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I N T R o D u e e I o N 

La ~laboraci6n del presente trabajo~ responde princi-

palmente al inter~s por plantear una alternativa para la -

educación extraescolar en México a nivel primaria. La o~ 

ción vería la posibilidad de apíicar la recreación en las 

prácticas educativas no formales del nifj.o, específicamente 

durante el período de vacaciones. 

Como estudiante de Pedagogía; la recreación comenzó 

a interesarme cuando escuché que estaba siendo utilizada 
. 

en diversos programas educativos no formales, con el fin 

de ayudar al individuo a descubrir el valor y la importa!]: 

cia de su tiempo libre, siempre y. cuando ese tiempo fuerá 

empleado en actividades_que fomentaran el desarrollo int~ 

gral de la propia personalidad.· Después tuve la oportuni_ 

dad de participar en Programas Recreativos, en donde pude 

observar que la recreación es un poderoso elemento educa

tivo, formal y no formal, que e·n México es poco conocido 

y que sin embargo ofrece enormes posibilidades para prevQ 

nir los problemas sociales y psicol6gicos que mis frecuc~ 

temente se presentan durante el tiempo libre del niRo, ror 

la carencia de una adecuada orientaci6n educativa. 

Lo anterior es razón por la cual me he avoco<lo al es 

tudio de este problema con los siguientes objetivos primoI 

diales: promover el interés por la recreación en las escuc 



las primarias de México y analizar la posible aplicaci6n 

de las prácticas recreativas como una herramienta pedagó

gica, dentro o fuera de la institución escolar durante el 

pe~íodo de va~acioncs. 

El esquema de trabajo es el siguiente: 

Debido a que la recreación se ubica generalmente den 

tro del 'tiempo libre del individuo (por las condiciones que 

se presentan de obligatoriedad algunas veces den~ro del 

trabajo y la escuela), se consideró conveniente dedicar el 

primer capítulo para esbozar, de manera muy general, cómo 

se ha empleado el tiempo libre a través de la historia de 
. ' 

la humanidad, así como la confusión que ese término prese!!_ 

ta ert la actualidad. El segundo capítulo trata sobre la -

problemática social y la utili z'ación qu,e se hace del tiempo 

libre hoy en día. El tércer capitulo expone qué es la re

creación y la funci6n que cumple en la actualidad, en rcla 

ción con las necesidades humanas. El cuarto ~apítulo re-

laciona a la educación con la r~creación y presenta el uso 

de la recreación como una propuesta Je educación no formal. 

El último capítulo ofrece un programa recreativo para las 

vacaciones de los niños de escuelas primarias, con el pr2 

pósito de que se tome en cuenta y se aplique como una for 

ma de educación para el tiempo libre. 
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I. ANTECEDENTES GENERALES DEL TIEMPO LIBRE 
.,·· 

1. Ve6-ln.i.c.l6n.. 
-.... 

Tradicionalmente el concepto· tiempo libre engloba con

fusión,·· además de la ambigüedad que su etimología presenta. 
,._, 

La filología hispánica contemporánea atribuye el origen del 

término lingluístico tiempo libre al vocablo francés loisir, 

que proviene del latino licet, del verbo impersonal lice~s, 

y· que significa "ser lícito", "ser posible", "estar permiti 

do". 

A pesar de esto~ se creía que Joisir también era una 
• 

derivación de. la raíz latina otium qu~ significa o~io, de~ 

ca,nso o reposo, que ta:r.tbi~n es raíz del. término ne~otium - -

(trabajo), en el que la nartícula negativa (neg.) expresa 

la. prioridad del. ocio sobre el trabajo. 

De lo anterior, el término en cuesti6n denominó dos 

realidades: 

1) el tiempo libre, con un significado objetivo, 

2) el ocio, con un significado subjetivo. 

En el primer sentido, el tiempo libre iwplicu una auto 
. 

ridad que otorga cierta libertad al individuo, mediante In 

cual éste puede hacer lo que quiera, mientras que el segundo 
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se concibe como actividad que llena ese tiempo. 

Debido a esta ambigüedad, .en castellano no se diferen 

cían terminológicamente ambos conceptos, y, a falta de un 

término similar a loisir, se produce un error de aprecia--

ci6n al asignar la.misma palabra para referirse a ambas rea 

lidades. Por lo tanto, este término v{ene a ser, en espa-

fiol, equívoco. 

La voz ocio en. la sociedad actual supone contradic-

ciones y negatividad, lo que se observa claramente al escu 

char que "la ociosidad es la madre de todos los vicios". ( 1 } * 

Tiempo libre, mientras tanto, tiene un significado es

tático y pasivo, y es esto en lo que se aparta de la idea 

de loisir como algo abie~to, que está en movimiento y que 

representa una invitación a la vida y a la actividad. 

Será necesario., pues, recorrer brevemente la trayecto -

.ria histórica de ambos términos para comprender qué ocasio

nó la conceptualización negativa de la. palabra ocio v la P! 

sividad en el tie~po libre. 

* Las citas y las referencias se encuentran al final de cada 
capítulo. 
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Antes de cualquier comentario acerca de la intcrpret~ 
-...... · 

ción del tie~po libre y del ocio a través de la historia 
-.. 

de la humanidad, es preciso recalcar que los términos se 

entiende~ en relación con la práctica colectiva y que su 

utilización estará determinada por los valores y los inte

reses del tipo de sociedad. 

Los primeros datos históricos de un tiempo de liber-

tad se encuentran en las crónicas del pueblo griego. La 

libertad se utilizaba fecundamente a través del ocio, lo -

que se consideraba corno uno de los ~lementos mis significa . 

tivos en la vida; permitía lograr el equ':ilibrio del se:r me

diante la práctica de activ.idades tanto- físicas como espi-

rituales. El ocio para el hombre griego era el principio 

de todo: la manera de realizarse personal.Y· colectivamente. 

En la antigUedad se acudía a la scholé para la prácti 

ca del ocio. Este era el lugar en donde el tiempo se em

pleaba para aprender y ensefiar, para dedicarlo a sí mismo 

y a la contemplación de la vida, de la belleza y de la sa-

biduría. Era pues, un momento de tranquilidad v contcmnla 
' -

ci6n creadora; por tanto el vocablo ocio hacía referencia 

al tiempo libre, relacionándose con la práctica del <lescan 

so, el estudio y la conversaci6n. 
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Aristóteles (384-322 a.c.) es el filósofo que presenta 
. 

el ccn~epto de scholé más elaborado '' •.. es un fin en sí --

misma - '7'eA o!- ,un ideal de vida cuya antítesis es el tra

bajo. El ocio es una felicidad que abre a uno de los tres 

tipo$ posibles de vida moral; la vida _contempla ti va·8éc..y-:>'t1"':_ 

-Ko'l[3-.<..oJ'..;.; y la contemplación, C()mo la música, exi_ge permane

cer libre de la necesidad de trabajar•" ( 2 ) ; . _de lo que se 

infiere que el trabajo se consideraba un medio y el ocio 

un fin en la vida. 

Fuera del mundo hel6nico, el .ideal de scholE se consi 

der6 de distinta manera. El ocio como ideal griego invie!:.. 

te su significado en la vida de los-romanos; la actividad 
. . . 

. ''. ·. . . . . 

~ciosa pasa a ser sólo uh niedio del .individuo para la rea-

lización del trabajo como un fin.· Marco Tulio, Cicerón -- · 

(106-43 a.c.f ~e refiere al otium (S) "~ .. como un tiempo de 

·descanso del cuerpo y recreación_del espirítu necesario p~ 

. ra volver a dedicarse -:una vez. recuperados- al trabajo o nl 

servicio público." <
4 J Habría: entonces que distribui~ el -

tiempo entre el otium y el nec-otium;· ambos formaban parte 

esencial y consti~utiva del hombre completo. 

Es en Roma donde por vez primera el ocio se rr:1ctica 

de diferente manera entre los fi16sofos (la Elite) y el --

resto del pueblo. Este pueblo, formado principalmente por 

trabajadores, era gente que vivía en las afueras de la ciu 

dad y que acudía a ella en los días de fiesta para divcr--
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ti~se. El tiempo de ocio para los primeros, consistía en 

el descanso, el recreo y la meditación; para los segundos, 

estaba basado en el descanso y la diversi6n. Es aquí don

de· surge la dit.otomía del fenóme·n·o que representa el ocio, 

hay una clase social que alienta y utiliza el ocio par-a con 

trolar al pueblo que se diverte. ( s J 

La diferencia principal en la pr4ctica del ocio entre· 

griegos y romanos radica en que mi~ntras en Grecia signifi 

c6 la base para lograr un equilibrio humano, en· Roma hacía 

las veces de válvula de· escape, de entretenimiento. En_..: 

Grecia, la actividad se realizaba como·un fin en sí misma 

y en Roma se entend.ía como. el <medio· para la realizáción . ',•',•. ,. . ' 

trabajo. 

En la .Edad Media, frenté, al ocio popular organizad.o 

controlado por los poderes de la época él ocio del·• cabali~: 
ro lo constituye la afición a las batallas; a diferencia -

del otium romano este o.cio es una conducta que . se· realiza 

con el fin' de exhibirse' socialr.iente, con lo: cuaJ_< se produ

ce la aparaci6n de la vida.de la clase ociosa que se abstie 

ne del trabajo para dedicarse a diversas actividades libre-

mente elegidas, como la guerra, la política, el deporte, la 

ciencia y la religión. El ocio significó pasar el tiempo -

sin hacer algo productivo: " ... (primero) por un sentido de 

la indignidad del trabajo productivo; y (segundo) como de

mpstraci6n de una capacidad pecuniaria que permite una vida 
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' 
de ociosidad." ( 6) El tiempo improductivo será valioso, 

'' ••• en.tanto que es una prueba convencional pero directa 

de riqueza y d~. poder"; ( 71 ~-~-to ·sig.nifica que lo esencial 

es pasar el tiempo, exhibiendo el ocio, ocio que el caba--.....,,-. 

llero trataba de mostrar por medio.de actividades ostensi

bles de lujo y de placer. 

Como reacci6n a la vida medieval, el puritanismo in~ 

gl6s (desarrollado más tarde en las colonias norteamerica-

nas) condena la conducta ociosa de "grave vicio personal· 

y ~ocial". Así fue como se empezó a considerar al ocio co 

. mo la madre de todos los vicios, puesto que durante ese 
. •' . " . 

tiempo no se realizaba ocupaci6n produc~ivá algu~a. La con 

cepci6n tergiversada muestra al trabajo .como una a<.:tividad 

_que autoafirma por .;;er creadora de riquezamaterial; éngen 
. . 

dradora de capital, mientras que la ociosidad viene a ser 

una actividad antieconómica e improductiva~ Era tal el re 

chazo de la ociosidad, ql;le el puritanismo restringió los -
. . . , . 

placeres y las di versiones y lirni t6 t,odo l.o relacionado con 

el deporte y la educación fisica. Desde entonces el tiem~ 

po del ocio es considerado como un tiempo perdido que se -

deberá evitar. 

Durante el período de la ilustración . se genera un cam 

bio en la conceptualizaci6n del oci~. El ideal romano y -

griego se hace racional adquiriendo una dimensión humana. 

El ocio se especifica en la ENCYCLOPEDIE, en el nño de 1715 
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como " •.. el t~empo vacío que nuestras obligaciones nos de

jan y del que podemos disponer.de manera agradable y hones 

ta, si nuestra educación ha sido adecuada y se ha inspirado 

un vivo deseo hacia la virtud, la historia de nuestras ac-

. tiv~dades libres, f la parte d~ nuestra vida que más nos -
. .· 
honrhrá después de la muerte, y que r~¿ordaremos con el ma 

yor consuelo [ ••. ] la parte de las buena.s acciones real iza 

das por gusto y co~ sensibilidad, s61o determinadas por -

nuestro propio beneficio." (S) En esta etapa se empieza a 

contemplar al"ocio como una actividad trascendental para 

.. beneficiar al propio in di vi duo,' siempre y cuando se le haya 

Q.rientado para ello. El empleo de un tiempo' vacío·.<? libre· 

quedará determinado por la eduéaci6n que se haya recibido. 
' ' ' . .., :, 

El ocio, como un vicio,.se revela claramente en la vi 

.da del europeo y del americano durante los siglos XVIII y 

XIX. Recu~rde~e por urr lado la defensa ferviente que la -

burguesía industrial hace del tr~bajo, cuyo proverbicr cono 

cido erá.".all work and no play", y por el otro, el ·despre

cio por los placeres.y las distracé':.hnes. En 1857 la pala 

bra "loisir" sugiere que " ... no hay ni debe haber ocio en 

la existencia humana, sana y honestamente entendida. El --

hombre está condenado, por la propia ley de su felicidad, 

a un trabajo incesante. No tiene derecho a reposar, a no 

ser en último término. E incluso, en tal caso debe llenar 

su existencia, sin jamás abandonarla a los azares de la pe-
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' 

Con la Revolución Industrial se incrementa hasta ex--

tremos agotadores e inhumanos la jornada de trabajo. Se -

consideraba como tiempo libre"·'aquel empleado únicamente en 

dormir y en ir a la fábrica y regresar, lo que hacía un to 

tal de 4, 5 y 6 horas como máximo.· El aumento excesivo de 
. ( 7 o ) . 

tiempo de trabajo en hombres, mujeres y niños, demues 

tra el cambio generado en las relaciones de producción, en 

donde el trabajo adquiere la característica de mercancía y 

el hombre el de objeto; el maquinismo, que pretendía libe.

rar al hombre del esfuerzo,· terminó por sujetarlo, someter 

lo y venderlo. 

"El. trabajo se había transformado e.n la> unid.ad. de. m.e'.'.'. 
( 11) . . . ·.. .. .·.. ·.. ·. 

dida para todo: el tiempo-dinero", · .mientras que; el t:ie!!!_ 

po libre continuaba min1mizado.por sUimproductividad eco-· 

nómica. El obrero dedicaba la mayor parte de su- vida al -
¡ 

trabajo enajenante, realfzindolo en las peores condiciones, 

tanto físicas como mentales. 'con el trabajo mecani.:ado y 

extenuante el hombre se tornó ajeno a su propia obr~. per-· 

dién.dose el contacto con el fruto del propio trabajo (por 

la mediación entre el individuo y la naturaleza, entre lo -

que se es y lo que se hace) y, se .transformó en un ohjcto 

más de producci6n. Su vida, por tanto, se. redujo de igual 

manera a mercancía. 

La jornada laboral en la sociedad industrial se le -
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presenta al trabajador como una actividad carente de senti 
' 

do y de significación. El obrero, convertido en una pieza 

mis de la máquina se encuentra imposibilitado parn reali-

zarse como sujeto, para autorreali::arsc como ser humano, -

para proyectarse sobre el resultado de su actividad labo--

ral, por el contraste existente en~re su actividad manual 

e intelectual, entre la ejecuci6n y la creaci6n. 

Poco tiempo transcurri6 antes de que las clases traba 

jadoras adquirieran conciencia de la explotación treciente 

a la que se veían sometidos durante el trabajo, por la cla 

( 7 2} se·en el poder y, olvidando antiguas peticiones, se ini 

cian las luchas obreras por la obtenci6n d~ un tiempo de -

'libertad. 

Es interesante observar que en. algunas de sus principa. · 

· les propuesta,s, los. :trabajad~res' declaraban .el " .•. derecho a. reservar 

cada. día un pooo·de tiempo para su propia·educación (subrayado mío) 

y para mejorarse a sí mismos; por cohsiguiente, (de--

cían), consideramos decididamente que 1 O he.ras laboriosa- -
. . . 

.mente ~mplead~s §on sufic~entes para llenar un día de tra-

·bajo." ! 73 J De igual forma, la.manifestación de los obreros 

norteamericanos del 1o. de mayo de 1906 reclamaba" ... ocho 

horas de trabajo, ocho horas de descanso y ocho <le c<lucn-

ci6n.'' (J
4

J Más tarde cohesionados en organizaciones sindi 

cales, que sobrepasan ámbitos nacionales, se iniciaron con~ 

·tantes movimientos reivindicatorios por.la reducción de la 



10 

jornada laboral y el aumento de salarios. Con un proceso 

niuy lento, (.1 ~} y a través de medidas legislativas más for 

male~ que reales entre los tra~ajadores y los gobiernos, -

la situación del horario laboral varía en el mundo.· (l 6 ) (l?} 

El tiempo de trabajo empezó a ser reglamentado dejando un 

·tiempo libre que era el mínimo necesar.i.o _...para descansar y 

recuperarse de las duras jornadas laborales. 

Es asf como surge un tiempo nuevo sustraído. al tiempo 

. de trabajo y que erróneamente se valoró, no por su utiliza · 

ci6n y las posibilidades que ofrecía como un tiempo de cul~ 

,tura y de cre~ci6n, sino porque-implicaba .ya un tiempo sin 

~ trabajo y, así " •.. lo que impar.ta é,s el no trabajo,, no di-

>rectamente ~l ocio." (lBl 'Éjemplo d.e.elio lo constituye el 
.-; ··.-. -: --. -, . . .. :. -

h~~h()- de -que para una gran mayoría, ~l tiempo libre se de-
,. 

- ' ,··-::e··\ 

fine y se explica en función. del tiempo ·sobrante al .. d& tra 
).'1 

baj6. (Consultar ariexo 1). 

Por lo anteriormente expuesto., el tiempo de libertad 

se ha cónceptualizado. como. un·· lapso pasivo y de recupera--·. 

ci6h, así.siempre en relación con el desliaste tanto físico 

como mental, surgido durante el trabajo; como tin medio sólo 

para la realización del trabajo considerado como un fin. -

Tanto la pasividad implícita en el tiempo libre como la neg~ 

ci6n del ocio, quedan pues determinados por la· práctica co

lectiva en la sociedad actual. 
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(1} La palabra ocio aparece en el Diccionario de la Len-. 

gua Española, como ''e 1 vicio de no trabaj a.r: 

el· tiempo", pág. 934. 

{f} Munné, Frederic, -UPsicosociología del· tiempo libre, 

pág ·. 41·. 

En ·'1as filosofías antiguas. se refleja la prio}."idad 
·dada. al ocio sob.re>ei trabajo. ·En, la iengu(;l lá:tina, 
el otium {Ocio). se 'le op~:me .al. n~got'il.lin (pri-\r~éión , ··. 

·. del· otiUill): .•. En gr'iego traba]ó es defi~idp con un 
·fijo n~gativo Ja) •. en latín también (neg). 

( 4J Idem, pág. 43. 

•. · .· :(~J. R~c,:i~.#~:.es·e ia: :f,fa·~~~::~.an~~~~ de Julio César:'.º~~.~ 
>· ·:.Y:· · co ·~ara: :1os rom~no:s"-. · ·. : 

~'.'¡'···· .,,:,·. ···~4; #t.~~· .. t~l,~t ·m~ 1-tffl]'.=· ~~~~~~~s .. ·x .. i#~<#acioP~~.•·.••.. · 
,<~.. · ·· !. • ?.<. actuales••. <en·JNTEtPOCHTLI · 'INICHPUCHI'LE .TREN.· 

,_>·· . ,, ' .·.e·•- ·- ,._ . . ·.·''~>'.:·. - ~·- ,··; .. ,_~·-'·_'_-.· ·'- .... ----·;- ·•, :· "'--:'·.: .. · ·.-.:' 
~-- '.o:.: 

:-:::'.<;': .'' 
<•'>."e • 

... ' 

.. ':- ~ :~':::~ -~·-

···::"°sobJ;e ia:)uv~htud., pá.g.•·.63•. .. ·.··· 
· ~funn.S·,Fr~deric, oJ) •.. · cit: •. ,:.pág. 

• ~;. · • ·. _c .. ,-.!~ o .- ,,' -.•, • ,- -

~y;.~.< :ctS,Jr ·:;ibrcforn,:·.-pág .:i4·d: 
~ .. ,,__-.·:y:~~,:::.;.:\.\·;.·-·< 

,~;.,v~~:.~ .... , . ~,·. 

ritJ.;· it'~r "~~~c~1[7~t;~~:··. 48. . 
;-;: ... ,. 

(70) Particularmente interesante es la denuncia que hicie

ra el comité de encuesta Sn<llcr en 1831 sobre el -

tiempo de trabajo en los niños. "Por muy cansados. 
;que.estuviesen, los muchachos tenían que llegar pun

tualmente al trabajo, so pena de ser casti~ados con 
extrema severidad~ A menudo los niños se presenta-

. ,· . 
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han a la fábrica en condiciones tales de agotamiento 
que caían extenuados ante las puertas[ ···1 Pocas ve

ces pasa una hora sin que se oigan los gritos de los 

nifios golpeados en algunas fdbrica~ ... J Para mante
nerlos despiertos[ ... J durante largas hor:isl .. Jsc les 

da con el látigo. El látigo forma parte corriente
mente de los instrumentos esenciales para el desarr~ 
llo de la "¡:)roducci6n". Gianni Toti, Tiempo Libre y 

-~xplotaci6n Capitalisia, pág. 2ti • 

.. (11) Idem, pág. 100. 

(72) Ya no se ponia acento sobr~ los efectos dafiinos para 
la salud derivados de una labor prolongada y exte-
nuante, ni tampoco sobre la necesidad de aumentar 
las posibilidades de empleo para combatir el desem

P.leo •. 

{ l3l Resolución d,eclarada por los· carpinteros de Fila,del

fia, Gianrti tóti, Op. cit~i pág. ·48. 

(141' Gorizález Llaca, Edmundo, Alternativas del ocio, Pág. 

41. 

.(151 Fueron siglos de lucha por el descanso v sig:lo y me

dio por el tiempo.libre, 

ff6 l Gianni To ti, Op. cit., pág. 100. 

(771 Se acepta que el tiempo libre continuará aumentando 
en las próximas d~cadas. En 1890 el promedio de -
horas de trabajo en la vida de un trabajador, era de 
150 000 hrs., que se redujo a 90 000 hrs. en 1935 y a 

80 000 en 1960. Se calcula que para el año 2000 será 
de 40 000 hrs. solamente [ ... ] la jornada de 70 hrs. se-
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) 
13 

manale~ en E.U. en 1860 disminuy6 a 37 hrs. un si-
' glo después. En M~xico se está luchando por las 40 

hrs. pero nadie duda de que se llegará muy pronto. 

Alberto G6mez Juárez,, ''Recreación Laboral", on Ar

tículos Técnicos No. 1 , AMER, 1980, pág. 15. 

(18k. Munné, Fredéric,, Op. cit., pág .. .'19-. 
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.. 
II. EL TIEMPO LIBRE CONTEMPORANEO. 

El tiempo libre que surge a partir del progre.so de la 

industrializaci6~, comienza a ser investigado como un_pro

blema social· desde el año de 1915 .. El problema giraba en 

torno al.: cuestionamiento siguiente: ¿Cómo se emplearía es -

te nuevo tiempo sustraído al tiempo de trabajo? 

Los estudios que interesa presentar para ~ste trabajo 

son los siguientes: 

El primer estudio fue realizado por Charles J. Galpin 
,: . ·.· 

quien investig6 a d(}nde iban a divertirse los habitantes de· 

)-

·E~ el· afio de .. 1925, el· ~~·fucl~o :de.,P.árk.:.Burges~ sobre,,· 

•>los Gaµgs de· Chi.cago ·concluyó,. qtie el otio'aparece como. un 
--· -' .. _,, . ' . - ' 

factor ambivalentede adaptaci,6nde lapersonalidad.al cam 

. bi(). soc'ial' .· y'a que f'aci.li ta. t~nto la integraciÓJ1 
; __ - :- - · .. ' :·_ - . ·. '._' 

la delincuencia 
. ~ · .. ' : -. . .- .:_ . ' ·. ' ,• 

Las investigaciones •enc;a.rg~das ··por la We$.térri,s .El~;ctfi'~> 
',.· ' .. ·~ .. . : '. . . .' ' . '. 

Co. a Elton Mayo (de 1927 a 1932), pusieron indirecta-

mente de manifiesto la importancia de organizar los ocios 

del trabajador, por ser los- mismos un factor <le equilibrio 

de la personalidad. 

Joffre Dumazedier, autoridad europea en la materia, ha 

~ . ·.· ~-
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realizado numerosas encuestas e investigaciones sobre el -• 
comportamiento y los problemas del ocio entre los france

ses desde el afio de 1950 a la fecha. Ve en el ocio, una 

conducta individual~ determinada socialmente pero orientada 

segfin la 16gica. del sujeto hacia su realización como fin ~ 

Oltimo. ija éstudiadd el ocio en r~laci6n con la familia,· 

la terce!a edad y, sobre todo, en relación con la educación 

permanente, de ahí que es el fundador del movimiento de -

educaci6n.popular en Francia. 

Entre los teóricos norteamericanos, ·sohre~ale el li-. 
. . 

brb de Max Kaplan (t960) en. donde concibe al ocio como una 

relaci6n especial.entre el individuo y su actividéd, rela

ei6n que proporciona a aqu€1 satisfacci6n y placer (dimeª 
·~ ' . ; . ·: ' .. . - . '.· . 

/si6n intríns·eca.de.l fen6menoJ y· que es ~ocialmente valorad.a 

/en sus consecue.ncias colect'iv~l"s (dimensión extrínseca). El 

ocio es Una manera derenovación, desarrollo y conocimién

realizar~e a sí mismo. Kaplan presenta una clasifi 

de las diferentes actividades de ocio aportando un. 

conjunto de criterios valorativós del 1.'ocio bien aproveclie_ 
··;:. ' 

El inglés Stanley R. Parker en su libro The futu~e of 

~ork and Leisurc publicado en el afio de 1971, sostiene -

que el ocio es una actividad libremente ele_gida que t icne 

relaciones de identidad, de contraste y de separación con 

el trabajo. Posteriorm~nte anriliza estos tres tipos de re 
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laciones al doble nivel de la vida individual y de la orga-

nización social; sin embargo, en la sociedad industrial -

ambos fenómenos sufren una falta de reconciliaci6n. Ello 

exige establecer una política social que introduzca nuevas 

pautas cotidianas de ocio como actividad placentera, que r~ 

valorice tanto al "ócio como al trabajo, y que promueva las 

potencialidades del hombre a fin de satisfacer de manera 

integrada sus necesidades individuales i sociales. Todo -

ello sin que el ocio deje de ser una elecci6n del indivi--

duo. 

Karl Mannheim~ pensador hfingaro, expresa ~u creencia 

de que para la mayoria de la gente, el camino de la civili 

zación está más en el ocio que en el trabajo. El ocio de

be ser planificado democráticamente, fav-oreciendo la exten 

· sión de aquellas actividades no comerciales que. sirvan. a 

los intereses d~ la cultura. 

En el área germánica, Erich Weber (1963), tiene un ob 

jetivo pedagógico. Encuentra la esencia del tiempo libre 

en el comportamiento autónomo del hombre. Su significa--
fil' 

ción antropológica exige emplearlo con sentido, lo que sólo 

se logra mediante comportamientos concretos que condu:can 

a la autorrealizaci6n de la persona. Este es el verdadero 

problema del tiempo libre, un problema no técnico sino hu

mano antropol6gico, de índole totalmente nueva, que surge 

con el progreso de la industrialización y adquiere su mayor 
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importancia después de la Primera Guerra Mundial. Este -

problema plantea una tarea capital a la pedagogía: la de -

educar al hombre para que sepa cómo emplear correctamente 

su tiempo libre. 

Todos los estudios sobre el tiempo libre y el ºf. .. iO > 

muestran· de una u otra faTma la -importancia del empleo del 

tiempo 'de libertad en cuanto que puede ser un tiempo crea

dor y fundamental para el individuo, durante el cual éste 

' pueda promover el desarrollo de todas sus potencialidades 

de manera que satisfaga, no s61o sus necesidades individua 

ies sino sociales. Se habla tambi~n de la autoafirmaci6n 

a través.del ocio aprovechado y el que deberá planificarse 

para .que favorezca, más que a los intereses en .el poder, .a 

los intereses er1 la cultura. 
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Ubicar al tiempo libre en relación con la práctica co 

tidiana constante, es tarea esencial para comprender los -

elementos que intervienen v determinan la utilizaci6n del -

tiempo libre, así como la función que el individuo le hn --

dado en la actualicfad. 

Si se establece una división del tiempo social del in

dividuo, éste contendría básicamente 4 tiempos fundamentales: 

7) f¿ ~-lempo p~-i.c.ob,i,.ológ-i.c.o •. 

Es el tiempo que el individuo ocupa en las condu~ 

tas impulsadas por sus necesidades psíquicas y bio 

16gicas: básicamente el suefio y la nutrición, aun-
' ' ' - ' 

que.t~bién incluye e:J.. tiempo invertido en las ac 

ciones preparat;or:ias y necesari~s de aquéllas, ta~ 

les como ir de compras, hacer la cama,. etc. 1 y e1 -< 
. . ' . -

tiempo de enfermedad (que algunos autores incluyen). 

E.t -t-i.empo :6ac.,i,.oec.onóm,lc.o. 

Es el tiempo empleado por el indi~iduo en las con-·· 

··. dÜctas déri vadas de las necesidades econ6nicas, - -

consistentes. en una actividad l~boral, productiva 

de bienes y servicios, sean o no materiales. para 

"ganarse la.vida" o con·vistas a ello. Se incluye 

también el tiempo destinado al desplazamiento ho-

gar-lugar de trabajo y/o escuela (que llega a ser 

,-
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en ocasiones hasta de cuatro horas diarias), así 

como el tiempo que los estudiantes dedican n su -

formación tanto dentro, como fuera de la escuela. 

3) El ~~empo aac~ocuL~u~al. 

Es el tiempo dedicado a las acciones que demanda 

la vida sociocultural. Es llamádo también "tiem-

pode ocupaciones sociales". Este tipo de conduc 

ta admite elasticidad. debido a que los compromL- -

sos resultantes son relativa~ente de obligación -

informal y en algunos casos, tienen característi 

cas análogas a las del· tiempo libre,.como por ejem 

· <plo: relaciones familiares, ,sociales, deberes reli 

: giosos, etc. 

4 ) . El . t.le.mr:M /t.lbJr.e.. 
··-. . . 

Es el 'tiempo destinado.a todas aquellas acciones 
' ;. .. . ., ' . . · .. 

que el hombre realiza sin una necesidad externa -

que le impulse a ello. En su acepción más general, 
~ ' ' 

el tiempo libre se ha definido cono "[ ... 1 el 

:junto de ócupaciones a las .que el individuo se 

de dedicar voluntariamente, ya para divertirse, ya 

para desarrollar su información desinteresada, su 

participaci6n social voluntaria o su libre cnpaci 

dad creadora después de estar desligados de sus -

obligaciones profesionales~ familiares y socia-

les". ( 1 ) De ahí que las 3 funciones básicas -

que se le asignan al tiempo libre son: 



.. 

.. 20 

a) Ve~c.a.n~o.- Para reponer la fatiga causada por el 

b) 

trabajo y/o el estudio. (El descanso 

-recuperaci6n fue la primera funci6n 

que s¡; l'c dio nl tiempo libre). 

v¿ve~~¿6n.- Para liberarse del aburrirnicnto V ln ..... ~ 

monotonía de· las actividades cotidia-

nas. 

c.). Ve.ba.1r.1r..olf.o pe1l..6ona.f.. - Para el desenvolvimiento y 

el cultivo personal i social~ Este -

tiempo se identifica con la recreación 

o desarrollo personal al realizar un -

conjunto de actividades que potencian 

la formaci6n integral del,individuo. 
. . . . ' . 

·Muchos autores lo 
1

de~ominan "ocio crea 

tivo", •.'tiempo l:Íbr.e positívoi', "uso.·. 

creativo - constructivo del tiempo li 

bre". 

Esta filtirna función se vuelve especialmente importante 

~n una sriciedad corno la nuestra, ~n la que. el tiempo libic 

se ha convertido más en un tiempo de descanso y d.e di ver- -
. . 

si6n que en un tiempo de aprendizaje, de cultura, de desa-

rrollo y de formaci6n. 



21 

Como se expuso anteriormente, el au~ento del tiemv~ -
.. 

libre surgió a partir de cambios hist6ricos importantes en 

las relaciones de producción, ya que al transformarse el ;... 

sistema social de producción, consecuentemente se dan cam-

bios sociales, lo·s que habrán de. repercutir tanto en las. -

concepciones como en la p~áctica misma del tiempo libre,·de. 

la edticaci6n, del trabajo~ etc. 

··Efectfvam~nte. como elmateri.alismo.~hi:stóri:.·,· 
co.lo .sefl..élla, .. son· de:·man~ra esenc·ial las•··~>·. 
rélaciones.··de producci6n >1as •que determinan.·· 
.todas.las· ótras reiaciones e.xist.entes>~entr.e 
. los hombr.es .. Sob;re.1a estructura econóniicá 

: .. j ,. 

se er~g~.~.~~·superest.ruct11l;~'. en;'Ia cfü~.l. se . 
. · cóntleAEiJj: ]as fo:füna,s· de·•9oricA~.n.c:i_a~·.~<?ci,9'l .... ~··· .. 

····.•-~.::~.:,:~{ii!~-~ª·~~-~b_tm1~54if x~il~~~\~i:~f-~-~-~~1~-~·:t .· ··:·~··~ :;.'.::~:/~\. 
~el. traba¡Jo intf;lle·c~ual, y,'"manQa'l,,,. '.·e:t ;:c:ap1- - ,, .. · • {f··· 

. talísmo.:. ~iene por_. ªi visa ,,'sqpremá · ,e1 ... va"Ior , ..... ·· > .', i, 

>ele. camt,:;q(')~:'.; ·.f (.2J ''";\'.,, ;' , ·~ / i X;.} · · : · , ~- ¡'·~.; . . .;;.;: :;<~.':>e . 
• ,·,;·, '", ·"::;1,(.'.·,·,::•,•(:'.:~\",:;:;;,~~: ·:.\"(:, ', :...-:..'<- '" -, ~v':.'.·'' ,J,, :·".'.:.~;·(,; .. ?:0:((•:< ,:·_:-;;:,·:::,-,'' 0.,~·~-

consecue,nc:i.a'~ ·:tJl.;Ü'tó de, los. c:·~·rnb·(6~:·'.:()c:\.it:r,i_cÍ6S a:.·"'· 
. . . ·- .• -- 't-

partir de la Revo1Üci6n i!ldust~fai. comcfd.el•)aceierado: <lesa 
"" ~.- '· ;,-, ·:· :\ ·,:·\- -

::::~:ª :: :n:: f: !0rr:!:;~t:~~~1::~!;:~;f ~!f~r!;~~~~~~~~'i!:~: ', : d'1;;:u, 
.·lizars·á.. se c:oris:icl~:fa···eóm&\ ot.ra> b.a~·~· ·1Il¿~:·~a.~>ia ~¿tiv'id~c1·1•.·•. :;>/'?.'..:}: 

- ·::::.: ~.'.'',:-:;.' 

productiva, corno una fuente ~ás de interca~bÍo monetario -

(durante el tiempo libre se gasta el dinero que se rcci.bc 

a cambio del trabajo}, ·en· donde ya la mayo ria de 1 as aceto 

n~s del hombre pr~tenden medirse en dinero. " ... pronto 11~ 

ga-a constituir fuente po~cncial de consumo que( ·~·I (se·~ 
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utiliza) rápidamente de acuerdo a ciertos intereses econó

micos." !3 1 

Se observa por tanto que,· las luchas obreras por la -

obtención de un tiempo de libertad para dedicarlo a la cul 

tura, a la educacipn, a la formación y desarrollo personal 

y familiar, etc. empieza a practicarse básicamente como un 

tiempo de cosumo, (,n de descanso (S) Y. de evasión (6 ) y~. 

de .. 'esta manera, " .• ~más que fayorecer a los intereses de la 

cultura y el individuo, (eltiempq libre) favorece a los in 

tereses en el poder." (t) 

Por ello, la reducción de la jornada laboral no garan-. . 

~]. aumento en la." calida'd durante e.1 tiempo libre, como 

·. supuestamente s.~: pretendía' surgiendo lo. qu'e algunos auto 

res han denominado "ocio rnasi.vo" ... Este se cara.eteriza por 

el control que los. grandes m6nopolios. ~n el poder ~jerceti · 

· .. de ;r:cuerdo a sus intereses, sobre el tiempo libre de los -

· > tr~paj adores y que, dado principalmente a través de _la pu-. 

blic:ldad origina y fomenta acfi tud.es 'de. pasividad, de eva

sión y de consumo coJllpÚlsivo (carente de crítica) por parte · 

del individuo. 

Tomando como cierta la afirmación de que toda persona 

se verá afectada por la situación social y política de la 

sociedad donde se desenvuelve, se reconoce que, el ocio rna 

~ivo no es exclusivo <le los trabajadores; afecta a todos -

los integrantes de la sociedad. Implícita o explícitarncnte7 
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los niños, los jóvenes, las amas de casa, los trabajadores, 

etc. estarán sujetos al control de la publicidad, la cual, 

la mayoría de las veces, '' ... manipulara sus motivaciones, 
. ( 8 , 

le dictará los hábitos de consumo~ (etc) ... " 

Como resultado deº ello' el tiempo 1 ibre SC' mane.i a co

mo un valor de cambio en la sociedad actual; vale-tanto que 

puede venderse al _mismo hombre; mas no por el valor humano 

·y de creación que puede generar como un tiempo que invita 

! a la vida y a la actividad ~ultural. El tiempo, concebido 

como otra mercancía, se presenta como un bien de consumo, lo 

-_cual ''i~.da a los poderes políticos y económicos medios ex 

·_. t~ao"l"dinar:i.O's d_~ condicionamiento del 

como: corisu~:i.dor~ •• '' (.<l.). 
- .· ,· . 

. Una de las formas. más ernp_leadas de. :consum:i.snírl que •. se. 

fomenta a través.,d~ la publicidad, es la 'diver~ión. -· 

da al tiempo· :libre, - la div.e_rsi6n se agrega éll descanso como 

.• una .forma de fuga que., apártando al iil.di viduo' siri.--~lgún es-.-·· 
' -

-f\leTzo de la _vida cotidiana, _le• proporciona placer~_ i ·Es una -· 
·')· ·: ' . 

sati~facci6n que lo aleja de 1~ sit~aci6n enajcna~te en que 

se encuentra, que lo hace olvidarse de la rutina y cel te-

dio laboral. Muchas veces por ejemplo, " ... asocia en esta 

forma su tiempo ~ibrc -trátese de fiestas, reuniones, pa--

seos~ espectáculos, etc.- con la necesidad de beber. A -

ello lo encauza la publicidad: "goce la vida", "pásela co

rno nunca", "déjese llevar", etc."(JO) " ... el afán lucrativo 
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del capitalismo, ha relegado la felicidad, frustrando la 

realización humana e impuesto una moralidad de producción 

y consumo." ( 11 1 

El tiempo libre se ha concebido como un tiempo en --

blanco después d~l trabajo,que en ocasiones hay que "ma-
...-

tar". Esta apatía y falta de participa«:ión personal y so-

. cial, desperdician en última instancia lo humano del pro

·pio tiempo,· de .la vida; principalmente a través de entrete 

nimientos que carecen de valor. La diversión y el entrete 

nimiento son practicados para pasar el rato y "hacen que·:.. 

. las personas :vean pasar la vida· sin involucrarse, sin com- · 

prometerse, . apenas .como obse.rvadores'~ '·' . (l 2 ) -- .. - " . ' . . 
' . . ' 

El. sentiqo estático en el 'tiempo libre que se ha· ~f()men 
'' . ' '.;' -

t.ado por los poderes de una sola clase_, ·principalmente a - · 
·. · .. · . . .. . . ' 

través de 1os medios masivos de información (t.v., radio, 

prensa, etc._)• ~nteresa en cuanto que el hombre puede man

tenerse .pasivo, carent(;l de críti.ca y de iniciativa .siendo 

con ello, mucho más fácil.de manipular y por lo tanto de -

continuar ~orno ¿onsumidor. El espectador-consumidor, se -

encuentra envuelto en un ócio masivo que lo i~posibilita -

como ser creativo y participativo de su propia cultura, de 

su propia realización. 

La organización de la sociedad contemporánea, no sólo 

disuelve al individuo en una rutina que lo despersonaliza 

y vuelve su vida monótona. Es ~ambi6n inducido y orillado 
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hacia conductas más graves de autodestrucción, principal-

mente a través de la promoción y la publicidad de produc

tos y formas de ser y actuar. 

Estas salidas como el alcoholismo, la agresión, ln dro 

gadicci6n, el crimen~ etc. llegan a manifestarse en ~casio 

nes, en .conuuctas verdaderamente.patológicas que se agudi-

zan dUl_':ante el tl.empo de no trabajo, ( 13 } aniquilando to ta!._ 

mente la~ posibles ventajas que pudieran desprenderse de.un 

tiempo libre utilizado constructivar.iente. 

Es por ello que los problemas·psicosociales en rela-:.. 

ci6n cort el empleo del tiempo libre deben ahondarse no só

lo desde una perspectiva.personal-individual (trabajad,or 

y. empleo del tiempo libre), sino con ~na .visión de _conjun~ · 

·'to (individuos-sociedad) .. · Estudiar y t'ener presentes a to. 
·1 ' 

dos los factores. que intervienen y determinan la formacion 

del ser y del que hacer .del hombre desde.los primeros --' 

años ~ 74J, es tarea esencial si contemplamos al tiempo li 

bre e.Ornó uno de. los · el~mentos: má;; pode;rosos rtil'"ª la forma - ·· 

· ci6r{ o. defórínal=ión de la pe:rsonwlidacl. ..··· 

'· 
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4... Con..6.(.de.Jta.c..lone.6 ..6oc..(.tt.te..6 ..6ob.1te. e.t .t.lempo l.i.bJt.e. del n.(.ño. 

No existe persona alguna que~ de una manera u otra, se 

. vea afectada por la situación social donde \Tivc y de los -

cambios que en 'sta se produzcan. E~ por ello que en ln 

tualidad, los problemas a los que se enfrenta el empleo del 

tiempo libre del adulto, se revierten casi de manera similar 
.-

al del nifio, estando su accionar expuesto tambi6n a los me 

canismos de alienación de su personalidad, que lefos de :.. 

beneficiarlo perjudican su desarrollo. 

Al ,igual que el tiempo libre del adulto, el tiempo li 

bre extraescolar ha aumentado notablemente. Más de la mi

tad del< año es de tiempo libre para los niños· (7 5 l y,. a pe

sar de. ~lio, se ha·· dejado• como· carente' de 'impOrtancia aun 
. . 

en el plano pedagógico. La mayoría de las Í.rivesti:gacione~-.. 

· y estudios se han realízado en torno a los problemas del -

aula y de la. escuela y es en ~l coni~~to forma~ en donde -
. 

se llevan a cabo generalnrénte las innovac:iones. : se· olvid:1 
. ·. ' . ~ 

·que son todas las situac_iones de aprendizaje y de la vida 

las· que intervienen en. 1S: >formaci6n del niño y. ql1e, la ac

; ci6n educativa no sucede s6lo den~ro de un contexto restrin 

gido ya que " ..• la escuela es apenas una de las formas que 

se utilizan para la educación del hombre." {¡ 6 1 

. 
No obstante lo anterior, nos preguntamos ¿cómo emplea 

el nifto en la actualidad su tiempo libre? 
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Las formas en que las distintas clases sociales han 

resuelto el aumento en tiempo libre extraescolar de sus hi 

jo~ son diversas. 

Primeramente en lo que se refiere al aumenro en el --

tiempo libre de vacaciones, las f~milias de barrios acomo

dados resuelven el problema recurriendo a los cursos de ve 

rano, de regularización, de intercambio estudiantiles mun

diales o nacionales (muchas veces propiciauos p,or la misf.la 

escuela) o bien~ .a través de clubes deportivos o de.viajes 
~' 

a1 extr_anjero o al interior de 1a república. Estas salidas 

~.sdn por lo general caras~y no todos pueden permitirse el 

de.resolver el pro~lema de es'.ta manera. 
! .. 

L~ contrario sucede en los.barrios populares .que<han 
. . . .· _. . . . ·', . . , 

-. hecho frente a esta néces idad social de distill.tas · formás. 

'No existiendo recursos económicos suficientes; el niño per

manece dentro de. su casa; (quizás cuidando· a sus hermanos 
' . . . . . -. ~ i . , . -. . . 

menores, debido princip~lment,e a la tendencia C.adá vez llW -
' '. ' . . ' . 

. ' 

yor a que" trabajan sus madres) ' acude a divertirse' al par-

que ·más cercano (si dichosamente lk colonia o el barrio -

cuenta con alguno) y a jugar en la calle (por la falta de 

un lugar físico adecuado) o bien, es obligado a trahn5nr -

(" .•. en México numerosisimas familias de escasos recursos 

deben recurrir a sus hijos para proveerse de mayores inr,r~ 

sos a fin de aliviar un poco su raquítico presupuesto") .fr 71 

Lo anterior parece ser que no representa ninguna solución. 
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Por otro lado, tanto unos como otros, para mitigar el 

problema del tiempo libre cotidiano y de fin de semana, han 

acudido a la utilización de determinados medios, casi 

siempre inadecuados para procurar entretener :i lo!' hijo~: 

es aquí donde se podría cuestionar la calidad de esta~ al-

ternativas basadas más que nada en la diversión, pero.que 

sin embargo,no dejan de ser caminos fáciles de refugio pa

_ra llenar. gran parte d~ ese tiempo. Algunos de los medios 

' ·más utilizados son los juegos en la calle y la televisión 

(porque algunas veces el niño representa un estorbo para.

li madre). Estas y ot~as salidas no puedert considerarse -
. . 

.como experiencias .realin.en.te ed\lcad()J"as, sino co'mo· distrae-
. . . . . .- . 

. clones que,. como .lo i11dican; tienen corno única función' en-:. 
. . ~ : . ' . . . 

· · tretener mi~ntras "pasa él- tiempo''.· .·"A menudo, el. ti.empo 
_._· ·: -· , '. : ,·. ,-· . 

libre.sin ninguna orientaci6n educativa s61o es consuI!lido 

en diversiones, pasatiempos o en un deambular sin sentido 

·o~jetivo. . Esto. crea. Y. con.forma el ''honi~_re masa'' [ ... 1 
. ' ~' ·.: . .,,,. .. ~· . : - . ·.. : 
ser:anonimo, impersonal, apáticotindif~~ente de nues--, 

época." ( fBl 

La utilización ~e las calles, esquinas y parques por 

la falta de espacio adecuado para los juegos y las distra~ 

ciones, acarrea graves problema~ si lo insertamos en la --

realidad social de las grandes ciudades. ~o podemos .negnr 

que, por lo difícil de la vida actual, caracterizada por -

un alto grado de urbanización e industrializaci6n, por un 

índice elevado de migración, etc., se crea un campo fértil, 
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principalmente durante el tiempo libre de vacaciones, para 

la búsqueda y, consecuentemente la adquisición de los deno 

minados "vicios socialesn como el alcoholismo~ el pandillc 

rismo, la drogadicción, etc., que llegan a provocar trastor 

• nos graves al niño, tales como desórdenes psicológicos ~· -

lesiones musculares. 

Con respecto a lo anterior, Héctor Solís Quiroga, pri 

mer presidente del Consejo Tutelar para Menores Infractores, 

declar6 que "la, conducta antisoci~l en los menores cada día· 

se agrava más ell. el país, debida a la complejidad que ofre 

ce la vida moderna, caracterizada por la carestía de la vi-
-

da, la .desinteg'I"aci6n familiar, el trabajo prematuro en los 

y la falta de estímulos para ;progresar. en· la. vida.· 
- - . . .·- . . .· 

. . . 

Cuando; esos factore~ se conjugan y la fami.lia falla éll. la 

·• protec.ci6n delos .hijos,_ to.dos .los esfuerzós y la labor cfu~ 

··emprendan las autoridades en la protección y readaptación 
.· . ·. (T 9 ) 

los :nen ores lle gcirá tard_~." .. •· 

Lo anterior aunado al uso· indiscriminanté de la tele

. visión durante> el· .. tiempo -libre (*)' no. sólo frena el de'sa~ 

rrollo "normal" del niño sino que, muchas veces provoca y 

fomenta conductas de agresi6n. Algunos psicólogos han de-

· clarado que, "los niños, al ver (ciertos) programas ticn-

den a copiar modelos para sus juegos [ ... ].e imitan lo que 

vieron en la televisión, es decir, reproducen actitudes ne 

gativas." ~O) Asimismo, la utilizaci6n de este medio tan 

* Consultar anexo 2. 
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frecuentado por los mismos padres para "matar el tiempo" 

conduce a que el niño se vea afectado y manipulado también 

por los intereses de la industria cultural, reforzando v 

colaborando para l~ alienaci6n de su personalidad, que se 

caracteriza por la anulación de la creatividad, por la ca

rencia de espíritu·crítico, por el fomento de actitudes pa 

sivas. 

Y, aunque la televisión comercial no es puramente neg~ 

tiva, convendría aprender a utilizar el medio cuando se re 

curre a él, ya que como agente más de socialización, podría 

convertirse en un pretexto más de aprendizaje, promoviendo 

sobre todo, el interes científico, artístico y social de -

los niños, no s6lo durante sus ratos libres, sino a través 

de ~oda su experiericia. 

Se hace interesante mencionar la adición qu~ se hici~ 

ra en la Ley Federal de Radio y Televisión (artículos 59, 

65 y 67) con el propósito de "vigilar que las transmisio--

nes de radio V televisión 
" 

dir~gidas a la poblaci6n infan- -
, 

til propicien su desarrollo armónico, estimulen la crea ti-

vidad y la solidaridad humana, procuren la comprensión de 

los valores nacionales y el conocimiento de la comunidad -

internacional L ... ¡ al proporcionar diversi6n y coadyuvar 

a su proceso formativo." (21 } 

Es por lo anterior que se cuestionan las formas a las 

que se ha recurrido en nuestra sociedad durante el tiempo 
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libre y que, principalmente se originan por la complejidad 

de la vida actual y por la carencia de una ~decuada orienta 

ci6n educativa no formal, tanto de los mismos padres como 

de todas aquellas personas (agentes socializadores) que 

intervienen direc'ta e indirectamente en la formación del -
~-

niño. 

Se hace necesaria pues, una labor de prevensión enfo

cada principalment~ hacia los pri~eros aftos durante. los cua 

les, el proceso de socialización es mucho más intenso, sien 

do por ello mucho más fácil, s~ se carece de una orienta

ci6n adecuada, la adquisici6n de hábitos negativos y acríti 

cos cont.rarios a sus necesidad.es. Habrá que . reemplazar - -

todo~.aquellos medi()S de diversión y entretenimiento(cuyo · 

fin es la utilidad económica y para los que el individuo -

importa solo.~ como consumidor) , · por .medios. que fomenten con~ 

tantemente la formación, no destrucción y enajenación del 

niño, procurando ant.e todo, formas más humanas de vida (ta!!_ 

to en el aspecto social, como psíquico y físico). 

Bajo la premisa .de que el acto educativo se produce 

tanto fuéra como dentro de la escuela, y en relación con 

las formas a las que se ha recurrido en la sociedad contcm 

poránea, urge buscar y favorecer otro tipo de acciones edu 

cativas no formales, otros medios "no de mera diversión y 

pasarrato" que contribuyan eficientemente a la tarea cdu-

cativa. 
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f TJ Dumazedier, Joffre. La utilizaci6n del ocio. citado en 
\ 

Victoria Acilores y Guadalupe Aguilar, "La mujer y el 

t:iempo 1 ibre en México", 196 8. 

(2) González Llaca, Edmundo, Op. cit., pág. :;. 

(3} Manheim, Karl, Diagnóstico de nuesrro Tiempo, póg. 50. 

-· 
(4} El consumo presentado como a~to supremo de felicidad 

a t~avés de la publicidad, genera un cambio en las -

necesidades hurna'nas " .•. hacia la creación de in ter e -

ses falsos, modificados y suscitados por la industria 

cultural de masas", Gianni Toti, Op. ci·t., pág. 121. 

(5) La necesidad de reposo en la sociedad industrial~ le 

jos de disminuir viene a ser mayor cada día por el -

progreso tecnológico, esto con la finalidad.de recu

perar las. fuerzas físicas y mentales de un trabajo -

agotador. 

Es una fórma de fuga que pretend~ cubrir y olvid~r . 
las insatisfacciones a las que se encuentra expues-

to ~l trabajador, lográndolo a trav~s de distintos 

cmedios de dive~si6n y evaci6n. 

( 7 J · Faure; Edgar, ·Aprender a Ser, pág. 31 . 

('8) González ·11aca, Edmundo; Op. cit.,. pág • 65. 

{9) Faure, Edgar, Op. ·cit., pág. 30. 

(10) González Llaca, Edmundo, Op. cit., pág. 66. 

(11) Ibidem, pág. 67. 

(72) G6mez Juárez, ALberto, Op. cit., pág. 8. 
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(13)" [ ••• ] está confirmado por los estadísticos que durante 

el tiempo libre se mata, no solamente el tiempo, sino 

también a la gente. Los psiquiatras han descubierto 

que el fin de semana es un periodo critico para las 

perturbaciones psíquicas provocadas por la orgnni:n

ción social moder.na". Gianni Tot i, Op. cit. , pág. 1:!7. -... ~ ., 

(14) Hay que· remarcar la importancia que adquiere la edu

cac_ión durante los primeros años, en los que, el pro-. . . 

ceso de socialización es mucho más intenso: proceso 

por medio del cual el niño aprende a adaptarse a sus 

· ·. grupos, a sus normas :t imágenes y valores, a· las · for 

mas de ser y de actuar de la sociedad en la cual se 

desenvuelve. Giner, Salvador, Sociología, pág. 102: 

{75} No se incluye en la cuantificación del tiempo libre 

(ya sea matutino o.vespertino) el que qu~da después 

de la asisten¿ia a la instituci6n~scolar . 

. (l6J · Castrejón Diez, Jaime,. La Escuela del Futuro, ,Pág. 57. 

(17¡· Téllez, Nelia, "60% de desnutridos 'en el país", eri 

Gaceta, UNAM, VI; No. 31, abril de 1982. 

· ( 1 BJ Gómez Juárez, Alberto, Op. cit. , pág. 14. 

(19) Salís" Quiroga, Héctor. unomásuno, febrero de 1982 .. 

(2 O) . Reyes, Ofel ia ,~ "Los juguetes bé1 icos y la T.V.", en .. · 

Gaceta, UNAM, VI, No. 5, enero de 1982. 

{21) Ulanousky, Carlos. "La televisión y los niños", en 

unomásuno, febrero de 1982. 
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. rrr. LA RECREACION 

1. Ve6.i.n-lc..l6n. 

Existen diversas explicaciones teóricas para compre~ 

der el significado de ·la actividad recreativa. Se l~·ha 

considerado como un tipo de experiencia, como una forma e~ 

pecífica:de actividad, como una expresión de la íntima na 

turaleza del hombre e, inclusive. se ha llegado a definir 

como un mero esparcimiento, una diversión o un descanso .. 

De acuerdo con Butler George, la recreación es ''-~.una 

actividad que no se realiza concretamente con el fin de -

_obtener alguna· recompensa aparte de sí mismo; que se pra~ 
. . 
t.ica babi tualmente en horas libres y qli~ ofrece al hombre 

la. oportunidad d~ dar salida a sus nec~sidades físir:as, men · 
,._.. '' 

tales o creadora~ y a 1~ que se dedica por un de~eo inte--

rior y no por una compulsión externa." (l) Lo primero de 

esta definición resulta especialmente importante en la a~ 

tualid~d, cuando la mayoría de 'l~s actividades se r~alizan 

y valoran por su utilidad económica mas no por los henc~i

cios y satisfacciones que pueden ofrecerle al hombre como 

ser humano. 

Una de las definiciones que aclara más el término por 

la inclusión de una diversidad de elementos·, es la que lle 

va a cabo Alberto Gómez Juárez quien señala que " [ ... } la r.9_ 

creaci6n designa una variedad infinita de acciones en las 
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que participan los ser~s humanos cuando se sienten y están 

libres de cualquier compulsión µjena a sí mismos. Se efec 

túa.habitualrnente en el tiempo libre (después del trabajo 

o de otras obligaciones sociales) ~ propicia, por medio de 

hábi_tos sanos, una .actitud solidaria y de realización de -,. 
los valores del individuo sin· afán de «:íi~lquier recompensa 

ulterior, lo que permite su creatividad, .la superación de 

su personalidad y 1~ plena integración del ser en el "qué 

hacer" con suconsiguiente satisfacción." (Z} 

La recreaci6n en su acepción más general, ha sido con 

·s.iderada como toda una experiencia humana, una expresión de 
.· . 

la püra personalidad que contribuye al eri.riquecimiiento de 
' . . . 

la vida. "La recreación indic;:;t: qtte él pombre en libertad ···. 

recrea, es decir vuelve a c;·~arse él mi,s~o ( •• • J''( 3.l .··• Asimi~ 
'mo la O.E.A. ~a define como "[ ... ]una experiencia humana cuya: 

.vivencia hace ~ósible la satisfac~ión~ en una dimensión su

perioT y permanente, de lris necesidades de manifestación . 

plena y armoniosa de su ser biol6gico, psicosocial y cul t~ 

ral, a la vez que contribuye a su educación: integral; a sü 

descanso dinámico y renovación de energías físicas, intc-

lectuales y espirituales; y al fortalecimiento y desarrollo 

de su integración exitosa, solidaria, creadora y transfor

madora de la vida de su comunidad y de la sociedad. La re 

creación debe contribuir a satisfacer las exigencias que 

plantean las tareas del desarrollo humano y social de los ni- -
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hacer la propia existencia a través de la acci6n y la crea 

ci6n. "Es una experiencia de enriquecimiento de la propia 

vida. Es· por ello que algunos son los autores que han de 

nominado al tiempo de recreación como el uso positivo del 

tiempo, corno el ocio creativo, en tanto que promueve y -

propicia la realización personal a la vez que produce sa

tisfacción. 

Por su carácter de no obligatoriedad, la recreación 

se ha delimitado o identificado c~n el tiempo libre, mas 

sin embargo, aunque durante este tiempo libre se den las 

condiciones más idóneas para el logro del óptimo desarrollo 

de la ~ctividad recreativa precisamente por su aspecto no 

cohe~sitivo~ el recre~rs~ puede darse en cualquier tarea y 

· activid.ad. "La vivencia o experiencia recreativa: o de lo 

récreativo, es un corte en lo habitual o.rutinario, pero 

ella puede darse en el marco temporal que los relojes y el 
f 

.calendario asignan corno "tiempo libre", tanto como en los 

días y. horas en que debemos cumplir oblig.aciones." ( 6 } 

Así, por ejemplo, podernos . "re-crearnos'' en la e las e que 

debemos dar, en el trabajo, etc., cuando es un tiempo de 

hacerse al hacer. 

"En la vivencia auténtica de lo recreativo debe poder 

experimentarse la vivencia de lo "no obligatorio", en el 

sentido de que el tiempo que nos insume dicha experiencia 
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fios, ádolescentes y jóvenes." (4) 

El esparcimiento es una forma concreta de "sacar a flo 

te las cualidades de cada persona a través de su propia ex 

periencia y actividad, es por ello que se ha cxprc!'ado quL' 

"[ ... ] la vivencia de lo .recreativo tendrá diferentes r:w..t.ic;:es 

según cada personalidad" t 5 l, en la medida en que supone -

tina mani.festación individual, personalísima y de expresión 

de identidad. No se reconocerá con la repetición de mode

los ajenos a la propia creación, .sino como una vfvencia - -

personal, que posibilitará la autorrealización (necesidad 

superior del ser humano), a través de cualquier actividad 

que se realice como un fin en si misma y sin el dese6 de 

recompensa ul.terior. 

La recreación es un género de experiencia "en general" 

que busca que todas las.cap~cidades· del.hombre se desarró~ 

llen y ejerciten en conjunto. Es en ello que radica su 

importancia: .en la concep~i6n de la persoha como unidad. 

Es u~ acto que intenta ante todo, el desenvolvimiento del 

:hombre, en donde, no sólo se cultiven diferentes aspectos 

por s~parado, sino se posibilite la realización total del 

ser. Y es en este aspecto que se pretende lograr una de -

las metas esenciales de la educación contcmpor:ínc:i, en l:i 

que existe el interes por la formación del hombre en todas 

sus áreas. 

El recrearse en cualquier actividad sign] fica el re 
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es vivido como propio ( ... J, porque se halla alentada por 

un interés profundo. ("Siento que mi tiempo, el de mi vi-

da, no se pierde sino que se realiza"). De ahí que lo re-

creativo puede surgir en el trabajo cuando éste permite -

nuestra realización." _(7) 

t. 



40 

2. Rec~eac~6n y ne~e~~dade~ humana~. 

El valor y la importancia de la actividad recreativa, 

:entendida ésta como la experiencia humana que pretende el 

desarrollo mis ~ompleto posible de las capacidades del hom 

bre, reside en el beche de que contribuye no s61o a la sa

tisfacción de las necesidades.fisiol6gicas o primarias (las 

que se comparten con los animales y se satisfacen de manera 

autorregulativa o refleja), sino que también logra satisfa

cer las necesidades sociales y psicológicas del nifio, tan 

vitales en él, que son las que asegurarán el equilibrio de 

su personalidad. ( -~ p 9 ) 

. . 

La recreación, a través de cua_rquier activ:i.dad psico.:-

motriz,· de arte,· de coni.unicaci6n, etc. :vl,ene a satisfacer 

en gran medida y de manera directa,· una de las necesidades 

psicol6gicéls fundamentales del ser: la necesidad de auto-

reálizarse. · La satisfacción de esta necesidad se considera 

tan esenc.ial e importante en tanto que será la que Gs0gurC' 

la saltid·psico16gica ~~1 ni~o_ ~sí como su desarrollo normal. 

Su frustración no s61o dafiará el bienestar psico16gico si-

no que dejará a la persona insatisfecha consigo misma, con-

<luciéndola a la búsqueda de otras conductas poco s~·- ti s fac -

torias y a veces dañinas y peligrosas, que conducen a cual 

quier forma de· patología social (crimen, suicidio, entre otrns). 

En relación con la salud mental, Abraham Maslow refie-



41 

re que. "l . .Jla mayor parte de la psicop~tología resulta de 

la negación, de la frustraci6n o de la deformación de esta 

naturaleza esencial del hombre". (siendo lo patológico), -

"f .. :Jcualquier cosa que trastorne o frustre o deformé el - -

curso de la actualización del yo", ( lO) actualización que -

tiende al consta~te logro de la autorrealización. ( 11 ) 

... 

Esta necesidad de autorrealizarse, es considerada como 

la necesidad cumbre dentro de la jerarquía de necesidades 

que realiza Maslow y es la que gobierna, si es que se alean 

za, la dirección de la conducta del individuo.· Se expresa 

por la tendencia hacia la realización personal y por el de 

,seo de volverse .cada vez más lo que uno es, de enaltecerse 
. . . . ' 

·en aquello que potencia1mente se es, "L. Jde convertirse. e.n 

todo lo que sea capaz de convertir~e." (l2 l . . . . . 

Maslow enumera, en·ordende predominio, cuatro necesi 

dades básicas y una necesidad de crecimiento o necesidad -

de autorrealizaci6n. Estas.son: 

a.) Nec.e..61..da.de..!:i á;lJ.>.io.lág.lc.c.t~: "son aquellas que sur gen 

principalmente de la estructura y del dih5mico -

equilibrio bioquímico" l7 3l, corno por ejemplo, la 

necesidad de suefio, de alimentaci6n, de oxígeno, 

etc. Estas necesidades han sido las m.i 5ma.s p:¡ r:1 

todos los hombres y las más prepotentes ya que si 

no son satisfechas, pueden llegar a dominar al in

dividuo; como sería el caso de hombres que mueren 
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de hambre y sed, 

b) Ne~e.~~dad de aeq~Jt.Ldad: se manifiesta en el niño 

principalmente por el reflejo de sobresalto, sir-

viendo de base a las reacciones frente 3 gente 0~ 

traña, ruidos súbitos, etc. Otras veces se presen 

ta "por los esfuerzos que reariza para conseguir -

una mayor seguridad. Por consiguiente, esta nece 

sidad significa que el niño busca un mundo ordena 

do, organizado y previsible en lugar de uno desor 

ganizado y sin estructura." ( 14 ) También incluye 

en esta categoría, la bdsqueda de medidas de segg 

ridad que algunos adultos toman para evitar pertur 

barla (como ahorros y. seguros). 

c.} Ne.c.e..6.ldad de. amoJt. tj peJt..te.ne.nc..la.: se manifies.ta por 

· los 'deseos de relaciones afectuosas, de.· simpatía, 

de'peitenencia con las demás personas, tratando a 
' . . 

s.u vez de obtener " ... nn lugar en su grupo[ ... ¡ 

(luchando) [ ..• ] intensamente por lograr su meta. 

Deseará obtener tal lugar más que cualquier cosa 

en el mundo(. .. }" (lS) La persona resentirá mucho 

la ausencia de la familia, de los amigos, etc. -

La satisfacci6n de esta necesidad del ind~viduo. 

de amor y pertenencia se ve frustrada a menudo en 
' 

la sociedad actual, siendo causa común de ello~ el 

mal ajuste y la psicopatología. 



; 

43 .. 
d) Nece~.ldad de e~z.lma: es el deseo por la firme, e~ 

table y al ta "f. .. 1evaluaci6n de sí mismo, de auto

estima, de autorrespeto y de la estima de otros." (J 6 ) 

Está formada por dos conjuntos subsidiarios; 

¿) necesidad~s de confianza en sí mismo, de inde-

'.pen·dencia y de libertad frente al mundo. Esta ne

,· cesidad genera el deseo de f:µerza, de logro, de -

. adecuaci6n' de dominio y de competencia . 

.l.l} la necesidad de estima ajena que se-marii~ies

ta por el deseo de prestigio, reputación, posici6n 

social, atención, importancia, dominación o apre

ciaci6n y reconocimiento. 

La necesidád cumbre para Maslow es la de crecimiento, 

a la ql,le denomina: 

Nece.6.lda.d de a.uzoJtlte.a.,f..é.za.c.l6n: es "la necesidad de - -

conseguir la realización personal [···](siendo) [···] la 

meta por ia<c:ual todos los humanos luchan. Es la realiza

ci6n de la propia potencialidad. Se manifiesta po~ el de,

seo de realizarse, de convertirse plenamente en un ser huma 

no [···Jenunauténticoyo. 11 f 77 l 

Las necesidades psicológicas, en donde se incluye la -

de autorrealizaci6n, son necesidades fuertes y persistentes 

que se encuentran motivando interiormente.los estados de -

los organismos. Es por ello que su no satisfacción, aca--

rrea trastornos mentales y emocionales, además de diversos 
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desajustes de la personalidad. Así como se hace necesaria 

la satisfacci6n de las necesidades primarias para guardar 

el equilibrio del ser~ se hace necesaria también la satis-

facción de una de las necesidades superiores del ser humano; 

la autorrealización. Esto tendrá posibilidades mayores de 

satfS..facerse a través de la recreación., ··por ser ést:a la ex 

periencia de autocréación del hombre. La recreación apa-

rece como fuente de oportunidades enriquecedoras de la pe.r. 

sonalidad, ya que abarca todos los aspectos del ser (psico 

16gicos, sociales y físicos). 

Como experiencia educativa ·1a recreación, deberá pre-

tender que las tareas del desarrollo y del crecimiento del 

nifio,se logren satisfactoria.mente, además de ayudar a que 

las necesidades/ superiores se satisfagan~ Esto sobre la -

base de que mu~has veces éstas, no son lo suficientemente 

fuertes para man.ifestarse, a menos que las S2_nd:i~.s:iones fa

~Zf:~l} __ 5-1:! ... ~PJ! .. :;'.::!5=i§...n_. La gra tifi~ación y la motivación -

aumentarán en el niño (en este caso) el deseo· de crecer, el 
' . '~¡. • 

deseo.de llegara ser y de desarrollar t6do su potencial. 

Habrá entonces que propiciar todas las condiciones óptimas 

y las situaciones posibles tendientes al logro de ese <lesa 

rrollo al máximo; desarrollo que constantemente se inclin:i 

hacia la autorrealizaci6n a través de la experiencia pro-

pia~ 
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Desde la antigiledad se han propuesto diferentes teo-

rías para explicar la función del juego en el desarrollo 

de la personalidad, (JB) a la vez que se le ha considerado 

comQ una de las ac~ividades más importantes en la vida tan .· .... . .... ~ 

to del adulto como del niño ya que, por medio de ella, se 

han ido satisfaciendo las necesidades cognoscitivas, .afec

tivas y sociales y ~e han desarrollado las facultades fi-

sio16gicas y psíquicas. Seria por ello interesante hacer 

una breve exp~sición de algunas de las más sobresalientes, 

que sugieren un apoyo para la proposición de las activida-

des recreativas. 

El surgimiento de las primeras teorías del juego pro

piamente dichas y con un carácter rn~s específico obedecen .. · 

a la interrogante siguiente: ¿cuál sería la función que -

podría asigniis~le al jüego? 

Una de las primeras en abordar la interrogante fqe la 

~eoría recreativa y restaurativa, representada por Lazaruz 

(1883). Consideró que la función del juego era la satis-

facción de una necesidad fisiológica de relajamiento. El 

'juego decía, 11L .. -:es una actividad de recuperación, exigida 

por la necesidad de restablecer las energías ffsicas y men 

1 
r • 11 ( 7 9} 

ta es l .. ·~ 

La teoría de la energia sobrante (algunos la llaman 
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teoría de la homeostasis) tuvo sus bases en Schiller y fue 

elaborada por el fi16sofo inglés Herbert Spenccr (1820-1903). 

Para ellos, el juego es una descarga de exceso de cncr~ías 

que ayuda a reestablccer el equilibrio del organismo: con 

esto se explicaría el ~onstante correr y saltar de lo~ ni---
ños muy pequeños. 

El juego ya no como una si~ple descarga de energía ex 

cedente sino como una preparaci6n para la vida adulta, vie 

ne · a formularse por la teoría Teleológica del ej"ercicio -

elaborada primeramente por Karl Groes y formulada por Fr~

bel. Ambos postulan que el juego es una.preparación para 

el futuro y que, a través de la actividad lúdica y la imit~ 

ci6n, el niño practica sus habilidades, 11r ... ~es un entrete

nimiento vital· y por ello altamente educador en tanto que 
'. ' ' 

desarrolla· física. y mentalmente al ind.ividuo." (20), 

Cercana a la anterior, surge la teoría de la recapitul~ 

ción del juego; Stanley Mall señala que el niño reproduce 

y representa .durante el juego· las etapas por las que ha pa -

sado el "philum" de la humanidad. El juego es· por canse- -

cl1encia·, ·. repetici6n de las costumbres de. nuestros antepas~ 

dbs. Actúa en la misma secuencia en que ocurri6 en el hom 

bre primitivo y prehistórico. 

Las teorías fisiológicas han sido propuestas por Dewey 

y Buytendijk. El primero explica que el juego es una res

puesta a ia necesidad natural que tenemos de movimiento --
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mientras que para el segundo; la actividad lúdica se da c~. 

mo respuesta del dinamismo biol6gico que va de la tensión 

al relajainiento. El juego desde un aspecto biológico se -

realiz:a como '\ .. :un instrumento para las continuas adapta-

. . d 1 . d . . d 1 . d T' ~.. ( z 7 ) cienes y reaJustes e 1n 1v1 uo a a v1 ª1.· .. , 

El fil6sofo holandés Joh~n Huizinga, repres~nta la teo

ria de carácter culturalista y elabora en su libro Horno Lu- . 

dens un análisis del juego desde una perspectiva cultural. 

Considera que a través del juego los pueblos manifiestan su 

idea del mundo y de la vida, es decir, sus modos y formas 

de actuar y de ser. El juego es creador de cultura porque 

además en todas las manifestaciones sociales como el arte, 

la ciencia' la guerra, los r,i tqs sagrados' etc. se. p.ueden 

encontTar elementos lúdicos. El juego. ·es f!L. ::nna acti.vi- -

dad ~ ocupaci6n libre, que se desarr~lla dentro de unos lí-

mites temporales y espaciales determinados, segGn reglas 

absolutamente obligatorias, aunque libremente acepiad~s: 

acción que tiene su fin en ~í.misma y va acom~aftada de uri 

sentimiento de tensión y alegría, y de conciencia de ser -

de otro modo que en la vida corriente." 122 l Es el juego 

de acuerdo con esta definición una actividad libre y volun 

taria, uno de los elementos más fundamentales de lu vida. 

Las teorías que se han llamado de autoexprcsión están 

r~presentadas por George Mead y Jean Piaget. Ellos postu

lan que el hombre se satisface por medio de la actividad, y 

.• 
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que Esta se genera por un exceso de energía fisica o por la 

naturaleza del deseo de una satisfacción mental o emocional. 

El primero enfoca su estudio específicamente al ju0go in--

fantil y afirma que durante 61, el nifio representa los Lli~ 

tintos roles sociales que le hacen actuar y dar respuesta a 

situ~ciones que el mismo crea. 
/ . .. 

Jean Piaget explica que la actividad conduce a la for

maci6n y autoafirmaci6n de la personalidad del niño median 

te la .constante asimilación del mundo que le rodea. A tra 

.v6s de la acción en el juego, (23 1 el niño logra satisfacer 

sus necesidades cognoscitivas; es ése el móvil que le imp~ 

l~ actuar, una necesidad que bien puede ir desde la satis 

f~cci6n de una pregunta hasta e1 gritar sin alguna causa -

. E . . d. . .. l. d. · "' · ( 24 } es aparente. n .este proceso ten 1ente a a a aptac1on · . · · 
(25 l 

como se manifiesta la inte1igenci• s~gdn Piaget~ Es así 

como se puede v~lorar la función del juego, como un media

dor entre. la inteligencia y el logro de la adaptación~ A 

t~avés del j~ego como experimentación, el nifio va descubrie~ 

do el mundo mediante la acció.n. "Prueba" la vi.da y se des-

cubre a sí mismo. 

Para Sigmund Freud, fundador de la corriente psico

analítica, el juego es la expresión de la vida afectiva 

del niño y está al servicio de su crecimiento" ... por-

que el juego aparece bajo la influencia del deseo poder~ 

so de crecer." (:? 6 1 Es el juego la ocupación favorita del 

' .. ·.·· 
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nifto ya que, situando a las cosas y a las personas en un -

orden más agradable, crea un mundo propio. Es también el 

juego una actividad importante en tanto que expresa las p~ 

sibilidades de su vida afectiva lo que se observa por In -

gran cantidad de afecto que les pone a sus juegos. Se in

fiere que la acti-vidad lúdica no puede ser considera<la en

tonces. corno banal y sin sentído. 

Para Melanie Klein el juego es el mejor medio de expr~ 

si6n del niño, ya que en él expresa sus fantasías, sus de

seos y sus experiencias (de un modo simbólico), que son to

das manlfestaciones de la vida afectiva ·del nifio. Así se 

observa que un juguete muy simple o sólo un fragmento de -
' ' ·, 

otro ti~hen significados distintos segün las necesidades 
' ~ - ' 

del niño y, mediante la.observación de los cambios en el-· 

juego, se puede llegar· a conocer los sentimientos que fluyen 

o hay detrás de ellos. El juego \nfantil hace un puente e!!_ 

tre la fantasía y la realidad, lo cual.ayuda a dominar los 

temores del mundo externo, y haciéndolo.podrá también pro

~ectarse al .exterior. 

¿Cuál sería entonces la función del juego v qué impar. 

tancia tiene dentro de la recreaci6n? 

El juego es importante por ser una actividad que pos! 

bilita tanto la autoafirrnaci6n (fuente de satisfacción) e~ 

mo la socialización del niño~ siendo una apertura para.el 

logro de este proceso. 
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Además de ser una actividad de satisfacción de necesi 

dades, el juego posibilita la manifestación de la persona

lidad. "Mediante la activiadd lúdica el niño afirma su pcr 

sonalidad, desarrolla su imaginación v enriquece sus mani-

festaciones sociales." (Z7] 

En realidad, la actividad en que se sumerge 
el·nifio no es casi nunca evasión o fuga de 
lo real, a pesar de. que los materiales que 
emplea y las construcciones que elabora -
cuando juega, están libremente en un pla
no" simb61ico. Un trozo de madera puede ser 
un tren o un palacio; una concha puede ser 

·una taza o un gato, pero tanto en un caso -
como en otro se tratará siempre de un es-
fuerzo por penetrar en el mundo circ.undan
te, por explorar significados y verificar 
conocimientos.( .. ~ y .•• ) ¿quE importa que 
los materiales sean fingidos? Esto ya lo 

.saberi los niños .. Pero son verdaderos los 
.significádos .de sus acciones~ son. verdade-. 
ras. la~ necesidades que acucian en el jue-
go~ Sdn verdaderas las r.elaciones que el -
nifio establece con otras personas." ( 28 l 

"En este· punto, la experiencia familiar.ya no es sufi
~~ 

cien~e y la confrontación con·niftos de la misma edad se con 

v~erte en una necesidad c~da vez más ürgente. A partir de 

los tres aftos, al margen de las relaciones con los padres -

y los hermanos, se muestra deseable la presencia de otros 

niños; la superación del egocentrismo y los procesos de so

cialización no se dan sin esta apertura.•• 
( :29 l 

El valor educativo formativo de la actividad lfidica ra 

dica en este aprendizaje de nuevas experiencias y de rcla-

ciones con los otros que se propician durante el juego así 
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como por ser una puerta abierta de expresión más pura~ un 

camino vital en el proceso que el niño tiene para averiguar 

"quien es él". 
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f1J Butler, George, Princinios de recreación para la co
mu.nidad, pág. 23. 

(2) Gómez Juirez, Alberto, Op. cit., pág. 12. 

(3J Gianni. Toti, Op. cit., pág. 254. 

(4J Gómez Juárez,"Alberto, Op. cit, pág. 3. 

(SJ Lo~ghin, Alfredo, Recreodinámica del adolescente, 

pág. 18. 

(6) Ibi~em, pág. 15. 

( 7 } I dem, pag. 1 8 • 

(8) Las necesidades son los déficits esenciales de un or 

ganismo que por bien de la salud han de quedar sati~ 

fechós. Por tanto una necesidad es una carencia, un 

deseo o una exigencia. Bigge M.L. y M.P. Hunt, Bases 

Psico16gicas de la Educaci6n, pág. 297. (El subrayado 

es .mio). 

(9) Se hace difícil separar las necesidades fisiológicas 

de las psicológicas y sociales. Est~s deben consid0 

~arse como continuidad, pu~s no operan iridependientes 

unas de otras. 

(10} Larroyo, Francisco et~ al.,Psicología v Educación, 

pág. 127. 

( 1 7 J La actualización del yo es dcf in ida por l\las loh· como 

"el uso completo y aprovechamiento de talentos, cap~ 

cidades y potencialidades. Estos[ .. Jparcccn estar 

realizándose y estar actuando de la mejor y más com.

prensiva manera de la que son capaces" Idcm, pág. 124. 



53 .. 
(7!J Cofer C.N. y M.H. Appley, Psicología de la motivaci6n, 

pág. 664. 

(13) Bigge M.L. y M.P. Hunt, Op. cit., pág. 295. 

(74) Idem, pág. 297. 

(75) Cofer C~N. y M.H. Appley, Op~ cit., pág. 661. 

( 7 6} Ibidem. 

(77) Bigge M.L. y M.P. Hunt, Op. cit., pág. 298. 

(78} Plat6n y Aristóteles ya se planteaban la idea de uti 

lizar el juego como uno de los mfitodos para la ense~ 

fianza, debido al carácter trascendental de dicha ac

tividad durante la nifiez. Posteriormente los grandes 

pedagogos retomaron esta noción para aportar y lle-

. var a cabo. algunas reformas en la escuela tradicio - . 
~ . - -

nal. Ellos fueron principalmente, Rosseau, Pestalo:-

zzi y FrlS'bel • 

. . { 19) . Butler -1 George, Qn_. cit. , pág. 17 · 

(20} .Munné, Frederic, Up. cit;., pÚ['.. 113. 

(27J E. Patridge, Ch. Buhler, La Recre~ci6n Infantil, 

págs. 22-23. 

(22) Munné, Frederic, Op. cit., pf!gs. 115-116. 

(23) El nifio que se encuentra en un proceso de cambio cons 

tante y adaptación, se relaciona con la sociedad y 

el medio a través de la acción. Esta es el eje sobre 

el cual gira todo el desarrollo humano, teniendo dos 
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aspectos: uno afectivo (los móviles de conducta) y 

otro intelectual que son los modos de responder a las 

situaciones . 

(24} Se habla de adaptación· en sentido din5mico. es decir 

es un "equilibrio móvil" por las constantes exigen

cias. externas e internas del individuo; por lo tanto, 

llega a romperse y reestablecerse de manera inmedia

ta. 

{25) Se logra por el equilibrio entre· los procesos de asi 

milaci6n y acomodaci6n. Se entiende por asimilaci6n 

el incorporar el mundo exterior a las estructuras -

propias del sujeto. La acomodaci6n consiste en rea

justar los esquemas de acció.n del· sujeto para inco!_ 

porar los nuevos estímulos y adecuarlos a los objetos 

externos. 

{26) Freud, Sigmun<l, "El Poeta y. la Fantasía, en Psicoa

nálisis Aplicado", citado en'Melva Rosario Palaéios 

Te.jeda, La Funcf6n del juégo en el Desarro·110 de la~ 
Personalidad. 

(.27) Gómez Juárez, Alberto, "Teorías del juego", A.~LE.R. 

1975. 

(28) Alberti, Alberto, et. al., El Autoritarismo en ·ln 

Escuela, págs. 84-85. 

(29} Piaget, Jean, Seis estudios de Psicología, pág. 125. 
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IV RECREACION Y EllUCACTON PARA EL TIEMPO LIBRE 

··Toda definición de educación nos r.enri te necesariamen-

te, de manera implícita o explícita, a la idea del desarro 

llo del ser o al logro de una formaci6n totalizadora del -

mismo. Esto, que ha sido uno de los propósitos de toda au 

téntica educaci6n, es objeto de estudio y dedicación de al-. 

gunos de los ~rincipales teóric9s de las Ciencias de la 

Educación, por considerarlo importante ya no sólo a.nivel 

individual sino en relac:i~n- con. el mejoramiento y transfor 

mación _de la. sociedad en general. 

Unade estas aportá.C:iones valiosas es la que<r:ealiza 
. - '- ,_· : . ' .' _'..' --. - ' 

Edgar Faure a·t'~avés del planteamiento de distintos postu.: 

lados.-· 11t .. les la creencia en la democracia concebida. como 

el derecho. de cada uno de los hombres a realizarse plcnamc!:!_ 

·te y a participar en la construcción de su propio porvenir.'·' 

Asimismo,·en su tercer postulado expone que '~-~el ~esarro-

llo tiene por objeto el despliegue completo del hombre en 

toda su riqueza y en la complejidad de sus expresiones ~· <le 

sus compromisos: individuo~ miembro de una familia y de una 

colectividad, ciudadano y productor, inventor de t€cnicas 

y creador de sueños." El último postulado refiere "~ ... ~que 

la educación para formar a este hombre completo cuyo advcni 
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miento se hace necesario a medida que restricciones cada 

día más duras fragmentan y atomizan en forma creciente al 

individuo, sólo puede ser global y permanente. Ya no se -

trata de adquirir aisladamente conocimientos definitivos, 

sino de prepararse para elaborar, a todo lo largo de la vi 

da, un saber en constante evolución y de "aprender a ser" (l) 

La ~ecesidad actual de una extensi6n en el concepto -

mismo de educación es expuesto también por Gast6n Mialaret 

.. quien afirma que "L. Jdurante mucho tiempo la educación só
lo se interesaba por la inteligencia o finicamente por la -

memoria (lo que es predominante afin en muchas escuelas) 

[ ..• ] Nuestro siglo ha querido extender la educación a tQ 

dos los campos humanos, sin menospreciar, ninguno. La edu

caci6n de lá sensibilidad goza de la mi;;ma consideración -

que la educación de la inteligencia, y la educación del -

cuerpo ya no queda relegada al Oltimo rango. Nos encamina 

mos hacia una formación total del individüo 1 y la educación 

actual.[~~. l ya no tiene como tlriico objetivo hacer del ni~ 

fio un hombre inteligente cuyo ~azonamiento 16gico no tenga 

fa1las, sino desarrollar una personalidad de manera equili

brada, rica en el desarrollo de todas sus potencialidades 

cong€nitas, mejorada por la creación de nuevas nptitu<lcs, 

y susceptible de adaptarse, de transformars~, de mejorarse, 

al contacto de las nuevas situaciones encontradas, elegidas 

o experimentadas." 
( 2) Es en este aspecto que la recreación 
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cubre uno de los objetivos principales de la educaci6n ac

tual en la que hay esa orientación hacia el desarrollo to-

tal. 

Es por lo anterior que los términos de educación r r~ 

creación no pueden. contraponerse sino que por el contrario 

son inseparable~. La educación a travei/de actividades re 

creativas busca el logro, de manera integral, de la forma

ción del niño en donde éste,viva de acuerdo a sus propios 

requerimientos,, partiendo siempre sobre ,la base de que el , 

niño tiene una tendencia natural a la acción, a la crea--

.ción, a expresarse y exteriorizarse. 

~ La recreación se con~idera como una de las respuestas 

, multiplicadoras en cuanto a., oportunidades de acceso a la ~ 

educaci6nauténtica, lo que no constituye un obstáculo para 
,J 

. el desarrollo del nifio, sino que pretende apuntar a la c6n 

figuración personal, encausando y posibilitando el surgi-

miento del potencial humarto mediante la realización de ac

tividades tanto individuales como colectivas de superación. 

L~ educacióri autfintica se define como '' ... el prop6sito de. 

elevar al hombre a partir de sus posibilidades.'' 131 

Mis que impedir el surgimiento de las potencialidades 

del niño, la educación debe tender a estimularlas y ~1brir-

les paso para que afloren constantemente a través de la 

experimentación y la creatividad. "La educación tiene el 

doble poder de cultivar o de ahogar la creatividad. El -
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reconocimiento de sus complejas tareas en esta materia es 

una de las tomas de conciencia más fecundas de la psicope

dagogía moderna. Estas tarea~ pueden enunciarse así: pre

servar la originalidad y el ingenio creador de cnda sujeto 

sin renunciar a insertarle en la vida real; transmitirlo la 

cul_~ura sin agobiarle con modelos pref~.bricados, favorecer ... 
la utilización de sus aptitudes, de sus vocaciones y de su 

expresión propias sin fomentar su egoísmo; estar apasiona

~amente atento a la especificidad de cada ser sin descuidar 

que la creación es también un hecho colectivo." !4 1 "La -

recreación es. un proceso [ ... ] que debe servir al hombre en 

·todas.sus dimensiones y como parte integrante de su ambien 

te biosocial." (S) 

La recreación. como experiencia de .enriquecimiento de 

la.existencia y como posibilidad dentro del campo pedag6g! 

co abre nuevas perspectivas ed~cativas que le confieren al 

hombre la tarea.de su formación con una participación crea· 

ti va. 

"La educación no significa necesariamente la cxten--

si6n del sistema escolar existente [ ... ] sino que es la ra 

zón misma de la vida; es el arte de aprender a ser, a amar, 

a engendr~r y a cambiar; el arte de comprender ::i los hom--

bres para ayudarles a liberar al mundo para transformarlo 

y para humanizarlo." ( 6 } 
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Aunque '~.2en la mente de cada diez individuos educa-

·~ . 1 1 .... " ( 7 ) cion equ1 va e a escue a ._ ... ; , se reconoce en 1 a actua 

lidad la extensión en el concepto mismo de educación y se 

afirma que este .proceso tan importante no puede delinitaE 

se a l~s paredes de un establecimiento educativo. Erróneo 

sería pensar que los procesos de aprendizaje sólo se suce-

den en un sal6n de clases y que la formaci6n del individuo 

es el resultado finico de un contexto escolarizado. 

La base de la teoría dé la educaci6n cósmica, supera 

la equivocada concepci6n que contempla a la escuela corno -

.la-institución educativa por excelencia, y se observa que, 

incluso ni a nivel mundial, se alcania a cubrir las demandas 

actuales de educación;· demandas que además de rebazar los 

límites escolares (B}exigen una formaci6n mis integral e -

integrada del individuo. La educación, es un proceso cons 

tante y realizable en toda práctica social y por lo nismo, 

no puede negarse la relevancia de la acción educativa in-

formal del micromedio y el ambiente que rodea al individuo.un 

Es un proceso que sobrepasa en mucho las ideas anteriores 

(la educación comienza con la "edad de la ra=ón"; se <lcli-

mita a la acción de un maestro ante su alumno; pretende --

sólo el desarrollo de la memoria y/o sólo sucede entre las 

paredes de un aula), y muestra la función tan importante -

que juegan todas las adquisiciones, conscientes e incons--



60 

cientes para la formaci6n y desarrollo de hábitos y actitu 

des en·el niño. 

Si bien es cierto lo anterior, se sustenta que muy po 

co se ha realizado en favor de las prácticas educativas no 

formales a pesar de que el tiempo libre extraescolar plan

tea uno de los problemas más ligados a la ganancia del 

tiempo libre; el de los niños y la utilización de su tiem-

po libre. 

A pesar de que el tiempo esc9lar "ocupado" se ha ido -

reduciendo a un solo periodo, se observa que a ese aumen

to en la cantidad de horas fuera de .la escuela no corres- -

pondió un aumento en la cRlidacl de las mismas. La caren--
. . . . 

.. cia. básicamente de una orientación_ educativa extrae.sc:olar 

.conduce a que la actividad de los niños· se canalice hacia 

salidas inadecuadas y en ocasiones hasta nocivas. para. su 

desarrollo. 

Por lo general, el nifio recurre arbitrariamente a la 

utilización de formas. enajenantes duran tes sus tiempos 1 i '."". 

bres, porque rnuch.as de las veces funcionan coino única op-

· ción. 

Esta sola alternativa que ocupará la mayor parte <lcl 

tiempo extraescolar, está basada en pasarratos y diversio

nes, que si bien no dejan de entretener (tienen muy clara 

su. función) ~ no son los caminos idóneos para ·sus ne ces ida 
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des de desarrollo. La diversión masiva se transforma en 

un medio deformante y perjudicial para el niño en lugar de 

que contribuya a la formación del mismo. Es por ello que 

se ha mencionado que "el ocio moderno, no esta dirigido -

hacia aquellas expresiones activas en las que el hombre -

puede recrearse, [ .•. J ya quE'. [ ... ] el niño no sabe cómo 

vivir plena y creativamente sus horas libres y matan el -

tiempo con distracciones. en el mejor de. los casos." ( 1 O) 

Urge por lo tanto, para resP.onder a esta necesidad se 

cial, orientar al niño conforme a su iealidad y en rela-

ción con el aprovechamiento óptimo, en este caso del tiempo 

libre, a trav.és de la promoción de ocios creativos; con la 

posibilidad de que puedan constituirse cada ve2 más en una 

apertura para la cul tu!a y .la educación. Es preciso enca

minar al nifio a la particiRación de actividades que no per 

sigan como Gnico fin la utilidad económica sino la forma-

ción del ser con vista a maximizar el desarrollo en todas 

las áreas posibles. 

Lo anterior es un problema que atañe directamente a 

la reflexión pedagógica en cuanto a la búsqueda de alter-

nativas de educación y orientación nara prevenir los pro-

blemas sociales y psicológicos que más frecucntc~entc se 

presentan durante el tiempo libre del niño, tiempo que si 

se utiliza creativamente, puede ser altamente educador. 
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La educaci6n para el tiempo libre deberá tener como 

una de ·sus funciones primordiales la de prevensión , tarea 

que no atañe sólo al educador sino a toda persona que se -

encuentre involucrado en los procesos de ensefian=a-aprcndi 

zaje o que de alguna manera trabajen directa o indirecta-

mente. con el niño y el ambiente que le rodea . 

... 
La importancia del empleo del tiempo libre como una ~ 

forma de educación puede fundamentarse porque el tiempo li 

bre "es, sobre todo, problema educativo, no porque existan 

m~s o menos horas dedicadas a él, sino porque ha de ser el· 

marco adecuado para que exista un verdadero rehacerse o re

crearse [ ... J (17). De ahí que conectar la tarea educativa 

.con los nuevos servicios sociales, como la recreación, se 

piensa id6neo en el sentido de que es una actividad que -

lucha por la recreación en todas sus formas. 

La.educación recreativa extraescolar ha de incorpora~ 

se cada vez más al quehacer de ~6s centros docentes a través 

de un amplio programa de actividades basado en técnicas ac 

tivas que coadyuven a la formación plena del niño y lo pon 

gan en condiciones de explotar sus recursos innatos. Toda 

la actividad y energía del niño, características de esta -

edad, no deben censurarse sino aprovecharse hacia la produc 

ci6n,transformaci6n y desarrollo de su persona y de su mun 

do, a través de una multitud de acciones creativas. Al pro 
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p9ner act~vidades para.el tiempo libre a los niños, éstas 

pueden parecer mucho más atrac~ivas en todos los sentidos 

porque son distintas de las que realizan cotidiana,mente; 

por ello la influencia en su formación alcanza mucho más -

relieve. 
,/ ... 

Por.ser la etapa, infantil.y juvenil eminen 
temente receptiva y todo. en ella deja impac 
to, esta "escuela paralela'', si sigue la -
misma dirección que la otra; indica que el 
con~unto de ambiente próximo que rodea al 
.educando es favorable y si por el contrario, 
presenta una cierta ciposición o dir~c~i6n . 
distinta, causa un ambiente. negativo. La·· 
escuela debe prestar. má.s atención a· esto.s. 
círculos ambientales de que.se .rodea. el -
educando para que no. res.ten. ef~cacia a su.· .· 
labor formativa, sino que, por el.contrario 
contribuyan al mejoranii~nto ·y a .la .forma--: 
ci6n integral del mismo~;(l2i .· 

Es en esto también que las impl~cacÍoJie:S 

deben ser consideradas cada día.mayor~~nte 

res. 

Las necesidades de.nuestra sociedadapremian 

a cada individuo se le ofrezcan los medíos para ~lesarroilar 

al máximo su capacidad, ya que el poteriC:ial· húm~no es el : . .' 

más valioso de todos los recursos del país ye1 que ningÚ.na 

sociedad debe desperdiciar. Ya Theodore W. Shult= ha men- · 

cionado que ''la inversión fundamental en el capital humano 

la educac1.o"'n ." ! 73 ! La· .... 1 h b t.t es inversion en e om re cons 1 uye 

un aspecto de incalculable valor que_ no puede medirse en -

dinero sino en relaci6n con el beneficio que obtendrá la 

propia sociedad. 
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Hay que luchar por una nueva actitud frente a los va-
' ' 

lores y desar'rollar, mediante un acuerdo., algunos valores -

bisicos, aceptables para todos aquellos que tengan como fin 

la humanidad. Estos valores se habrán de inculcar en el -

hombre y específicamente en el nifio a través de todos los 

medios educativos a nuestra disposici6n~ La recreación de 

la posibilidad de empezar a realizarlo U4
J:» ya que "es un 

factor que entra:» de manera muy importante:» en la conforma 

ci6n .del hombre si· se concibe éste en toda la. integridad -

de ~us posibilidades que van~is allá d~l trabajo producti 
. ' -

vo y lo convierten en hacedor y destinatario de la ~ultu-~ 

ra.n (151 

.Laplaneac;i6n educativa debe tomar la ~du:
caci6n continua como· un principio básico 

. y;). que a· través ·del . proceso de é.ducaci6n re 
currente. el aprender debe convertirse en 
tina forma. de vida y no solamente ocupando 
un período específico de ella. La educaci6n 
continua[···] debe ser algo raás que un prQ 
yecto [···)su propósito debe ser el desa
~rrillo personal .total. Debe hacer de cada 
indiYiduo verdadciramente una pers6na y un 
ciúdadano completo; es deciI:» un hombre qtt0 
comparta los beneficios de la sociedad. (16 l 

De este modo se .reconoce la necesidad de que la educa 

ción no se circunscriba a la acción de la escuela, sino que 

se amplíe el concepto mismo de educación para dar rcconocl 

miento a las prácticas educativas no institucionalizadas -

como tales, como sería el caso específico de una educación 

para el tiempo libre basada en la. recreación. 
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(1) Faure, Edgar, Aprender a ser, págs. 16-17. 

(2) Mialaret, Gast6n, Las Ciencias de la Educaci~n. pfig. 

16. 

(3) Nassif, Ricardo, P~dagogía Científica, pág. 16. 

(4) Castrej6n Diez, Jaime, La Escuela del Futuro, pág. 39. 

(5} Documento ILCE-UNESCO, pág. 2, citado en Castrejón 

Diez, Jaime, La Escuela del Futuro, pág. 22. 

{ 6} Rahnema:, Maj id., "Evolución del contexto social de la 

educación y el papel de la escuela en la sociedad con 

temporánea", pág. 1, citado en Castrejón Diez, Jaime, 

La Escuela del Futuro, p4g. 35. 

{71 Lengrand P. citado e~: Castrejón Die.z, Jaime y Gut~é~ 
rrez, Angeles, Educaci6n Permanente. Principios y· ex- . 

periéncias,pág. 68. 
.. . 

(1) Actualmente, grandes poblaciones del plan~ta carecen 

de edu~aci6n sistemática. La tremenda ~xplosi6ti de~ 

,ffiográfica; que se hace sentir s~bre todo en los.paf

.. ses subdesarrollados, ha· proyocado el· aumento del .nú. 

meró de analfabetas en el mun.do, pese a que :la pro- -

porción disminuye en general bajo la presi6n de las ' 

grandes campañas alfabetizadoras. Las estadísticas 

de la UNESCO nos revelan que de cada 5 adultos, de la 

población total del mundo, 2 no saben leer ni escri

bir, [ ..• ] y el 50 por ciento de los niños en c<lnd 

escolar de la población total mundial, ·no asiste n 

la escuela. Manganiello de, Ethel, Introducci6n a 

las Ciencias de la Educación, pág. 13. 
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(9J Por edutaci6n espontánea (informal) se entenderá el 

proceso por el cual, durante su vida, todo individuo 

adqqiere actitudes, valores, aptitudes y conocimien

tos a partir de su experiencia cotidiana y de la in

fluencia y recursos educativos, procedentes de su me 

dio ambiente en la familia, en el entorno social, en 

el trabajo y·en el ·juego, en el mercado, en la bibli~ 

t~ca y por la intermediación de los medios masivos de 

información. Lowe J. citado en: Ponce Meléndez, Pa
tricia, Análisis Te6rico de la Concepción de Educación 

pág. 39. 

{TOJ Loughin, Alfredo, Recreodinámica del adolescente, pág. 

8. 

{77) Buchón Sánchez, Consuelo, Pedagogía, pág. 32~. 

( 12 J Ibidem, pág. 259. 

(73) W. Thodore Shultz~ Valor econ6mico de la educación, 

pág. XVI del Prefacio. 

{ 14} Manheim, Karl, Diagnóstico de nuestro tiemno, pág.. 1 8. 

(15) A . .M.E.R., "Recreación y Fultura", en Tiempo Libre·v 

Recreación, pág. 1 3, Boletín # 1 , 19 81 . (El subrayado es mío) .. 

(16} Castrej6n Diez, Jaime, Op. cit., pág. SO. 
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V.' PROGRAMA RECREATIVO VACACIONAL 

1. 1n~nodueei6n. 

Un Programa Recreativo Vacacional para atcnd¿r u los 

nifios.de las escuelas primarias-de M6xico durante su pcrio 
.-' -.. -

do de vacaciones, pr~tende satisfacer por un lado, los re

querimientos de desarrollo y formación del nifio y por el 

otro, ofrecer a los padres de familia seguridad y tranqui 

lidad con respecto a las vacaciones de sus hijos. 

Este Programa de ningún modo persigue ser una de las 

tantas salidas cómodas a las que. muy frecuentemente se re 

curre en l,a actualidad, para div:ertir y entretener a los 

niños durante sus vacaciones. Pretende, por el contrario, 

lo~r~r.a traves de todas las activi~ad~s recreativas pro

puestas, una experiencia de re-creaci6ri personal y grupal, 

un~ apertura para que el nifto se realice de manera espon-

' tinea a lo largo ae toda su activi~ad y en donde él sea el 

principal ejecutor-creador. Es e·n esto que radica el valor 

formativo-educativo de la recreación: deja de ser y canee 

birse como un simple auxiliar para contemplarse ya corno una 

herramienta básica y necesaria para cualquier situación de 

educaci6n y como un recurso formativo para la utilización 

constructiva del tiempo libre. 
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1. Af.ITECEV'EMTES 

Para la implementaci6n de cualquier Programa Rccreati 

vo Vacacional, es necesario investigar con anterioridad, lo 

que se ha hecho en relación con la aplicación de algún otro 

Prq?rama Vacacional o de alguna otra p:.9.puesta de actividad 

exti'aescolar de los niños durantes las vacaciones, los fi

nes de semana o el tiempo libre. cotidiano, ya sean que ha

yan .sido promovida$ y coordinadas por la misma escuela o 

bien por el D.I.F. u otra Dependencia o Secretaria . Esto 

permitirá coqocer cuáles fueron los resultados y la evalua 

ci6~ realizada del Programa anterior para que, en caso ne 

cesario, reformular algunos de l9s aspectos planteados.; 

2. JUST1FICAC10N 

La carencia d~ una adecuada orientación educativa no 

formal durante ·1os oeríodos de vacaciones de los niños,. or"i · 
' ~ -.. 

gina una errónea utilización del :tiempo libre, empleo que 

se. basa principalmente en una diversión masiva de entrete-
.. 

nimiento y pasarratos, lo que no es una respuesta convenien 

te que satisfaga las necesidades del niño. 

Los niños recurren a caminos fáciles de diversión (qui 

zá por no tener otra opción) como los juegos en las calles 

y esquinas, el uso indiscriminado de progran1as televisivos, 

el cine de evasi6n. entre otros, que no satisfacen las pri~ 
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cipales demandas del desarrollo y que, en el mejor de los 

casos, bloquean las posibilidades de expresión creativa --

perscinal. Ademis, estos pasatiempos funcionan mucha~ veces 

como campos fértiles para la adquisición de vicios y acti-

tudes realmente da.ñinas, los cuales representan graves pro-

blemas en la sociedad actual. .··· 

Sin embargo, existe poco interés .y esfuerzo tanto por 

parte de las escueias, que supuestamente plantean entre -

sus objetivos la formaci6n integral de la personalidad del 

niño, como Pº! los mismos padres para buscar y plantear --

. instancias superadoras de estas prácticas tan limitantes -

d.el .ser y del "gué hacer" del niño durante su tiempo .libre, 

d~sperdi~iarido a este tiempo que bien aprovechado puede s~:r 

aJtamente educador al colaborar en la educaci6n permanente 

del niño más allá del ámbito escolar . 

. Es este ''qué hacer 11 durante el tiempo libre el que .no 

debe desconocerse sino, por el cohtrar~o, atender~e y pla~ 

. nearse co.n propuestas que ofrezcan diversas actividades - -

que no dañen ni física, ni.espiritual, ni mentalmente al -

niño, sobre la base de que las actividades a las que se d~ 

dica el niño fuera de las horas de clase o en vacaciones -

.influyen de forma decisiva en su formación. Este aspecto 

no puede ser ajeno a la educación. 

Es por ello que surge la necesidad de encontrar alter 

nativas más idóneas de educación extraescolar, plantcándo-
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se en este caso, a todas las escuelas primarias la posible 

utilización de sus propias instalaciones durante las vaca-

ciones, para ofrecer programas recreativos que aumenten la 

calidad de las formas extraescolares de vida y que mñ.s que..' 

entorpe~er el desarrollo o deformarlo, favorezcan po~ todos 

los'. medios la formación total de la personalidad del niño. 

Las tareas del tiempo libre necesitan ser aprendidas 

a través de una amplia gama de actividades sugestivas, lo 

que resulta más eficaz y posible en la edad escolar, que 

es precisamente cuando se forman los hábitos; por ello el 

Programa Recreativo ha de tender a una formación integral 

gue contemple también el aspecto del ocio, a fin de prepa-

rar al niño para gozar de las 'pos:ibilidades que durante e~ 
. ' 

te ~iempó libre se ofrecen; 

Se propone a la recreaci6n como una de las formas pa

ra emplear el tiempo libre extra.escolar; como otro modo -

de resolver el probiema del tiempo libre mal utilizadd, 

·entendi€ndola ~orno cualquier actividad que realiza el nift6 

-:. sin afán de recompensa ulterioi, que propicia, por medio -

de hábitos sanos~ la superación y autoafirmación de su per 

sonalidad, permitiendo la integración del ser con el hacer. 

La recreación por tanto es necesaria para el descnvolvimicn 

to humano completo y debe satisfacer las exigencias que --

plantean las tareas del desarrollo psicobiológico y social 

de los niños. 
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3. OBJETIVOS GENERALES 

.· 

Ofrecer a los niftos de las ~scuelas.primarias de~

México ~vacaciones que.constituyan una expeTicnci~ 

enriquecedora de su personalidad. 

Contribuir al desarrollo y a la~~brmaci6n integral 

d~ las pot~ncialid~de$ del nifio. 

GENERALES 

··. Ou1t.ac..i.6n: los nifios ·.participan. en _el Programa Recrea 

tivo Vacacional durarite lo~ ~eses de vaca~ 

ciones, generalmente de. julio y agosto, de 

luqe~··· a viernes Con-Un ·J1orario .. d.~' 9:.a 3 •..•. 

s'e -~ilgfere .impi~m~t1tax .•• ·~·~·-.· ctia1qui~~ 
. P'.['imatia· o ·.en aigtí~ c~~tró o Pa.tc¡ue. 

t1Jci- cerc~no al mi~ToJlle.dfo el~ '.iris' n~ñosI 
eritre ios) 6 y los J.2 años 

sfendd· ··· .. , ,, ... 

de: s·e:·desarrol~k·:fa;'i 

PREViAS .. 

- Evaluaci6n inicial. 

- Plática de sensibilizaci6n y conocimiento del por 

qu6 y para qu~ del Programa a los pádres ¿¿ familia. 

- Convocar al Programa. 

- Inscripciones. 
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- Reuni6n con los padres de familia y otras personas 

interesadas en colaborar. 

- Curso de capacitaci6n para todo el personal que par 

ticipe en el Programa, específicamente con los con-

sejeros. 

Selección y. organización de funciones del personal 

_voluntario. 

Reclutamiento de especialistas para las distintas. 

áreas. 

- Establecimiento de los vínculos interinstituciona~ 

les con centros deportivos, museos, escuelas, fábri 

cas, entre otros. 

6j PROGRAMA VE ACT1V1VAVES 

El programa de actividades no es definitiyo, sino un 

elemento cohsejero y 6rieritador. Así se hacen~c~sar~a la 

1 ibertad de acción, -de manera que las actividades y plantea 

.. niientos no tengan carácter impositii::o o se planteen dentro 

de campos opcionales muy estrechos. Por ello* no debe cj e!_ 
. . . . ' . -

. · ... cerse un control riguroso de las actividades que resten es- .. 

pontaneidad e iniciativa al nifio, pues quedaría eliminada 

la esencia misma de la recreación. 

El Programa Recreativo Vacacional consta de 4 áreas ge 

nerales en las que trabajarán los distintos grupos de niños 

con sus respectivos consejeros rotativamente por semana. 
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Las áreas de trabajo son las siguientes: 

7) Area de Comunicación Humana. 

2) Area de Desarrollo Psicomotriz. 

3) Area de Apreciación de la Cultura. 

4) Area de Apreciación Artística. 

El- Programa en su to·talidad presenta tres tipos de ac

tividades a realizarse: 

A) Ac.:t..lvi.dade.6 Fi.j a..6. Cada área ofrece· a los consejeros -

que trabajan directamente con· cada uno de los grupos, 

una serie de actividades específicas con la finalidad 

de que los trabajos se enfoquen hacia el logro del ob

jetivo particular del área en la. que se ttabaja duran

te esa semana. Estas actfv ida.des s~:>n fijás y cuentan 
-, e, 

con horario, lugar ·y día específico•· 

BJ Ac.:t..lv-i..da.de-6 Opc.-i..on.a.le..&. Durante el Programa se ofrecen· 

actividades recreativas que no cuentan .con un horario 

específico. Pueden por t~nto organizarse y s~leccio-~ 

narse de acuerdo a las nécesidades e intereses del pro. 

pio grupo, previa consulta al cóordinador del 5rea. -

Esto con el objeto de dar una mayor libertad al grupo. 

C} Ac.:t.i.v.ldade.& EJpec.iale~. Son eventos que se propondrán 

sobre la marcha del Programa en relación con las dive~ 

sas actividades realizadas. En éstos participará~ un 

gran número de nifios. 
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.. 
Durante todo el Programa se utilizarán las técnicas -

basadas en los Métodos de trabajo por equipos, con grupos 

coeducacionales no mayores de 15 niños en cada uno, bajo -

la orientación del consejero del grupo y la supervisión -

del coordinador de áre·a. Estas áreas se desglosan de la· 

siguiente· manera: 

7} AREA VE COMUNICACION HUMANA. 

lnt;Jtoduc.c..l6n. 

La intensión en esta área es que el niño realice una 

serie de actividades tanto individuales como grupales en -

la,s que se posibilite tanto la comunicación como las rela-

.. 'cio~es h\lm~nas, pr~cesos qu~ en la' actui1-id.ad son difíciles 

:de entablar, por la coiiiplejidád. que' prese~tan las' fo.rmas: d;e.' 

vida' en las grandes urb'es. 

El propiciar ambient.es grupales en donde el trabajo -

·tiene como base la' igualdad de sus miembros, conlleva enor_ 

ni~s vent~jas sociales i el niño ya no sólo. se concibe como 

; ~i,embro de una colectividad sino que comienza a interesar., 

s~ por los demás y a hacerse partícipe cónstant¿mentc con 

ellos. Esta libertad de colaboraci6n en el hacer y en el 

quehacer del nifio, facilita la expresión personal, la es

pontaneidad, la inventiva y la creación, siempre en rela

ción con sus semejantes. 
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El desenvolvimiento de un individuo participativo s6-

lo se logra a través de su preparaci6n para comunicarse v 

vivir entre los otros, mediante la práctica de actividades 

que refinan a varios nifios en t~rno a un objeto comün. 



· A) .ACTIVIDADES FIJAS 
1) AREA DE COMUNICACION HUMANA. 

OBJETIVO PARTICULAR 

- Fomentar la comwüca
ción entre todos y ca 

. da tino de .. los niños en 
·. favor de; la interacción 

e integiªC.i6n grupal y 
las relaciones•persona
les~ · ·· 

ACTIVIDADES* 

- Ejercicios de conn.m.i
caclón verbal 
• cuertto improvisado 
. solución de proble-

mas· 
redacci6n y narra
ción de cuentos ima · · 
gin arios 
cuento relatado 

. Ot1·os 

.. Ejer<:icios de. cOmun:i
é:acióri. no. verbal· 
. ·_situación írlida . 
• música rítJllica de,' 
' : con1unicaC.ión .· 

obsel"Vaci61l de si:- ' 
tuaciones 
Conoce tu cuerpo 
Otros 

~···Ejercicios elementales 
: (:Jeattuaci6n .e'.ilnprovi .. 

·sacióri · . . · ·.•. · :-
.. Iniprovisáci6n teatral 
.. Montaje de pequeñas 

obras· · 
Chistcatros 

. Sociodramas 
Otras 

MATERIALES 

· - . Local grande 
- 'Biblioteca 

(cuentos 7 narra
ciones, historie 
tas y ottos) -
Sillasyluces 
Pizarrón, borra
dor, gises 
Tocadiscos, dis
cos, grabadora . ' 

. Local grande : · 
. .:. Espejo · .. ··. · · 

- 71ristiumentósnru-
. sica,les e~ j:>ém ' 
d~ro,. guitarra, .. ·.·. ·, 
· ~as-tafiuelas y otl'.OS, 

- Sillas, pizarr6n, \. 
borrador, gises 

- Loca1,grande 
Sillas.. . . .. 

- Tocadiscos, . discos~ 
. ····grabaoora, micr6fono. 
-,Otros (dependiendo 

de los ejercicios y 
las uo~ibilidades 
cconbm1cas) 

'. 



OBJETIVO PARTICULAR 

. . 

ACTIVIDADES le 

- Dinámicas grupales y 
juegos vivenciales 

Cam..Dlicación e In
fonnación 

Periódico rural 
Intercambios: nota 
sentimental, nota roja, 
nc>ta política, nota in
formativa, corresponden. 
cia y otros. · 

• Entrevistas. e inves~iga 
cicfües 

.. Otras. 

MATERIALES 

- Local grand~ 
- Sillas, espejo, 

luces, pizarrón, 
gises 

- papel, cartulina, 
lápices, colores. 

- Local grande 
Cartulinas 

- Periódicos 
Goma y engrudo 

- Cuadernos y lápices 
- Otros 

\ 
\ 

·"cada activid~d .tendrá. su óbJe~iyp especifico a. l()g:rar y. se;á .elabora<]()~ por el 
.. ·.·. esJ,~c.Jalistadcl áren .. 



78 

2. AREA VE VESARROLLO PSICOMDTRIZ. 

1 n.tJr.o duc.c..ló n. 

Durante la participaci6n del niño en esta área se pre~ 

tende estimularlo hacia la participación desarrollando, al 

mismo tiempo, su potencial físico. No se busca ~ue el niño 

se convierta simplemente en un espectador-pasivo del depor 

te y del juego, como un af~cionado mis ¿e su equipo, ya que, 

desde el punto de vista educativo, es vital que el nifio sea 

un deportista pues en la actividad psicomotriz casi siempre 

estarán presentes otros aspectos a desarrollar, lós cuale~ 

son importantes para su formación como lo son las relacio-... ~, ,- , 

nes con los demás nifios, la colaboración en grupo., entre -

otros. 

Es importante también formarle el hábito de.hacerlo, 

ya que en la actualidad la práctica de actividacles deport.:!_ 

vas encaminadas hacia el desarrollo .físico, quedan gene- -

ralmente relegadas. a un segun40 plano, como materias de. -

"relleno", de mera diversión y sin importancia. Esto se -

observa por el tiempo que se le dedica en el currículum de 

la educación formal. 

Seri esencial motivarlo y estimularlo hacia la prácti

ca coristante del deporte, dándole a la actividad siempre -

el sentido educativo-formativo-recreativo. 



A) ACTIVIDADES FIJAS 

2) AREA DE DESARROLLO PSICOMOTRIZ. 

OBJETIVO PARTICULAR 

- Propiciar el desarrollo psicomotriz 
del nifio a través de las distintas 
actividades deportivas. 

ACTIVIDADES 

- Ejercicios generales de . 
calistenia 

~t>virnientos de: agili 
dad, rodadas, por pare 
jas, etc. ~ 
Ejercicios de.orden y 
locomoción · 
Ejercicios preparato
rios de: desplazamien 
to, ritmo, trote y C!!_ 
minata. . .· 

.Gimnasia educativo-depor · 
ti va -

Basket hall 
Volley hall 
Fé>ot ball socker y 
americano 
Tablas gimnásticas 
Otros , 

Atletismo 
Relevos 

• Carreras 
Disco 
Peso 
Salto de altura y Ion 
gitud 

• Otros 

- Competencia y torneos 
• Se proponen sobre la mar 

cha del Programa. 

MATERIALES 

- Ginmasio o local 
·grande 
Colchones 

- Cuerdas 

Llantas 
Silva tos 

Espacio abierto 

-.Canchas de Volley 
hall, foot hall, 
basket hall. 

- pelotas· 
- redes . 

Silva to 
Gises 
Gimnasio cerrado/abier 
to o canchas al aire :-
1 ibrc 
Colchones 

- Gises 
- Disco 

- Materif,!1cs de acuerdo a 
la actividad. 

. ·....;¡ ·. 

'°. 
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~) AREA VE APRECIACION CULTURAL. 

ln~ll.oduc.c.i.ón. 

La intensión de un programa de educación para el tiem 

__ po ~ibre no debe ni puede dejar de lado las actividades re 
,· _.-· ,...,. 

lati~as a la producci6n y a la difusi6ri cultural, ya que es 

tarea del mismo colaborar en la permanente educación del -

hombre más allá del contorno escolar. 

La actividad del nifio en el área cultural pretende en 

marcar no sólo la clásica difusión de arte, teatro, música, 

'cine, entre otros, sino la ciencia misma y la informaci6n 

popular como parte de la cultura y llevarla a los niños en 

todas sus expresiones, ya que éstos serán parte del conju!!. 

to de individuos que, de acuerdo a sus-afinidades, se en--

cargarán. de crear la cultura, entendiEndola como el culti

vo, la formación y la conformación del hacer del hombre en 

relaci6n con sus semejantes. .:\cercar al niño a la cultura 

en todas sus formas es necesario, ya que si se toman parcia 

lidades culturales de acción momentánea, se obstruye el de 

sarrollo del mismo. Hay que introducirlo en ella como un 

ser capaz de conocer y recrearse en todas las manifestacio 

nes culturales. 



J\) ACTIVIDADES FIJAS · 

3) AREA DE APRECIACION CULTURAL 

OBJETIVO PARTICULAR 

Enriquecer el conocimiento de 
la propia cultura 

" . 

ACTIVIDADES 

Lectura y comentario de 
distintos textos, libros 
y revistas 
• Leyendas mexicanas 

tradiciones mexicanas 
costtunbres mexicanas 
comidas típicas 
otras 

- Construcción de.Juguetes 

• el teléscopio 
el disco · 
el· teléfono 
las máscaras 
el papalote 
los zancos 

• otras 

- 'Música 
· Obras clásicas: Bethoven, 

Brahms, Vivaldi, entre 
otros. 
Obras populares: corridos 
canto nuevo, entre otros. 

• Creación de un coro popu~ 
lar o conjunto musical. 

MATERIALES 

Sal6n grande 
- Sillas 
- Pizarrón, borrador 

gise"S 
- Biblioteca 
- Revistas, libros 

Periódicos, etc. 
- Otros 
- Salón .grande 
- Sillas y mesas .·grandes 
- Materiales de.d.eshe--

cbo 
- Materiales de acuerdo 

a la actividad 
- engrudo y/o goma 
- pinturas de agua y 

colores 
- cartulinas y papel 
- otros 

Salón grande 
instrimtentcis nusicales 
tocadiscos, discos, ca:.. 
ssetes. . 
vehículo de transporte 

CIO -



OBJETIVO PARTICULAR 

.. 

ACTIVIDADES 

- Bailes típicos de algunas 
regiones 

El Jarabe Tapatío 
. La Culebra 

El Jarabe Mixteco 
La Danza de los Viejitos 
La Danza del Venado 

• La Zandunga 
El Zopilote Mojado 
La Adelita 

• otros 

Visitas culturales 
• Exposiciones artesanales 

espectáculos folcl6ricos 
·museos· · 
lugares históricos 
cinc, teatro 

- Periodismo y ciencia 
lectura-de revistas y li
bros científicos 
lectura de textos de apoyo 
visitas a muscos de ciencia 
elaboración de un periódico 
mural científico-cultural 

- Literatura, teatro y poesía 
lectura ele cuentos y narracio 
ne~ cortas 
arte escénico 
teatro y mimo 
representación con títeres y 
nruñecos 

MATERIALES 

- Local grande 
- Es1)ejos 
- tocadiscos, discos> 

cassetes 
- magnetófono 
- gises 
- otros 

Vehículo de trans~ 
•porte 
cuadernos y lápices. · 

- Local grande. 
- revistas, libros 
' y material <le 

apoyo 
- cartulim1s 
- engrudo, reglas, 

ccílo1cs, lápices 
y otros 
vehículo de trans 
porte 

- Loca 1 gr:imfo 
- sillas, pizarr6n 

Y r i sc.•s 
- rnú~c:1r:1s y vestuario 

- retablo 

.:.»··· .• > 
,~··-

. ' 



OBJETIVO PARTICULAR ACTIV.IDADES 

• Poesía, lectura y crea
ción .literaria 
Narraciones propias 

• otra!:!. 

MATERIALES 

libros, revistas, 
enciclopedias, etc. 
títeres fabricados 
en el área artística . 

-.. -
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3) AREA VE APRECTACION ARTISTTCA-RECREAT1VA. 

1n.tJtoduc.c.-l6n. 

Esta área pretende despertar las facultades d~ expre

sión artística del niño a través de actividades en las que 

se satisfaga su ifu~ulso creador. 

Al igual que otras áreas, dentro del currículum esco

lar han sido. poco difundidas las materias que dejen al ni

ño en libertad p~ra crear, producir e inventar, para impreg 

nar de propio el trabajo que realice a lo largo de diversas 

actividades que posibiliten el aprendizaje por experiencia. 

Se trabaja por el contrario, y s6lo en contados casos, con 

modelos prefabricados que impiden y cohartan la cap~cidad 

de expresión artística. 

. 
Desde un punto de vista de la educación, la actividad 

artística es primordial en li formación, al constituir uno 

de los elementos motores de la creatividad, además de que 

tiene un gran valor como instrumento de socialización pues 

se orienta hacia la sensibilidad colectiva y la expresión 

personal y/o grupal. La experiencia artística constituye 

una forma de expresión del sentimiento y de las ideas, maní 

festaci6n esencial de la personalidad. 

La educación artística puede y debe asumir otra fun--

ci6n que hasta ahora ha sido tímidamente esbozada en l·as -
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prácticas educativas. En tanto que ella es un medio de -

comuni·cación con el medio natural y social, debe permitir 

comprenderlo o bien ponerlo en tela de juicio. 

,,'·' 



A) ACTVIDADES FIJAS 

4) AREA DE APRECIACION ARTISTICA-RECREATIVA 

OBJETIVO PARTICULAR 

... Posibilitar el desarrollo 
de la capacidad creativa 
del niño a través de 1a 
ejecución e inventiva. 

·-

.- -

ACTIVIDADES 

- Trabajos manuales 
(individuales y/o ~
les -

globo gigante 
. cerilleras 

.• fruteros 
lapiceros 

. cuadros 
otros 

- Apreciaci6n musical 
canto (aprendizaje de 
rondas y canciones) 

• banda: rítmica, coros 
~jercicios rítmicos y 
_ acompafíamientos 
escuchar.distintas obras 
nrusicales clásicas, con-_
temporáneas, entre 'otras _ 
dramatizaciones musicales 
composiciones propias 

• ·otros 

- dibujo y pintura 
dibujo a lápiz y plastilina 
pintura de agua y/u óleo 

. -pintura con los dedos 
• otros 

MATERIALES 

- Salón grande 
- sillas y mesas de 

trabajo 
- materiales de des 

hecho -
- engrudo y/o pega-

mento _ _ 
- cartulinas y periódico 
- papel y bolsas · 
- otros · 

- Local grande 
- .sillas, ·annario, 

pizarrón, gises, borra 
dor 
instrumento II11sical -
para acompañamiento 
(guitarra, piano, etc) 
tocadiscos, discos, 
grabadora, · cassetes 
instnm1entos -sencillos 
(pandero, maracas, ca5 
taiíuclns, platillos, 
trHingulo, etc.) 
otros 

- local grande 
- pizarrón, gises, borra 

dor 
- papel,lfípiz, sacaptm

tas 
- caballetes, lienzos, 

paleta, pinturas, es-



OBJETIVO PARTICULAR ACTIVIDADES . 

- M>delado y escultura 
. en arcilla y plastilina 

MATERIALES 

. pátula,,aguarrás, 
' pinceles, agua. 

- Local grande 
- mesas de trabajo 

arcilla, plastilina 
rodillo• alambre, 

.cortador, espátulas, 
cucharas, etc. 

-otros .. 
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7. EVALUAC1UN 

La evaluaci6n del Programa Recreativo se considera bá 

sicamente un proceso de orientaci6n y ayuda para 6~idcnciar 

la calidad mas no la cantidad de cada etapa del proceso re

creativo. De ahí que no se considera como un mecanismo in 

dependie_nte de los demás elementos (objetivo-, actividades, 

etc.) del Programa, sino que es una parte esencial y nece

saria para retroalimentarlo desde su inicio hasta su totali 

dad> lo que incluye también un seguimiento del niño después 

de la terminación del mismo. 

Debido al carácter de la actividad recreativa, n~ inte 

resa aplicar una forma de evaluaci6n rígida para.obtener -

datos estandarizados u otorgar una tiert~ escala.cuantita

tiva por medio de exámenes formales. Se sostiene corno pre

misa, el que cada niño tiene su propia exp~riencia recrea

tiva, dada en función de sus características propias, ta~ 

to físicas como afectivas y psico16gicas, mismas que esta

rán determinadas por una gran cantidad de influencias exter 

nas e internas .que interactúan constantemente. 

La evaluación intenta básicamente proporcionar al niño, 

como persona y como integrante de p:rupo, una guia que lo pe~ 

mita conocer sus avances, sus logros, su aprendizaje y su -

sentir en relación con cada actividad, y siempre de acuer

do ·a un ritmo determinado en relación con su propia capaci 

dad e interés. La evaluaci6n es un intento para analizar -
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los procesos de cambio que se producen en el niño y un ins 

trumento formativo utilizado para motivarlo a lo largo de 

toda su experiencia. 

Es por lo anterior que se propone una evaluación que 

tome en cuenta los lineamientos generales siguientes: ., 
7) Evalua~~6n ~n~e~al: es una evaluación preliminar que 

tiene por objeto conocer la realidad en donde se impl~ 

mentará el Programa Recreativo. Esta primera evaluación 

se llevará a cabo a través de entrevistas y pláticas -

éon los padres y los niños a fin de detectar tanto las 

necesidades reales del micromedio como las espectativas 

e intereses de los mismos~ 

2 J Eva.luac.~6n 6 oltma:t~va.: es la evaluaci6.n que se realiza 

durante todo el Programa Recreativo con el objeto de 

conocer y retroalimentar constantemente el proceso en 

general. Esta evaluación contendrá dos formas: 

a) una evaluac~6n &01tmal.- iealizada por el consejero 

de cada uno de los grupos a trav6s de la observación 

diaria y la interrelación con su grupo en las <lis--

tintas actividades. Los lineamientos generales a -

tomar en cuenta para este tipo de eval~aci6n scrdn 

los siguientes: 

- las diversas actividades propuestas, ¿permiten al 

canzar los objetivos del Programa en general y los 

objetivos del área en particular? 
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-¿Se lograron los objetivos específicos de cada acti 

.vi dad? 

-¿Cuál_ es el rendimiento en las distintas activida 

des, considerando las características generales del 

niño "normal"? (trabajar el dominio afectivo, el -

intelectual .y el motriz en todas las áreas y activi 

dades). 

-¿Cuáles son los niños que necesi t·an atención espe

cial en cualquier aspecto (intelectual, afectivo, 

motriz) de acuerdo a sus características específi

cas? 

-¿C6mo puede ayudarse a cada nifio en particular? 

-¿Cuáles fueron los errores o fallas -materiales o 

humanas- que impidieron ei logro.de los objetivos? 

-Sugerencias. 

·b) Una.a.u:toevaluac..i..ón g1r..upa..t.- es la evaluación global, 

general que se realiza por t6dos los integrantes del 

grupo, como un intercambio de experiencias. El pro 

pio nifio es quien conoce"y evalfia sus logros, su ex 

periencia, su sentimiento, su aprendizaje y su rela 

ción con los otros niños a partir de su propio rece 

nacimiento y de los demás. Esta evaluación es muy 

importante ya que indirectamente se está trabajando 

en el mismo proceso la responsabilidad, la iniciati 

va, la particlpaci6n> la socialización, etc. a tra

vés de la comunicaci6n. 
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El consejero es el guía para la autoevaluaci6n grupal 

teniendo los lineamientos generales siguientes: 

- ¿ Qué aprendieron en la actividad? 

- ¿ Cómo se sintieron al realizar la actividad? 

- ¿Cómo se sintió el grupo con la actividad? 

- ¿Se lograron· los objetivos específicos de las dis-

't'intas actividades? 

¿C6mo fue su relación con los conpañeros? 

- Sugerencias y conclusiones. 

3) · Una. e.va.i.ua.c.-i.6n .6uma.Jr..la.. - es la evaluación final que se 

realiza semanalmente al término de cada área. Se lle-

vara a.cabo a través de asambleas, corno intercambiós -

de experiencias y logros grupal~s y en las. que partici .· 
- . -· 

·paran los coordinadores de ,áreas, los consejer6s y los 

nifl.os. · .. Se ·tratarán principalmente aspectos generales 

con b~se en las conclusiones de las auioevaluaciones 

grupales • 

. B) ACTIVIDADES OPCIONALES 

- juegos al aire libre 

- juegos de mesa 

- juegos organizados 

- cine cultural, recreativo y científico 

- costura 

- cocina 

• actividades de reforestación 
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- otras. 

C) ACTIVIDADES ESPECIALES 

fiesta de disfraces, mexicana, et¿. 

- desfiles 

- días de campo· 

dia de bicicleta 

- d!a de patines 

- exhibiciones especiales: magos, teatro, pantomima, 

danzas, etc. 

- campamentos 

- competencias 

- presentaciones grupales 

- conferencias sobre distintos temas; educación se-

xua.l ~ orientación,· entre otros 

- otras. 

NOTA: La implementación de las actividades especiales y 

opcionales estarán en f~nción de las posibilidades 

y recursos materiales con que se cuenie, de ahí que 

no se especifique el material en cada actividad. 

7. ORGANIZACION Y FUNCIONES 

- Elabora el Programa Recre~ 
tivo. 

- Organiza e implementa el 
Curso de Capacitación. 
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. Cooll.d..lna.do1t de..t.. P1Log1ta.ma.. 

. CiJn:¿.e.je..ll.o • . 

~ Realiza la vinculación 
entre el Programa y otros 
Centros. . 

- Selecciona a los especia
listas pa.ra cada 6rca y a 
los coordinadorcs.respecti 
vos. 

- Realiza la distribución v 
ubica:élón de las áreas de 
trabajo . 

- Implementa el Programa en 
la escuela. 

- Informa al Director y a los 
colaboradores sobre la maF
cha del Programa. 

- Realiza los cambios perti
n~ntes en el Pro~rama. · 

- Coordina y supervisa las 
distintas áreas. 

Orienta y supervisa conti
nuamente las actividades en 
los di5tintos gru~os. 
Organiza y programa las ac
tividades de su área. 

- Orienta al conseiero: 
- Realiza cambios ~n su área 

sob~e la marcha de las ac
ividades. 

Asesora las actividades e~
. pecíficas de cada frrea. 
· Elabo~a los obj~tivos espe
cíficos. de cada activid~d. 

- Coordina el trabaio direc
tamente con los grupos de 
niños. 

- Informa constantemente al 
coordinador del áren sobre 
el trabajo del gruro, a fin 
de guiar y rctroalirnentar 
las actividades. 

- Realiza las evaluaciones de 
grupo. 
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Enc.a.Ji..ga.do de. i.o.6 ma..teJt..i.ci.te..&. 

8. RECURSOS 

1 ) Huma.no.6 *. 

- Director General 
- Coordinador d~l Programa 

- Realiza la limpieza de 
las instalaciones. 

Ordena y organiza los 
materiales. 

- Distribuye los materiales. 

_,.,· 
... -... -

-·Especialistas en las áreas de: Arte, Educación Físi 
ca, Comunicaci6n, Educación Musical, Recreaci6n y 
otros 

- Coordinadores para cada una de las áreas 
- Encargados de los materiales 
- Personal para los servicios 

Los gastos financieros del programa correrán por el.len 

ta de los padr.es de los niños participant_es, para lo cual, 

se propone una· ¿uota m6dica semanal o mensual durante to

do el año escolar, con la finalidid de que al implantarlo 

sea lo mis económico posible. Las aportaciones que pira 

el mismo se realicen, servirán como base para financiar 

el Programa, y en caso de no cubrir los gastos s~ procede 

rá al reajuste. 

Se especifican en cada área. 

* Anexo 3 
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e o N e L u s r o N E s 

Para finalizaT, se presenta ~ continuaci6n una serie de 

corisideraciones acerca de los puntos esenciales contenidos en 

la exposición precedente. 

Uno de los intereses fundamentales al desarrollar este tra 
.. ~·· 

bajo-es el de llámar la atención de lo; educadores y de .los pa

dre~ de familia, a quienes se les considera claves para la trans 

· formación de determinadas prácticas -formas de ser y de actuar

que en gran medida frenan y distorcionan el desenvolvimiento del 

nifio .. 

El tomar conciencia de que.la niftez es la base del desarro

.· ·110 del individuo, permitirá reconocer la importancia de una la-
•:,1' . . ,- . 

bor preveritiva para utilizar el.tiempo li6re de una mariera cons~ 

~ructiva, si~ndo necesario replantear y redefinir otras formas de 

empleo del tiempo libre cotidiano, ya no sólo·como un tiempo· de 

·diversión y evas.ión a través del cual, el niño "pase su tiempo", 

sino como un tiempo verdaderamente humano y de formación, como un 

lapso de transformación individual y del medio ambiente que le 

rodea .• 

En este sentido hay que orientar y canaliz-ar el quehacer 

diario del nifio para que por un lado, dé salida a su potencial 

creativo y por el otro aprenda a utilizar su tiempo como un pe-

rtodo de apropiación humana constante. 

Es obvio que la puesta en práctica de esta propuesta es una 

tarea esencialmente educativa que implica un proceso de análisis 

.Y reflexi6n interdisciplinario, por parte de soci61ogos, pedagó--
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gos, administradores del tiempo libre, entre otros, para bus-
. 

car -respuestas en relación al aumento de la calidad durante el 

tiempo libre y que superen las formas fragmentarias, <lcshumani 

zantes y enajenantes que hasta la fecha generalmente prevalecen 

en-~la sociedad. -· 
. 

El proponer la recreaci6n como una de las posibles berra~ 

mientas, se debe a que esta actividad posibilita la particip~ 
\ 

ci6n del nifio hacía su propio conocimiento y recrea invaria--

blemente a la propia cultura y a la sociedad en general. 
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A N E X O I 

- El tiempo libre es el que queda despuSs del trabajo. 

(Sternheim, Soule y Anderson). 

- El t.iempo libre es el que queda libre de·-·1as necesidades 

y las obligaciones cotidianas. (Lundberg y Komarovsky,. 

Neumeyer y en parte Dumazedier y E.Weber). 

- El tiempo libre es el que queda libre de las necesidades 

y obligaciones cotidianas y se emplea en lo que uno quie 

re. (Miller y Robinson. Es una·de las definiciones pre

feridas por los no especialistas en la materia) . 

. - El tiempo libre. es el que se· emplea en. lo que uno quiere. 

i~tanley Pjrker. Est~ aefinici6n es lo que para una gran 

·mayoría significa ocio}. 

- El tiempo libr~ "es l~·p~rte del tiempo (fuera del trabajo, 

aclaran algunos} destinada al desa.rrollo físico e intelec 

tual del hombre en cuanto a fin en sí mismo. (Prudenski , 

. Kaplan y también se sitúan E. Webe.r y Dumazedier) .. 
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A.N E X O 2 

LA TELEVISION COMO SERVICIO QUE. CONSUMEN LOS NI~OS EN SU 
- TIEMPO LIBRE* 

Este trabajo aporta algunas investigaciones hechas so 

bre tos hábitos de exposición de los niño~s mexicanos a la 

televisión y la infl:uencia que tiene este medio en ellos. 

El número de horas-que el niño mexicano ve televisión -

flU:ct(ia de 3:30 a 5 horas diarias en promedio (Rota, 1976; 
' . 

CEMPAE, 1976). 

En un estudio que realizó el Dr. Rota (1976) con una 

de 2048_niños, representat~vos de 1718 escuelas-pri 
. . _.· ·' . ' ' 

del D~ F.~ de. ya:r;ios -estratos socioeconómicos repor-

'ta que ef único medio de comunicación que compite' con la te1e 
.·· ... . ' . ' . .··' 

visl6n en éltraer la at:encicSn de los niños- es la radio. El · 

niño se expone a·ella 3.1 horas en· promedio diario. La 

parte de los 2048 níños estudiados (de tercero a 

-__ :.::sexto gr~do .de primaria) no va o_ casi nunca va al ci~e; los --

' ni.ñas, en promedio, van al -cine menos de una vez al mes. 

· Estos -niños le.en en promedio 2. 4 :cuentos de rnoni tos a la 

semana. 

A partir de los tres años de· edad~ los niños cornien-

zan a ver la telcvisi6n habitualmente. Una investigación 

patrocinada por el Centro par\ el Estudio de Medios de Pro 

cedirnientos Avanzados de la Educación (CEMPAE, 1976) reve-



la que el 75% de 120 niños estudiados en edad preescolar, 

han desarrollado el hábito de ver televisión a los tres ~-

años. Sin embargo, según las madres de los niños el 45~ 

de €stos están expuestos a la televisión entre el primero 

y e~segundo año de vida; el 30\ entre el segundo y el ter 
t' _,.,.. ---

cero;· y el 20% entre el tercero y el cuarto año. Asimismo, 

se encontr6 que desde los tres años de edad, el 88\ de los 

pequeños solicita ver algún programa especial de televi-

si6n. 

Los niño~ reportaron ver 50 programas, de los cuale~ 

el 40% de ellos correspondía a dibujos animados; el 21\ a 

. series infantiles nacionales y el .23\ ·a norteamericanas;·. 

· el 14\ a tele:llove.las y el 2\ se clasificó· en otros. 

Los. niiíos de '.tres y cuatro años de edad· se inclinaron 
.. 

. p_referentemente por los programas de caricaturas de ánima·,.. 

lesaniinadC>s. Estos programas se caracterizan por tener 
' . l ·.' . . -, :: . 

una trama sencilla con poco diálogo. entre los personajes. 

y po.r una elevada dosis de acción. Los preescolares de 5 

.. · y· 6 años, niños y niÍÍas, se adhieren más a los prggrama$ -

de ·superhéroes. 

Estos son programas de trama más compleja en los que 

interactúan un mayor número de personajes. A medida que 

aumenta la edad, los programas y personajes favoritos son 

aquellos que contienen elementos de fantasía expresada en 

términos de superpoderes. 



Para los niños de ~ercero a sexto año de primaria que 

estudió Rota (1976) los program~s de televisión más gusta-

dos, en orden de preferencia, son las aventuras, las cómi 

ca-musicales, las "comedias de situación" y las caricatu--

ras, _apreciándose una diferenci~ muy reducida entre la fre 
!' / 

cuencia con que son mencionados entre eiios~ Despu€s de 

este grupo, aparecen las telenovelas, aunque especialmente 

con los de··sexo femenino. Al 42% de los niños, les gustan 

mucho las películas que pasan en la televisión. Rota re

porta que entre más tiempo se exponen los niños a la tele-

visión, menos 4iscriminan sus pr~ferencias por los progr~ 

ma~ en base a sus contenidos. 

La lectura· de los "ratings"· para identificar los· pro

gramas que más ven los niños en 28 horas de televisión se 

manal, de enero a marzo d_el presente año, aparecen los si

guientes programas: "Telev.icine", ·"Chespirito", "En Familia", 

"Odisea ·Burbujas", "Disneylandia", · "Ba tman" t "Los Duques de 

Hazzard", "Siempre en Domingo"" "Los Picapiedras'', "Don C!!_ 

to y su Pandilla", "Las Aventuras de B.J.", "Fantástico 

Animal", "Grizzly", "El Hombre Increíble", "El Hombre Ara-

fía", "El Pájaro Loco", "Scooby Doo", "Siguiendo Pistas", 

"La Mujer Biónica" y "El Hombre Nuclear". 

Corno se podrá observar ocho de estos programas se pre 

sentan en dibujos animados, todos ellos norteamericanos; -

seis son de superhEroes, todos ellos tambi6n producidos en 



Estados Unidos; s61o S de los 20 programas son mexicanos, 

de los cuales dos son películas mexicanas~ Es sorprendente 

la popularidad en los niños de "Las Aventuras de B.J." que 

es para adultos y en ocasiones muy sexualizado, y las pe-

lículas mexicanas. Estas últimas son el No. 1 en populari 

dad y':"B.J." el 11°,en el período anali.zad·o. 

De estos.20 programas, solo dos transmiten.mensajes 

que al-menos acercan al nifio a una parte de la realidad, 

el de mundo animal; otro, tiene intenciones edu~ativas 

"Odisea Burbujas", y los. 17 restantes son programas que 

c~ntienen una gran cantidad de actos violentos, ya sea en 

contexto humorístico e irreal o melodramatizado .. 

·. A1 co:nsiderar 4. horas diarias que en promedio 
·, . ' 

niñostelevisi6n, éstos también se exponen a 75 anuncios 

diarios, que s.uman 524 anuncios a la semana, que los nifios 

mexicanos ven intercalados en sus 20 programas favoritos. 

De aquéllos , 445 son promociones de venta, diseñados. y. 

, producidos·. con el respaldo de. grandes inversiones económi. 

cas para convencer a los ·niftos a la compra de los produc· 

tos que publicitan. De ellos, 195 promueven pastelillos 

industrializados (28), bebidas embotelladas (20), postres 

(19), bebidas para preparar (14), saborizantes de chocola

tes (7), condimentos (3), bebidas alcoh61icas moderadas 

(19) y cigarros (3) (Medina, 1980). 



. ·· .. ··. 

La informaci6n de los anuncios de comestibles de es-

caso valor nutritivo enfatizan aspectos secundarios de di 

chos product:os. De allí que el factor más utilizado pa_ra 

su promoci6n sea el sabor. Es decir, están orientando los 

hábitos alimenticios en relación a los sabores dulce, pi-

·cani~, sal~do y ácido. Se enfatiza la-pfesentaci6n del co~ 

sumo del producto en una gran variedad de ocasiones. Se -

·utilizan con frecuencia actores -famosos que avalan el con-· 

sumo de los comesti"bles anunciados. Todo es alegría y pl,e. 

cer en la medida en que se comsumen los productos (Medina 

y Chan, 1 9 8 1 ) : 

En un estudio _que realizó Medina. _y Morenó (1981), con 

1, 83:5 niñ:os que representaban a: 482. escuelas de estrato sb 

cioeconómico bajo del D~F •. , ~e encontraron -los siguientes 

resultados: 

Los niños tienen mayor conocimiento de los logotipos 

de.la publicidad televisada que de los símbolos de la igl~ 

· $ia, de la hist_oria y de la vida .actual del país: 

Mientras que un 85% de los niños identifican el log9_ 

tipo de los productos Sabritas, sólo el 66% identifica el 

Escudo Nacional. 

El 83% de los nifios identifica el logotipo de Gansito 

Chiquito Marinela, sin embargo, s61o el 631 de los nifios 

identifica el Calendario Azteca. 



Tres cuartas partes de los nifios (81%) identifican el 

logotipo de productos marinela,. en contraste con el recono 

cimiento del logotipo del Partido Revolucionario Institu-

cional (PRI) que s6lo lo hace menos de una cuarta parte de 

los niños (23Cf,). 
.· ... ...... 

Los niños tien~n mayor conocimiento de los lemas de 

las campañas publicitarias ("slogans") ·.de la televisión - -

(62\) que de las frases célebres de los perso·najes de la 

historia (42%). 

Mientras que casi la totali~ad de los niños (92%) -

identifican la súplica "recuérdame" como del Gansito Mari

. nela, men~s de dos terceras part.es (64i) identifica "Viva 

la Independencia" como de Hidalgo. 

El 63% de los niños asocia e1 lema "va con mi persona 

lidad" con la tarjeta de crédito ncarnet", mie.ntras que -

sólo el 43% de éstos asocia la frase: uEl respeto al dere~ 

·· cho ajeno es la paz" con Benito Juárez. 

El lema "pruebe la sabrosa oleada de sabor, de sabor 

a chocolate", es reconocido como lema de los Pinguinos .Ma

rinela por dos terceras partes de los niños (62%), mientras 

que sólo la tercera parte de ellos (30i) asocia la frase: 

"Sufragio Efectivo. No Reelección" con el Presidente Fran-

cisco I. Madero. 

Los niños que estudió CEMPAE (de 3 a 6 años de edad) 



mencionaron 37 personajes favoritos. De los cuales el 33% 

corresponde a los superhéroes, el 35% a los animales anima 

dos y el jzi a los hSroes desprovistos de poderes. Los --

superhéroes van cobrando importancia en cuanto avanza la -

edad; los animales animados son personajes favoritos en t~ 

dos los subgrupos,, pero con mayor incidencia en los tres y 

cuatro años de edad. 

Los contenidos fantásticos de los programas de tele

visi6n son integrados al juego inf~ntil, sobre todo en el 

caso de los varones; tal vez porque los personajes princi-

.pales de la gran mayoría de la programaci6n infantil son 
,. 

de sexo masculino, ocupando los femeninos, los papeles se-

cundarios. 

· En Otro estudio, de Medina y Chan ( 1981), se entrevis 

taran 1,730 niños representativos ·de 482 ~scuelas prima-

rias del D .. F. de estrato socioeconómico bajo, en el cual -

se encontró que la Mujer Maravilla, Gasparín, Superman, el 

Hombre Araña y la Chilindriria son los personajes de tele-

visi6n mis populares como modelos de imitación. 

En preguntas abiertas a los niños sobre su forma de 

llorar y enojarse, 8 sefialaron a algGn personaje de la te-

levisión para llorar y 7 para enojarse de 230 niños. Aun 

que son pocos los niños que imitan en estas conductas a -

personajes de televisión es muy relevante que haya niños -

que lloren o se enojen, imitando a ·personajes de la televi 



si6n. 

A los niños les gustaría ser corno "Supermán", "El .Hom 

bre Araña" o "Batman". En tanto a las niñas les gustaría 

ser como Linda·Carter (La Mujer Maravilla), Ver6nica Castro 

o Gasparín. 

Los -nifios quisieran ser como sus personajes por los -

poderes que tienen; pero las niñas sin emoargo, les gustaría. 

tener la apariencia física de ellas (o ellds). 

Es clara la estereotipia social que se refleja en los 

personajes preferidos por los nifios y nifias. Pero es im-

portante señalar que los "Superhéroes" (modelos} de los- -

· que gustan a los n;i.ños ~ . valorizan para la solución de los 

.·problemas la violencia y la ."'B:gresi6n por encima de la re-. 

flexi6n y la persuaci6n. 

También se encontró que el 54.36% de los niños de pri 

mer año (7 años de edad promedio), no diferenciaron entre 

comercial y programa de te1evisi6n; aun'eri sexto año, el 

14.40% no reconoce esta diferencia. Es decir, el niño a 

cierta edad ni siquiera reconoce la existencia de segmentos 

de la programación de televisión que tiene l~ finalidad de 

persuadirl6 a la compra de productos. 

De los nifios que si saben lo que es la publicidad te

levisiva, se encontró que. el 88.52% creen que los anuncios 

son buenos y el 67\ cree lo que dicen éstos. 



.. 
Al preguntarle a los nifios en que Banco ahorrarían, 

señalaron, en orden de preferencia Bancomer, Banamex y Ser 

fin. Curiosamente esos tres bancos son los que más gastan 

en publicidad televisiva, en el mismo orden. 

Colgate es la pasta dental que más se anuncia. Al -

preguntarle a los niños cuál pasta comprarían, señalaron 

en primer lugar a Colgate. 

Los zapatos Canadá son los que 'mis se anuncian. Al -

preguntarle a lo~ niños cuáles zapatos comprarían, señala~ 

ron.en primer lugar zapatos .Canadá. Inclusive en la prác

tica estos zapatos son los que más se usan. 

El 35% de los niños toma refresco embotellado para -

acompañar la comida. Coca CQla, Pepsi Cola y Sidral Mun-~ 

det son los refrescos que más se anuncian. Al preguntarle 

a los niños cuáles comprarían mencionaron estos mismos re

frescos. 

Los resultados de los estudios que aquí se reportan, 

sugiei~n que en México la televisi6n es un medio que atrae 

y mantiene la atenci6n de los niños por un gran nGmero de 

horas al día, y desafortunadamente la influencia que tiene 

en ellos es nociva. Al reconocer que es muy difícil evitar 

que los niños vean televisión, solo queda la alternativa de 

utilizarla en su beneficio. Para ello se debe convocar a 

la sociedad mexicana a la discusi6n de este tema y a la 

toma de decisiones que mejoren la situación. 
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A N E X O 3 

Debido a que el Programa Recreativo pretende imple-

· mentarse en escuelas de gobierno y con nifios de bajos r~ 

cursos económicos, se propone la colaboración de pasantes -

de carr.eras tales como, "Administración del Tiempo L_ibre · 

y la ~ecreaci6n, Pedagogía, Sociología, Psicología, Edu

cación Física, Artes, entre otras, a fin de que realicen 

su servicio social, cubriendo las di~tiritas furtciones de 

acuerdo a su especialidad, experiencia e interés. 
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