2002. 

 

 



-Organizaciones culturales y comunitarias- 

 

Existen organizaciones responsables y comprometidas con la cualificación y progreso 

del hacer cultural y artístico popular, que por supuesto requieren de una constante 

capacitación y fogueo para garantizar su avance y perfeccionamiento. En Bosa 

actualmente existen alrededor de treinta organizaciones y grupos participando en 

labores de gestión, difusión y creación cultural, entre las cuales se destacan la 

Fundación Cultural Chiminigagua y la Fundación para la investigación  Teatral 

Kerigma, que mantienen una oferta cultural constante, consistente en eventos, 

capacitación, biblioteca y grupos artísticos en sus propias sedes. Además están 

integradas al proyecto Salas Concertadas del IDCT y el Ministerio de Cultura. Otras 

organizaciones son la Corporación Artística y Cultural Mascarada, el Grupo Magic 

Zanc, la Corporación Cultural Yarake, el Grupo Inti Illapa, la Fundación Iraca, el grupo 

Cultura Mestiza, la Organización Cultural y Artistica Recordando el Ayer, el grupo 

Canitas Felices, la Fundación Cultural Ixbalanque, el grupo folclórico Jaibana, El 

colectivo de Break Dance Soul Power, la Fundación de Artistas Independientes 

FARTIN,. La Fundación Cultural ZABO, el Cabildo Indígena Muisca de Bosa, el 

colectivo Local de comunicaciones “Némesis”, El Colectivo de Arte Popular 

Kontracorriente,  entre otras. 

 

Son reconocidos aproximadamente unos veinte grupos de rap, algunos con proyección 

en el mercado nacional, así como unos quince grupos musicales de variados géneros, 

también contamos con varios grupos de bailarines de Break Dance. Un tercer grupo de 

organizaciones son las constituidas por grupos juveniles que buscan alternativas 

expresivas y de utilización del tiempo libre; son semilleros de líderes culturales, que es 

necesario apoyar y orientar para lograr la renovación y el empuje que el sector 

requiere. Finalmente vale la pena resaltar el prolífico movimiento de artistas plásticos 

que en los últimos años ha generado importantes logros en esta materia. 

 

-Eventos locales- 

 

Las celebraciones colectivas locales más tradicionales se han transformado. Antes la 

Fiesta del Campesino y las fiestas religiosas congregaban recursos y multitudes, pero 

hoy la urbanización de Bosa ha sustituido estos momentos de encuentro y regocijo 

colectivo. La alternativa surge de la iniciativa de ONG's comunitarias que se plantean 

un trabajo enfocado a las artes y a la cultura popular, para desarrollar eventos y 



actividades que han ganado en experiencia, reconocimiento y presencia local y 

distrital, algunos con proyección internacional. Los más importantes son: 

 

-Muestra de Arte Popular- 

 

Tiene una tradición de veintitrés  años y es organizada por la Fundación Para la 

Investigación Teatral Kerigma del barrio La Despensa. Se trata de un espacio de 

encuentros de teatro, música y danza que se realiza entre noviembre y diciembre de 

cada año; en las últimas versiones ha tenido participantes nacionales e 

internacionales. Se realizan presentaciones en parques, salones comunales y calles 

de la localidad. En los últimos seis años el Festival se ha realizado con recursos del 

Fondo de Desarrollo Local. 

 

-Invasión Cultural Bosa- 

 

Se ha realizado durante los últimos quince años, es organizado por la Fundación 

Cultural Chiminigagua,  y ha logrado  integrar durante Noviembre y Diciembre una 

programación cultural de alto impacto en la localidad, con participación masiva de la 

comunidad, generando nuevas formas de integración y convivencia ciudadana. El 

epicentro del festival es el Parque de las Artes, ubicado en el barrio Laureles, que 

cuenta con concha acústica. En los últimos seis años el Festival se ha realizado con 

recursos del Fondo de Desarrollo Local. 

 

-Festival Artístico y Cultural de Bosa-  

Se han realizado quince versiones de este encuentro de estudiantes de colegios de la 

localidad. Organizado por el Grupo TEXCLA del Colegio Claretiano de Bosa y la UCPI, 

logró integrar y mostrar lo que hacen los muchachos de mas de treinta colegios de la 

localidad. 

 

-Feria Juvenil- 

Actividad que se realiza una vez al año en el mes de Noviembre, es una oportunidad 

para que las Instituciones, Organizaciones, grupos o colectivos divulguen la oferta de 

servicios u oportunidades de estudio o trabajo dirigidos a jóvenes de la Localidad, de 

igual manera es un espacio para que los jóvenes de la Localidad se informen y 

participen en programas y actividades. En el 2002 llega a su tercera versión y es 

organizado por el Consejo Local de Cultura. 

 



-Ferias y Fiestas de la Independencia- 

Esta actividad tiene lugar una vez al año y tiene una duración de tres días durante el 

mes de Julio. Es un espacio para la recuperación de tradiciones culturales que 

rememoran el pasado de Bosa como municipio. Se desarrollan juegos tradicionales, 

reinados populares, cabalgatas, muestras gastronómicas, Verbenas y alboradas. Es 

organizado por la Junta de Acción Comunal de Bosa Centro y se realiza en la Plaza 

fundacional de Bosa. 

 

-Festival de la Luna y el Sol- 

Evento organizado por el Cabildo Indígena Muisca de Bosa, se desarrolla en tres días 

donde se recrean y difunden las tradiciones culturales de una comunidad pujante y 

dispuesta a reivindicar la presencia indígena en la Localidad. 

 

-Semana de la Poesía “Palabra Des-hecha Palabra”- 

 

Festival organizado por la Fundación Cultural Chiminigagua, donde tienen oportunidad 

de participar los jóvenes poetas de la Localidad. Es un escenario para la expresión 

cultural y abre la posibilidad para que la comunidad de Bosa cuente con posibilidades 

de asistir y participar en actividades culturales de alta calidad, generando interés en 

las nuevas generaciones que pueden encontrar en la cultura una opción de vida.  

 

-Salón local de Arte al Margen- 

 

Actividad de creación, difusión y promoción de las artes plásticas, donde anualmente 

se organiza una exposición donde tienen posibilidad de participar artistas aficionados, 

empíricos y profesionales, en diferentes formatos. Es organizado por la Fundación de 

Artistas Independientes FARTIN desde hace cinco años y se desarrolla en la sede de 

la Organización. 

 

-Bosa Escena del Rock- 

 

Festival de Rock que se realiza durante tres días en el Parque de las Artes del Barrio 

Laureles, y tienen participación grupos reconocidos a nivel local, Distrital y nacional. 

Es organizado por la Fundación Cultural Chiminigagua. 

 

 

 



-EZBOSARTE: Exposición de Artistas Plásticos de Bosa-  

Exposición de Artes Plásticas que se realiza cada año en los meses de Enero y 

Febrero, congrega a los artistas plásticos de la Localidad intentando desarrollar 

procesos de difusión del trabajo de artistas y tendencias de vanguardia. La exposición 

desarrolla su primera etapa en la Galería de la Alcaldía Local de Bosa y luego 

desarrolla un proceso itinerante por varias Localidades del Distrito. 

 

-Festivales musicales y Danzisticos- 

Los grupos de Rap, Rock, música Andina y otros realizan diversos encuentros de 

mediano y bajo impacto, al igual que los grupos de danza de la Localidad que se 

desenvuelven en géneros combo el tango, la salsa, el pop dance y la danza folclórica 

colombiana, que se reúnen en espacios valiosos, sobre todo para los jóvenes, toda 

vez que reúnen parches o grupos de zonas específicas.  Hay que resaltar los eventos, 

festivales y actividades culturales y artísticas que tienen lugar periódicamente en la  

Plaza Fundacional de Bosa y que son organizados por Instituciones, Organizaciones y 

el Consejo Local de Cultura. 

 

-Juegos populares y bromatología- 

Son importantes en la vida social de Bosa -como actividades lúdicas, recreativas y 

motivadoras del encuentro-, la charla, el chiste, la burla y el comentario; de igual forma 

sobresalen los juegos como el tejo y la rana, que se practican cotidianamente y en 

especial los fines de semana, acompañados del la cerveza, la chicha o el aguardiente, 

claro está, con la tradicional gallina criolla o la fritanga compuesta de longaniza, 

chorizo, morcilla, hígado, libro, corazón, pajarilla, plátano, yucas y plátanos. Más de 

200 mil jóvenes que viven en la localidad practican deportes callejeros y fútbol, 

baloncesto, bicicleta y monopatín, en campos deportivos. 

 

Es constante la fiesta del fin de semana, que se hace en muchos hogares, en 

minitecas y bares y rumbiaderos con diversidad de géneros musicales, para complacer 

la diversidad de gustos y edades. Se ve a la gente bailando en Bosa con igual ritmo, 

gana y salero charanga, cumbia, vallenato, rap, trance, salsa, merengue, son y toda la 

diversidad sonora y rítmica propia de Bogotá. 

 

-Tendencias artísticas- 

La música popular permite reconocer un tipo de consumo de matizados ritmos y estilos 

venidos de Boyacá, Choco, Antioquia, los Llanos Orientales, Santander y la Costa 

Atlántica. Las expresiones urbanas predominantes son el vallenato, la música 



cantinera, el merengue, la salsa, el rock, el rap y el metal o el trance que escuchan 

adultos y en su mayoría jóvenes. Es la variedad de la provincia imbricada en una 

dinámica internacional de los medios de comunicación de está época. 

 

El Rap en Bosa es en la actualidad una forma de expresión callejera, un punto de 

encuentro de expresión candente, crítica e irreverente, que cala en un amplio sector 

de la juventud. Esta música revela historias y momentos de la vida cotidiana, canta las 

vicisitudes y momentos críticos de una vida difícil en medio de la violencia y las 

necesidades y asume posturas rítmicas y reglas de vida como formas de catarsis de 

grupo. 

 

El teatro callejero, tomando técnicas de acrobacia y zancos, ha desarrollado 

espectáculos fijos y comparsas que han tenido importantes momentos en las fiestas 

de la ciudad y en algunas salidas a festivales y eventos nacionales e internacionales. 

Se destacan los trabajos realizados por Kerigma y Chiminigagua. 

 

El teatro de sala, estos trabajos son producto de la iniciativa y de la intuición de grupos 

como Mascarada, Kerigma, ZABO y  Chiminigagua; son estupendos ejercicios 

actorales, que requieren profundizarse y estimularse. Constituyen semilleros de 

actores y técnicos jóvenes, que buscan formación y profesionalización. 

 

La Literatura, en la Localidad se viene desarrollando una dinámica literaria bastante 

rica y variada, con un importante aporte de los jóvenes de la Localidad y donde ha 

tenido especial  impacto el programa de jóvenes Tejedores de Sociedad, que se 

convirtió en un semillero de jóvenes poetas y cuentistas. Hay que destacar el 

movimiento literario “La palabra Rodante”, en el que participan varios poetas, 

cuentistas y músicos de la Localidad. 

 

Artes Plásticas para lo cual viene desarrollándose un proceso acelerado de promoción 

y posicionamiento del arte Plástico en la dinámica cultural Local, a partir de la 

identificación de mas de 50 artistas entre pintores, escultores y otros, y la organización 

de variadas exposiciones, donde han tenido participación gran parte de los artistas de 

la Localidad. 

 

La Danza, a la reconocida tradición de Bosa como cuna de diestros cultores de la 

danza folclórica, se suman hoy desarrollos importantes en géneros como el Break 

Dance, el Pop Dance, salsa, Tango y música contemporánea, fomentados a partir de 



la organización de festivales y muestras y al desarrollo de proyectos locales enfocados 

a la generación de una base dancistica para la Localidad. 

 

La Comunicación, se adelantan diversas iniciativas de comunicación en la Localidad, 

en primer lugar se encuentra el Centro de Información Cultural financiado por el IDCT 

con el apoyo de la Alcaldía Local y en segundo lugar esta el periódico local construido 

por la comunidad a partir del proyecto « Comunicación Popular Alternativa », por otro 

lado esta el colectivo de comunicación local que desarrolla valiosos procesos de 

investigación y difusión de las dinámicas socioculturales locales. Por ultimo 

encontramos las emisoras escolares, los periódicos murales y demás herramientas 

comunicativas de las Juntas de Acción Comunal, Centros Educativos y demás 

organizaciones. 

 

-Hitos arquitectónicos, históricos y Culturales- 

 Iglesia de San Bernardino. Cuenta con archivos y pintura religiosa de los 

últimos tres siglos. Bien de interés cultural. 

 Hacienda la Isla, en la cual se puede apreciar la arquitectura sabanera y 

paisaje del borde de la ciudad.  

 Plaza Fundacional en la cual se conservan algunas viejas casonas que 

funcionan hoy como colegios en algunos casos, como Instituciones Distritales 

en otros e incluso combo vivienda de reconocidas y tradicionales familias 

Bosunas. La Alcaldía Local y el Templo de San Bernardino, enmarcan la plaza. 

 Antigua Estación del Tren. Patrimonio histórico ubicado sobre la autopista sur 

en el Barrio que hoy lleva su nombre.  

 Humilladero de Cruz Verde. Es una vieja capilla ubicada en el antiguo camino 

indígena en la Vereda  San Bernardino, que nos recuerda el proceso de 

evangelización española. 

 Escuela Pública Francisco de Paula Santander. Primera Escuela Pública 

creada en el antiguo municipio de Bosa, cuna de enseñanza para varias 

generaciones de Bosunos que hoy ven con tristeza su estado de deterioro. 

Esta  ubicada en la Plaza Fundacional de la Localidad. 

 Chiminigagua, Parque de las Artes.  Es un centro de difusión cultural en el 

barrio Laureles, que ofrece servicio de biblioteca y capacitación artística. Posee 

una sala para cien espectadores.   

 Parque de las Artes, un espació cultural y deportivo dotado con concha 

acústica para eventos masivos. 



 Casa Cultural Kerigma. Centro de estudios teatrales que ofrece servicios 

culturales y artísticos en su sede, dotada de sala de espectáculos, biblioteca y 

salones amplios en el barrio La Despensa. 

 Museo Local Fundación de Artistas Independientes FARTIN. Sala de 

exposiciones permanentes que cuenta con biblioteca especializada en las artes 

plásticas. 

 Galería Local Alcaldía Local de Bosa. Sala de exposiciones permanentes 

ubicada en la Alcaldía Local de Bosa. 

 Humedal de la Tibanica. Lugar de conservación ecológica, que se encuentra en 

un estado de afectación fuerte, ocasionado por el relleno progresivo que sufre 

por la construcción de vivienda. 

 Casonas y casitas de la Antigua Bosa. Vestigios de estilos y técnicas de 

construcción que se encuentran regadas por la localidad y que día a día son 

reemplazadas por la ciudad que llega. 

 
 
 

2. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 

2. 1. Identificación Institucional 

 

La  Institución Educativa Carlos Alban Holguín, se encuentra ubicada en la localidad 

séptima de Bosa y está constituida por tres sedes: 

La sede A, se encuentra ubicada en la calle 72No.84-22 Sur entre los barrios Naranjos 

y Carlos Alban. 

La sede B, se encuentra ubicada en la Diagonal 1ª. Bis Sur No.5D-15 en el barrio José 

María Carbonell. 

La sede C. Se encuentra ubicada en la vereda San José Carrera 85 Bis No. 85ª-20 

Sur, a orillas del río Tunjuelito. 

 

2.2. Contextualización 

 

La sede C San José se encuentra ubicado dentro de la upz 87 denominada Tintal Sur, 

compuesta por las veredas San Bernardino y  San José. 

La principal vía de acceso es la avenida denominada Terreros, la cual está en proceso 

de construcción, aunque ya se ha pavimentado parcialmente. También se trabaja en la 

canalización del vallado paralelo a la avenida el cual lleva el nombre de Colector 

Piamonte, obra que realizará la Empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 



Actualmente la población crece aceleradamente debido a la inversión de las 

constructoras en vivienda de tipo social, abarcando los terrenos que antes eran 

utilizados para ganadería. 

 Las veredas San  Bernardino y San José, pobladas de manera especial por 

campesinos y por  población indígena, organizados en el Cabildo Indígena Muisca, 

tiene como factor de deterioro de la salud identificado por la comunidad,  el riego de 

hortalizas con aguas residuales (provenientes del uso doméstico,  río Tunjuelito, 

vallados y aguas lluvias) y el uso  indiscriminado de  insecticidas en los cultivos, lo 

que no solo expone a los trabajadores a enfermedades infecciosas, respiratorias, de 

la piel e intoxicaciones, sino que se convierte en un riesgo potencial  para los 

consumidores.  

Muchas de estas familias derivan su sustento de la crianza de animales tales como 

cerdos, vacas, ovejas, caballos, gansos, conejos, gallinas, entre otros. En la mayoría 

de los casos la tenencia de  estos animales se realiza en condiciones inadecuadas y 

especialmente los equinos son maltratados físicamente. Lo anterior genera quejas por 

parte de los vecinos que se ven afectados por malos olores, insectos y roedores.  

Los factores que condicionan la proliferación de plagas en esta zona son:  estar 

bordeada por el Río Tunjuelito, la  existencia de vallados a lo largo de la vía de acceso 

y algunas extensiones de terreno no urbanizadas empleadas como basureros por la 

comunidad, la disposición de basuras en la orilla del río Tunjuelito y el riego de los 

cultivos.  Las plagas que predominan son mosquitos que causan molestias a las 

personas, pero que no tienen la capacidad de ser  vectores de enfermedades debido a 

la altura de la ciudad; roedores y moscas domésticas que son vectores de 

enfermedades gastrointestinales, y de la piel, entre otras. Estos factores también 

generan contaminación por olores fétidos.  

En  la zona además se presenta la invasión de terrenos por familias residentes  

propietarias de vehículos de tracción animal que son utilizados para el reciclaje  o 

ventas ambulantes. En este grupo,  se presentan situaciones críticas de 

contaminación por mala disposición de los productos recolectados no reciclables (los 

disponen en el río), el manejo de basuras y materiales de desecho dispuestos en 

áreas públicas o lotes y la convivencia con  animales, que ponen en peligro la salud 

del núcleo familiar y de las comunidades vecinas.   

Otra de las quejas de la comunidad es la relacionada con la alta población de perros 

callejeros que se encuentran enfermos con sarna, sobre todo en los barrios  El Toche 

y San José.   



Por otra parte,  la  afluencia de rutas hacia este sector aumenta la emisión de gases 

contaminantes y de partículas al ambiente. En el Sector del Toche  y San José 

existen  paraderos de Buses.   

 

 

2.3. Composición Socio-económica 

Los pobladores de esta zona carecen de recursos económicos sólidos debido al 

desempleo. Sus habitantes pertenecen en su mayoría a los estratos 1 y 2 y otro grupo 

son desplazados de otras regiones principalmente de las zonas costeras          

(departamentos de Valle del Cauca, Chocó y Cesar). 

La actividad económica de la población se basa en el empleo casual realizado por la 

población femenina y la mano de obra en construcción por los hombres y niños en 

ocasiones. Un segundo grupo se dedica al reciclaje y transporte de materiales de 

desecho. 

Debido al crecimiento urbanístico, algunos habitantes han sacado provecho abriendo 

locales comerciales para proveer los elementos de mayor necesidad. 

Algunos foráneos establecidos en la zona han traído consigo malos hábitos  como el 

consumo de alucinógenos y conformación de pandillas. 

 

2.4 Caracterización de la Institución Educativa 

La sede C  San José está ubicada en la vereda del mismo nombre a 100 metros del 

Río Tunjuelito. La nueva construcción fue inaugurada el 30 de Julio de 2004, por el 

Alcalde Mayor de Bogotá: Luís Eduardo Garzón. Está hecha en estructura 

prefabricada. Se conforma por cuatro bloques en los que se distribuyen 12 salones, 

baños, una sala de coordinación y una caseta de celaduría. Hay un patio principal, un 

parqueadero, una cancha y un pequeño parque para el preescolar. 

En sus inicios fue fundada en el año 1978 por petición de la Junta de Acción Comunal, 

donde funcionó durante varios años con un maestro para los cinco grados. 

Posteriormente se ubicaron casetas en terrenos donados por Don Bernardo Tunjo, 

pero debido a las malas condiciones en que se encontraban los alumnos, las 

continuas inundaciones y falta de servicios públicos, fue cerrada en el año 2001, por 

orden emanada desde el Hospital Pablo VI. Entre el 2001 y 2003 funcionó en los 

salones comunales y por último en el colegio CAFAM La Esperanza, mientras se 

construía la nueva sede. 

Durante el primer semestre del año 2006 se presentó una alarma de posible 

inundación, debido al crecimiento del Río por causa del invierno. Esta situación tomó 

por sorpresa a la comunidad educativa debido a la falta de un plan de emergencia y no 



contar con elementos de primeros auxilios, además de la falta de capacitación de los 

docentes en caso de emergencias. 

 Actualmente la Institución trabaja en la construcción de un P.E.I., que busca a través 

de la acción educativa la formación de personas autónomas, responsables y 

trascendentes desarrollando en el educando la capacidad de pensamiento y 

comunicación y la interiorización de valores y una proyección hacia la comunidad en 

busca de oportunidades laborales. 

La institución cuenta con tres sedes que funcionan con jornada mañana y tarde, en los 

niveles de preescolar, primaria, básica secundaria y Media. Un total de 140 cursos y 

5.360 alumnos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. MARCO TEORICO 

 

3.1. OCIO 

Indagar en el concepto ocio implica situarse inicialmente en las civilizaciones griega y 

romana. Partiendo de los griegos, quienes le dan  su carácter primigenio, el ocio, se 

reconoce  a partir de Platón y Aristóteles fundamentalmente, configurado como ideal 

desde la suposición que los hombres somos más de lo que parecemos ser (Byron 

Dare,1991). El ocio permite el desarrollo de la potencialidad del ser humano, y en este 

sentido se configura en ideal. Es así como entendían los griegos que los esclavos eran  

necesarios porque con su trabajo se cubrían las necesidades materiales de una 

sociedad, mientras otros dedicaban su tiempo y energía al intelecto activo, a la 

búsqueda de las verdades supremas. Si nos centramos en el modo de producción 

para otorgar mayor sentido al análisis, el ocio de los griegos solo podía existir en el 

espíritu de hombres libres, aquellos de condición no sometida o esclava, y los 

hombres libres solo podían existir en tanto se mantuviera en Grecia la esclavitud. El 

ocio y el ideal de ocio griego deben ser entendidos entonces como parte de una 

formación socioeconómica esclavista, como una configuración de significados 

específicos que surge de la forma que toma la organización para la subsistencia 

material de los griegos. Se encuentran además en el inventario de los griegos, 

grandes fiestas y espectáculos para los habitantes de la ciudad; pero se reconoce 

también que la intención de tales manifestaciones respondía al deseo de unir a los 

miembros de la ciudad a través de un homenaje colectivo a sus dioses protectores; 

fundida con un interés egoísta, la religión servía de base al patriotismo, 

proporcionando a la vez la cohesión moral en el pueblo, y con frecuencia brindando 

elementos preciosos de información intelectual y estética (Aymard-Auboyer, 1969: 

407-409). Goodale y Godbey (1988:18) reconocen tres elementos contenidos en el 

ideal griego del ocio: tiempo, necesario para la elaboración y elevación de la cultura; 

fermento intelectual, dado en la necesidad de explicaciones mitológicas o metafísicas 

constantes, y seguimiento de un ideal, premisa más característica de la Grecia antigua 

que de cualquier otra cultura; por tanto, agregan, el “ocio” tal lo entendieron y usaron 

los primeros filósofos griegos, solamente puede ser entendido a la luz de los ideales 

de la cultura griega. Otra significación del ocio griego devenida de  las propias 

características de la cultura pero poco reconocida por la bibliografía específica, da 

cuenta de que el ideal masculino en dicha cultura es “a favor de los ocios” (Aymard-



Auboyer, 1969:396). Esto implica que el ideal del ocio griego encierra también una 

definición de género. 

 

En síntesis, el ocio griego encierra la condición de ser un interrogante, una búsqueda 

de la expresión del hombre en su condición ética, no es una expresión acabada y 

concreta en actividades del tipo que en nuestros días pretendemos definir sino es 

concebido como una predisposición del ánimo, del ser, como una actitud “para...” 

configurada en un ideal de cultura. 

 

A diferencia de Grecia, a Roma le interesaba la expansión imperial y el 

enriquecimiento personal –fundado en el desarrollo de la moneda-, los que a su vez 

arrojaban una sostenida y creciente urbanización, diferenciación de sectores sociales, 

grandes masas de desocupados “libres”, nuevos oficios y ocupaciones que derivaban 

de la urbanización, lo que los mantenía ajenos a intereses comunes que se dilucidaran 

en el plano de las ideas. La organización socioeconómica del Imperio contempla una 

transformación incipiente frente al surgimiento de pequeños artesanos demandados 

por las nuevas formas de ocupar el espacio –la urbanización-, si bien la formación 

socioeconómica sigue teniendo su esencia en el esclavismo. En este contexto, los 

aspectos del ocio resignificados en Roma pueden centrarse en: 1-se inicia una fusión 

en el ámbito individual de las categorías “ocio-trabajo”, reconocida socialmente La 

negación del otium romano, es el neg-otium, de donde deriva “negocio” es decir, 

trabajo al que se dedicaban negociantes y mercaderes. Ocio y negocio, son parte 

constitutiva del hombre completo, y desde esas dos dimensiones el hombre se 

manifiesta; 2- el tiempo de ocio , es en Roma atributo de las grandes masas –aunque 

no en forma exclusiva-  para quienes los poderosos sirven con fiestas y espectáculos. 

Esto marca un perfeccionamiento del ocio popular que deriva en ocio de masas como 

arma de “dominación”; 3- el ocio se expresa en actividades concretas y colectivas 

fundamentalmente de tipo <espectáculo>, no ya en términos de ideas o ideal; 4- La 

búsqueda del placer está impregnada de materialidad y desprovista de los parámetros 

de la moralidad eteniense.  

 

Con la caída del Imperio romano, la iglesia organizada hizo valer su autoridad y se 

propuso llenar un vacío institucional. Esta doctrina propicia la soldadura mental y moral 

de la sociedad con su ideal de salvación e inmortalidad de las almas. El mensaje de 

trascendencia espiritual posibilita la superación del caótico mundo empírico 

predominante en la época. Así se reemplaza la razón por la fe, y ésta –tal como lo 

formula San Agustín-, es el objeto de la contemplación. La razón –objeto de 



contemplación para los griegos- se abandona, por tanto se ha dejado de lado uno de 

los aspectos fundantes de la concepción del ocio griego. Otro aspecto que muda, es la 

noción del “tiempo”. Para los cristianos el tiempo es de por sí sagrado, tiende hacia 

una plenitud futura, pertenece al mundo venidero, pero debido a la realidad humana 

deben ser signos visibles para el hombre los que marquen los tiempos sagrados; es 

así como se impone el domingo o “día del Señor” en el calendario litúrgico. Tanto el 

“descanso” como la “contemplación” y la “fiesta” representan la posibilidad material 

para el hombre de profundizar y tomar conciencia de su dependencia con el creador y 

disponerse espiritualmente a recibir su gracia. Así puede resumirse el nuevo sentido 

otorgado por la doctrina cristiana al tiempo de descanso, a la interrupción laboral que 

se impone con el domingo. 

  

Durante el siglo XVI, con el incipiente surgimiento de la economía de mercado 

comienza a gestarse como derivación del ocio, el concepto de ociosidad. La 

condición humana adquiere la condición natural de impureza y pecado, y la 

potencialidad del ser humano –defendida por Aristóteles- se circunscribe a la 

superación de esa naturaleza a través del trabajo. El trabajo pasa a ser el elemento 

que dignifica al hombre y la ociosidad su condena. La crítica al ocio que surge en este 

período abarca dos dimensiones: la económica y la moral. A partir de aquí el concepto 

de ocio, tal como lo hemos analizado, no tiene  la capacidad de expresar un contenido 

válido en diferentes momentos históricos. Cuando se intenta recobrarlo, da lugar –por 

las condiciones históricas-, a un nuevo concepto, el Tiempo Libre. 

 

3.2. TIEMPO LIBRE 

La revolución industrial marcó el punto de partida en la concepción del tiempo libre. Tal 

lo describe Thompson (1984), la revolución industrial no era una situación consolidada, 

sino una fase de transición entre dos modos de vida. Hacia el 1700 en Inglaterra 

comienza a instalarse el panorama capitalista industrial superponiendo a los patrones 

de conducta socializados, los esquemas del disciplinamiento en el trabajo, 

introduciendo en las escuelas la crítica a la moral de la ociosidad y la prédica a favor 

de la industriocidad. El disciplinamiento y el orden en el trabajo pasó a invadir todos 

los aspectos de la vida, las relaciones personales, la forma de hablar, los modales, al 

punto tal que fueron minando la alegría y el humor; “se predicó y se legisló contra las 

diversiones de los pobres” (Thompson, 1984: 449), en un intento de suprimir bailes y 

ferias tradicionales, como parte de la desvalorización  a la comodidad, el placer y las 

cosas de este mundo. Estas medidas tienden a desterrar los “habitus” de campesinos, 



socializados en un tiempo y espacio signado por el ritmo de la naturaleza en una forma 

de producción agropecuaria, es decir una formación precapitalista no urbana. Tales 

prohibiciones pretenden  instaurar nuevas formas de apropiación del tiempo – tiempo 

de reloj- que deberían conducir a un trabajo sistemático, regular y metódico, lo que no 

daba lugar a estados de “ociosidad”. Instaurado un tiempo laboral deshumanizante – 

por la prolongación de las jornadas de trabajo para adultos y niños en condiciones 

extremas- se hicieron sentir a través de las incipientes organizaciones gremiales, las 

demandas de <tiempo libre>. Se reclamaba tiempo libre de trabajo, para descansar del 

trabajo, e aquí el sentido primigenio del concepto. La lucha por la conquista de tiempo 

libre se sucede logrando paulatinamente una reducción de las horas de trabajo. Al 

mismo tiempo, se diversifican las consignas para la utilización del tiempo liberado. 

Aparece la demanda por la necesidad de tiempo libre para el desarrollo cultural y la 

socialidad. Se resumen aquí aspectos vinculados a la participación social, la 

educación e instrucción en sociedades cada vez más complejas, hasta lograr las 

vacaciones pagas, reivindicación que impulsa sostenidamente el desarrollo del turismo 

como práctica en el tiempo libre. 

  

Retomando la descripción de algunos aspectos del industrialismo, en el marco del 

capitalismo en consolidación, se puede identificar un  creciente impulso al desarrollo 

de tecnologías de uso doméstico, que afectan directamente esta esfera de tiempo libre 

autónomo. La radio, la televisión, el cine, capturan horas de tiempo libre diario, y de fin 

de semana, al punto de ejercer una hegemonía en las posibilidades de uso del tiempo. 

Reconocida esta  hegemonía cultural, en manos del propio capitalismo, se modifica la 

demanda y se alude a la “libertad”, en términos de alcanzar una vivencia real de 

libertad –al menos- en el tiempo libre. Se plantea entonces la discusión acerca de la 

“libertad”, y se discute entre distintos enfoques sociológicos, las posibilidades de vivir 

la libertad en el tiempo de no trabajo. Queda planteada otra dimensión de análisis, el 

plano de la “libertad” en el tiempo, con referencia a la alienación en el trabajo y sus 

efectos en el tiempo libre. Termina de configurarse la problemática con relación al 

análisis del tiempo libre: tiempo de “libertad” – “libertad” en el tiempo, de los efectos 

del trabajo, de los medios masivos de comunicación, entre otros. 

 

Resumiendo, la idea de tiempo libre en las sociedades pre-industriales no tiene 

prácticamente puntos de relación con el concepto que se gesta a partir de la 

revolución industrial. Nace en términos cuantitativos y en su desarrollo encuentra la 

necesidad de cualificarse. Inicialmente también, se configura como instrumental, para 

ganar un espacio de autonomía, que encierra problemáticas propias de la era 



industrial, como el tema de la libertad. Si bien nace como tiempo “liberado” del trabajo, 

debe posteriormente, plantear una liberación de la “cultura jerarquizada” tal como lo 

plantea Touraine (1973: 197-230), y la cuestión de la alienación en el trabajo, para 

poder seguir fundamentándose el concepto como tiempo libre. Aquí la expresión ya 

tiene los dos aspectos considerados en todas sus implicancias: tiempo libre, en tanto 

horas de no trabajo; y libertad en el tiempo; en tanto libre disposición de ese tiempo, 

considerando la libertad  ideológica como psicológicamente, tal lo señala Munné 

(1980). 

 

Más recientemente –y atendiendo al aspecto cuantitativo- el aumento del tiempo libre 

en las sociedades capitalistas responde a una necesidad estructural del sistema: 

descansar para seguir produciendo y disponer de tiempo para el consumo (Alvarez 

Sousa: 1994, 40). Aparece entonces un aspecto novedoso: la función que se atribuye 

al tiempo libre con relación al consumo. “El consumidor y la economía exige disponer 

de un tiempo libre para realizar sus operaciones de consumo [...] Nuevamente se 

evidencia como las particularidades que adquiere el modo de producción en una 

formación socioeconómica concreta, expresa una dialéctica entre los diversos 

fenómenos de la vida social y la base material que la sustenta (Kelle y Kovalzon 1985).  

 

3.3. RECREACIÓN 

El término, según reconocen algunos autores, se pone de moda en los años cincuenta, 

no significa que antes no hubiera estado presente, implica que en este momento 

comienza a generalizarse su uso, y por tanto colmarse de significados. Según Argyle 

(1996), una vez incorporado socialmente el derecho a una mayor disponibilidad de 

tiempo libre, comienza a hablarse de una “recreación racional”. Se reconoce que las 

actividades recreativas posibilitan la expresión de nuevas necesidades y capacidades. 

Esto implica que se reconoce la autonomía progresiva que va tomando un conjunto de 

actividades, que en estrecha relación con las demandas de las destrezas exigidas en 

los ámbitos laborales, se adaptan al ámbito del tiempo libre y van a su vez 

evolucionando con características propias. De esta forma se explica el disfrute de 

actividades muy difundidas en la bibliografía específica, el “bricollage”, “jardinería”, “do 

it your self” todas actividades que promovían las habilidades manuales, en reacción a 

los objetos fabricados en serie y desde el supuesto que el ejercicio de las habilidades 

manuales respondiera a una necesidad de romper el trabajo automatizado. Lo cierto 

es que tales actividades transferían los criterios de eficiencia, utilidad, racionalidad 

presentes en el mundo del trabajo industrial en consolidación, y a su vez demandaban 



la adquisición de las “herramientas” para su ejecución, es decir comenzaban a 

imponer el consumo en el ámbito del tiempo libre del trabajador. Esclarecedora es en 

este sentido la definición de M. Mead (1957), quien propone que la recreación 

“condensa una actitud de placer condicional que relaciona el trabajo y el juego”. 

 
3.4. DEPORTE 

 
El deporte es toda aquella actividad que se caracteriza por: tener un requerimiento 

físico o motriz, estar institucionalizado (federaciones, clubes), competición con uno 

mismo o con los demás y tener un conjunto de reglas perfectamente definidas. Como 

término solitario, el deporte se refiere normalmente a actividades en las cuales la 

capacidad física del competidor son la forma primordial para determinar el resultado 

(ganar o perder); por lo tanto, también se usa para incluir actividades donde otras 

capacidades externas o no directamente ligadas al físico del deportista son factores 

decisivos, como la agudeza mental o el equipamiento. Tal es el caso de, por ejemplo, 

los deportes mentales o los deportes de motor. Los deportes son un entretenimiento 

tanto para quien lo realiza como para quien lo ve aunque frecuentemente se 

confunden los términos deporte y actividad física, en realidad no significan 

exactamente lo mismo. La diferencia radica en el carácter competitivo del primero, en 

contra del mero hecho de la práctica del segundo. 

3.4.1 Clasificación del deporte 

Después vendría la definición de deporte según el objetivo de la actividad. Podríamos 

empezar por lúdica, cuando el objetivo es el entretenimiento ; salud, cuando tratamos 

de mejorar la calidad de vida ; estético, cuando el objetivo es mejorar nuestra figura ; 

competitivo, cuando el objetivo es ganar a los demás ; aventura, cuando el objetivo es 

superar retos ; extremo cuando el objetivo es llegar al límite de lo posible.  

Dentro de los apartados anteriores se abren nuevos subapartados y dentro de estos 

podemos encontrar distintos deportes. Por ejemplo el apartado de competición lo 

podríamos dividir en preparación para la competición o enseñanza de la competición, 

competiciones no profesionales, alta competición y competición para mayores o 

aficionados.  

3.4.2 Concepto de deporte 

El concepto de deporte corresponde solo a cada época, y lo que ahora es considerado 

trabajo quizás sea considerado dentro de unos años como deporte. Para distinguir la 

definición de deporte del concepto, dentro del cual tendremos que construir una idea 



basada en nuestra cultura y experiencia. Para un maratoniano el concepto de deporte 

no será el mismo que para un ajedrecista. Aunque la definición sea la misma.  

En el presente, el deporte es una forma de ocio en la mayoría de los casos. Solo en 

aquellos en los que se convierte en una forma de ganarse la vida o en los que se 

realiza un deporte por obligación médica, saldrían de esta visión de deporte como 

forma de hacer algo en el tiempo libre. Este concepto ha cambiado con el paso de las 

décadas. Ahora la caza es un deporte, reglado y federado, hace no mucho la caza era 

una cuestión de supervivencia por lo que podría considerarse un trabajo. Lo mismo 

pasa con la agricultura, ahora coger bayas y setas en el monte es considerado un 

deporte, cuando hace tiempo era otra forma de supervivencia.  

3.4.3 Historia del deporte y su evolución reciente 

Ya se conocen gravados y restos de lo que parece ser una serie de competiciones 

deportivas en la china antigua hace más de 6000 años. También en civilizaciones 

antiguas como la Siria o la griega. Aunque la que más restos y fama ha recogido ha 

sido las olimpiadas antiguas griegas, celebradas en Olimpia.  

Se puede decir a tenor de esto que el primero deporte que se practico en la historia 

fue competitivo. El resto de las actividades físicas como la caza o la pesca eran  

trabajos necesarios para sobrevivir. 

 De esta manera siguió el deporte, meramente competitivo y para una pequeña 

porción de la sociedad. En la edad media los deportes basados en acciones que se 

realizaban en la guerra, caballería, lucha con armas… Seguido con los mismos 

principios de ser competitivos y para una pequeña parte de la sociedad. 

 A principios del siglo XVIII se inician la socialización del deporte, entrando en la clase 

pudiente en forma de juegos por equipos, como el Cricket o el frontón. Los antiguos 

deporte de guerra se conviene en deportes de lucha como el boxeo o la lucha.  

 

Pero el verdadero deporte social se inicia en el siglo XIX con los cambios sociales de 

la nueva organización social, que empieza a dar tiempo libre a una parte de los 

ciudadanos. En estos primeros tiempos de ocio el deporte practicado era el baile y los 

paseos. Que puede decirse que más tarde evolucionaron hacia el aeróbico y la carrera 

urbana.  

 



Con la llegada del sedentarismo empezó a considerarse el deporte en la escuela y el 

deporte subvencionado públicamente, a través de instalaciones deportivas públicas. 

 

3.5. ACTIVIDAD FÍSICA 

La actividad física y la práctica deportiva en general, históricamente han sido vistas 

como un acontecimiento importante en la vida de los pueblos, con períodos de 

exaltación y regresión como ocurrió en la Edad Media. 

En tiempos primitivos, el hombre debía sobrevivir en ambientes hostiles, donde 

imperaba la ley del más apto por lo cual debía desarrollarse y mantenerse en buen 

estado físico; con el correr de los tiempos esta necesidad de aptitud física fue 

perdiendo importancia y el ser humano se ha adaptado a prácticas, contrarias a su 

naturaleza, que le han conducido a mantenerse inactivo físicamente. 

Posteriormente, la actividad física estuvo vinculada a las prácticas guerreras por las 

luchas de conquistas de territorios; en otros momentos, la actividad deportiva fue 

considerada como un privilegio del cual solo podía disfrutar la realeza y para el resto 

de las personas la actividad física se resumía a la actividad relacionada con sus 

actividades cotidianas. A finales del siglo XIX, había quienes consideraban a los 

practicantes de deportes como desocupados, que interferían con el desarrollo de otras 

actividades, y es a partir de los años 1913 y 1919 cuando comienza a dársele cierta 

importancia al desarrollo del área psicomotora, con la incorporación de la Educación 

Física como asignatura al currículo escolar  

Con el transcurrir de los años, se ha masificado la actividad física y la práctica de 

deportes con diversos fines: en lo individual, para el beneficio de la salud corporal y la 

estética, y en lo general, se ha extendido la práctica como espectáculo lucrativo 

impulsado por el avance tecnológico, los medios de comunicación y el marketing. 

 

3.5.1. Consecuencias De La Inactividad Física 

La inactividad física, ese hábito de dejar de utilizar el cuerpo para satisfacer las 

demandas de su sistema de vida, es un comportamiento contrario a la naturaleza del 

hombre que trae como consecuencia que el cuerpo se debilite y se fatigue más rápido, 

aún en actividades de escritorio. 

La falta de actividad física trae como consecuencia: 



1. El aumento de peso corporal por un des-balance entre el ingreso y el gasto de 

calorías, que puede alcanzar niveles catalogados como Obesidad.  

2. Disminución de la elasticidad y movilidad articular, hipotrofia muscular, 

disminución de la habilidad y capacidad de reacción. 

3. Enlentecimiento de la circulación con la consiguiente sensación de pesadez y 

edemas, y desarrollo de dilataciones venosas (varices).  

4. Dolor lumbar y lesiones del sistema de soporte, mala postura, debido al poco 

desarrollo del tono de las respectivas masas musculares.  

5. Tendencia a enfermedades como la Hipertensión arterial, Diabetes, Cáncer de 

Colon.  

6. Sensación frecuente de cansancio, desánimo, malestar, poca autoestima 

relacionada con la imagen corporal, etc.  

3.5.2 Beneficios De La Actividad Física 

La práctica de la actividad en forma sistemática y regular debe tomarse como un 

elemento significativo en la prevención, desarrollo y rehabilitación de la salud. En 

general, los efectos benéficos de la actividad física se pueden ver en los siguientes 

aspectos: 

A. Orgánicos:  

 Aumento de la elasticidad y movilidad articular.  

 Mayor coordinación, habilidad y capacidad de reacción.  

 Ganancia muscular la cual se traduce en aumento del metabolismo, que a su 

vez produce una disminución de la grasa corporal (Prevención de la obesidad y 

sus consecuencias).  

 Aumento de la resistencia a la fatiga corporal (cansancio).  

 A nivel cardíaco, se aprecia un aumento de la resistencia orgánica, mejoría de 

la circulación, regulación del pulso y disminución de la presión arterial.  

 A nivel pulmonar, se aprecia mejoría de la capacidad pulmonar y consiguiente 

oxigenación.  

 Desarrollo de la fuerza muscular que a su vez condiciona un aumento de la 

fuerza ósea (aumento de la densidad óseo-mineral) con lo cual se previene la 

Osteoporosis.  

 Mejoría de la posición corporal por el fortalecimiento de los músculos lumbares.  

 Prevención de enfermedades como la Diabetes, la Hipertensión Arterial, la  



 Osteoporosis, Cáncer de Colon, lumbalgias, etc.  

B. Psicológicos y afectivos:  

La actividad física regular al producir una mejoría en las funciones orgánicas, parece 

producir una sensación de bienestar psíquico y una actitud positiva ante la vida, lo cual 

a su vez repercute en forma positiva en el área somática. Al desarrollar un mejor 

dominio del cuerpo, una mayor seguridad y confianza en su desenvolvimiento ante las 

tareas cotidianas. 

Se ha determinado que quienes practican en forma regular cualquier ejercicio o 

actividad física, tienen una mejor respuesta ante la depresión, angustia, miedo y 

decepciones, y por otro lado, se fortalecen ante el aburrimiento, tedio y cansancio. 

El fortalecimiento de la imagen del propio cuerpo y el concepto personal fortalecen la 

voluntad en la persistencia de mejorar y le ofrece a la persona, una sensación de 

realización, independencia y control de su vida, a la vez que se estimula la 

perseverancia hacia el logro de fines. 

La participación en actividades físicas y deportes, puede provocar emociones 

negativas como miedo, agresión, ira, y así mismo, puede proporcionar al participante 

las herramientas para hacerle frente, aprendiendo a controlar sus emociones.  

El deporte es una forma de aprender a vivir, al enfrentarse a su parte negativa en 

forma cívica, en la lucha no solamente con los demás, sino consigo mismo, con 

nuestras apetencias, defectos y virtudes. 

C. Sociales:  

El deporte permite que las personas como entes individuales tengan la vitalidad, el 

vigor, la fuerza, la energía fundamental para cumplir con su deber en el ámbito social 

en que se desenvuelven. En las competencias se produce un proceso de enseñanza-

aprendizaje en equipo, de la necesidad de ayuda, del cumplimiento de las reglas y el 

respeto por el contrario, de la subordinación de los triunfos y galardones individuales 

por el buen nombre y el triunfo del equipo. Quien practica un deporte en forma 

organizada es una persona optimista, persistente en la lucha por el logro de sus 

metas, que muestra respeto mutuo, honradez y sentido de responsabilidad. 


