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TIEMPO 

Sabia virtud de conocer el tiempo, 
a tiempo amar y des~tarse a tiempo, 
como dice el refrán; dar tiempo al tiempo, 
que de amor y dol6r al lvia el tiempo. 

Aquel amor a quien amé a destiempo 
martirizome tanto y tanto tiempo 
que no sent i jamás correr el t lempo 
tan acremente como en este tiempo. 

Amar queriendo como en otro tiempo. 
Ignoraba yo aún que el tiempo es oro; 
cuánto tiempo perdí, ay, cuSnto tiempo, 

y hoy que de amores ya no tengo tiempo, 
amor de aquel los tiempos, c6mo a11oro 
la dicha Inicua de perde1· el tiempo. 

RE NATO LEDUC 



N T R o D u e e o N 

El presente trabajo surge por la necesidad de tomar 

como un factor Importante al tiempo 1 ibre y la re

creac16n en el desarrollo de los Recursos Humanos, 

ya que ha sido desde hace mucho tiempo y creciente

mente es en la actualidad, campo y objeto de múlti

ples estudios y preocupaciones intelectuales, sin -

que se haya 1 legado todavía a un consenso acerca de 

sus fronteras y alcances. 

La definici6n misma del concepto es motivo de inves

tigaci6n y tema de controversia para soci61ogos, psl 

c61ogos, economistas y administradores de empresas, 

y así como para otros interesados en el tema. 



CONCEPTOS DE LA ADMINISTRACION, LOS RECURSOS HUMANOS 

EL TIEMPO LIBRE Y LA RECREACION 

Antes de desarrollar este terna, pensarnos necesario dar un 

enfoque sobre las definiciones de Adrninlstracl6n que desde 

nuestro punto de vista son las más adecuadas, en cuanto a 

las ideas de este capítulo. 

a) Deflnlci6n de Adrnlnistrac16n 

"Es la técnica que busca lograr resultados de máxima efl 

ciencia en la coordinaci6n de las cosas y personas que -

integran una empresa". Lle. Agustín Reyes Ponce (1) 

"Es una ciencia social que persigue la satisfacción de -

objetivos Institucionales por medio de una estructura y 

a través del esfuerzo humano. Lic. José Antonio Fernándcz A. ~2) 

"Es 1 a d 1 rece i 6 n de un o r g a n l s mo so e i a 1 y su efe et i v i dad 

en alcanzar sus objetivos, fundada en la habilidad de -

conducir a sus integrantes". Koon tz O' Done 11 ( 3) 

"Consiste en lograr un objetivo predeterminado mediante 

el esfuerzo ajeno". George P. Terry (4) 

(1) Reyes Ponce Agustín: Administración de Empresas. Edit. Limusa. México, 
1976. p. 27 

(2) Introducción a la Administración. Textos Programados. U.N.A.M., 1971. 
(3) Citado por Reyes Ponce Agustín: Administración de Empresas. Limusa. 

México, 1976. p.16 
(4) Ibídem. p. 16 
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b) Características de la Administración 

Su Universalidad 

El fenómeno administrativo se da dondequiera que existe 

un organismo social, porque en él, tiene siempre que -

existir coordinación de medios. La administración se -

da por lo mismo, en el Estado, en el Ejército, en la em 

presa, en una sociedad religiosa, etc. 

Su especificidad 

Aunque la administración va siempre acompa~ada de otros 

fenómenos de índole distinta, el fenómeno administrati

vo es específico y distinto a los que acompaiia. 

Su unidad temporal 

Aunque se distingan etapas, fases y elementos del fenó

meno administrativo, éste es único y, por lo mismo, en 

todo momento de la vida de una empresa se están dando, 

en mayor o menor grado, todos o la mayor parte de los 

elementos administrativos. 

Su unidad jer5rquica 

Todos cuantos tienen carácter de jefes en un organismo 

social, participan en distintos grados y modalidades, de 

la misma administración. 
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c) Importancia de la Admlnistracl6n 

La administraci6n se da dondequiera que existe un orga

nismo social, aunque 16gicamente sea más necesaria, cuan 

to mayor sea éste. 

El éxito de un organismo social depende, directa e Indi

rectamente, de su buena administraci6n y s6lo a través -

de ésta, de los elementos materiales, humanos, etc. con 

que ese organismo cuenta. 

Para las grandes empresas, la administraci6n técnica o -

científica es indiscutible y obviamente esencial, ya que, 

por su magnitud y complejidad, simplemente no podrían 

actuar si no fuera a base de una administraci6n sumamente 

técnica. En ellas es, quizá, donde la función administra 

tiva puede aislarse mejor de las demás. 

Para las empresas pequefias y medianas también, quizá su 

única posibilidad de competir con otras, es en mejoramie~ 

to de su administrac16n, o sea, obtener una mejor coor

dlnaci6n,de sus elementos~ maquinaria, mercado, mano de 

obra, etc; en los que, Indiscutiblemente, son superadas 

por sus grandes competidoras. 

La elevacl6n de la productividad, preocupaci6n quizá la 

de mayor importancia actualmente en el campo econ6mlco

soclal, depende por lo dicho, de la adecuada administra

ci6n de las empresas, ya que si cada célula de esa vida 
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econ6rnico social es eficiente y productiva, la sociedad 

misma, formada por ellas, tendrá que serlo. 

En especial para los países que están desarrollándose, 

quizá uno de los requisitos substanciales es mejorar la 

calidad de su administracl6n, porque para crear la cap.!_ 

tal ización, desarrollar la calificación de sus empicados 

y trabajadores, secretarlas, etc, bases esenciales de -

su desarrollo, es indispensable la más eficiente técnica 

de coordinación de todos los elementos, la que viene a 

ser, por ello, como el punto de partida de ese desarrollo. 

Expuestas las definiciones de administración y analizadas 

sus características e importancia, veremos ahora Jo que es 

el Proceso Administrativo, con su definición y fases. 

d) El Proceso Administrativo 

Es el conjunto sistemático de reglas para lograr la máx.!_ 

ma eficiencia en las formas de estructurar y manejar un 

o r g a n i s mo so c i a 1 • ( 5) 

El proceso administrativo surge como la necesidad de a

pi icar una herramienta que sea la más adecuada en el fun 

clonamiento de cualquier organismo social, ya que con -

una buena apllcaci6n del mismo, se logra llegar a la me

ta propuesta. 

Las fases del proceso administrativo son dos: 

(5) Aguilar Alvarez Alfonso; Apuntes. F.C.A. 
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Fase Mecánica 

Son los aspectos de estructuracl6n, trata del 

"como deben ser las relaciones". Mira siempre hacia un 

futuro inmediato o remoto, pero hacia algo que se "debe 

Hacer". Sus elementos son: 

1) Previsión. lqué puede hacerse? 

Consiste en la determinaci6n, técnicamente realizada, de 

lo que se desea lograr por medio de un organismo social, 

Ja investigaci6n y valoración de cuáles serán las condi

ciones futuras en que dicho organismo habrá de encontra~ 

se, hasta determinar los diversos cursos de acci6n posi

bles. 

Consta de tres etapas: 

Objetivos: fijar los fines. 

Investigaciones: el descubrimiento y análisis de los me~ 

dios con que puede contarse. 

Cursos alternativos es la adaptación gen&rlca de los me 

dios encontrados, a los f lnes propuestos, para ver cuán

tas posibilidades de acción distintas existen. 

2) Planeaci6n. lqué se va a hacer? 

En ésta se determina el curso de acción concreto que se -

habrá de seguir, fijando los principios que lo habrán de 

presidir y orientar, la secuencia de operaciones necesa

rias para alcanzarlo, la fijación de tiempos, unidades, 

etc., necesarias para su real izaci6n. 
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A su vez la Planeaclón se subdivide en: 

Po 1 í t i ca s : son los princlpios':para orientar la acción. 
• . _.' - -- ! 

Procedimientos: secuencia de oj>,eraciones o métodos. 

Programas: fijación de.tiempos,}l!querldos; comprende 

los presupuestos donde se -prec,rsan ;los costos, y diver

sos tipos de pronósticos, 

3) Organización. lcómo se va a hacer? 

Se refiere a la estructuración técnica de las relaclo-

nes, que debe darse entre las jerarquías, funciones y 

obligaciones individuales necesarias en un organismo so 

cial para su mayor eficiencia. 

Fase Dinámica 

Es la operacional, se busca el correcto manejo 

de los recursos humanos y los bienes que conforman el or-

ganlsmo social. "Mira hacia lo inmediato". 

4) Integración. lcon qué se va a hacer? 

Consiste en los procedimientos para dotar al organismo 

social de todos aquéllos medios que la mecánica adminl~ 

trativa se~ala como necesarios para su más eficaz fun-

cionamiento, escogiéndolos, introduciéndolos, y buscan-

do su mejor desarrollo. 

5) Dirección. l Jer que se haga ? 

Es el Impulsar, coordinar y vigilar las acciones de ca-

da miembro y grupo de un organismo social, con el fin -
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de que el conjunto de todils el las real lec del modo miír. 

eficaz los planes ser'alados; lográndolo a travé\ del 11i.111 

do o autoridad, que, como principio del que se derlv.1 l.1 

admlnlstrac16n, estudia c6mo delegarla y c6mo ejercerlo. 

La dlreccl6n se vale de la Supervls16n par¡¡ observar qut• 

los planes se estén llevan a cabo tol y como se c'italili·c.ió. 

6) Control. ¿c6mo se ha real 1 zado? 

Con s 1 s te e n e 1 es ta b 1 e e i m i en to de no r m a s y s 1 !i te'" as c.¡ u e 

nos permitan medir los resultados, actuales y pasado~, 

en relación con los esperados, para que por medio de es-

ta lnterpretac16n, se corrijan, mejoren o formulen nue-

vos planes. 

e) La Admlnlstrac16n Científica y el Humano Relaclonismo. 

Los principios de Taylor y Fayol sentaron las bases de -

la administración, a través de la coordinación, dlrec-

ci6n y, por tanto, del mejor empleo de los recursos hu-

manos. Analicemos sus aportaciones por las que se le'> 

ha llamado "padres de la Admlnlstracl6n". ((1) 

Federico Taylor, Ingeniero Industrial, cncabez6 un movi-

miento llamado "admlnistrac16n científica" donde v1,f;, -

como aspecto fundamental en las empresas, lil búsq•JcrJ;, -

de la eficiencia. 

Podemos mencionar entre sus aportaciones: 

(6) Ríos 5zalay Adalbcrto- Paningua Ad11na Andr~n; Prc-Hdl~lfin 
Privada. Ml<xico, 1975. p. (,'J 
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Estudio de tiempos y movimientos. 

Se divide la tarea en elementos básicos y se determina el 

tiempo que se lleva cada una. No es posible determinar 

tiempos precisos sin haber analizado antes, los movimien

tos inherentes. 

Sistema de incentivos. 

Consistía en inducir al trabajador a realizar la tarea o 

cargo oficial; para ello, se multaba a quien solo rendía 

abajo de la cuota determinada y recompensaba a quien la 

superaba. 

Valoración de tareas. 

Se valoran las tareas realizadas para poder fijar las ta

rifas básicas. 

Oficinas de selección. 

Taylor consideró que no era conveniente que los capata

ces siguieran seleccionando por sí solos su propio per

sonal; por ello centralizó en estas oficinas las funclo 

nes de reclutamiento y selección, éstas constituyen el 

primer intento de lo que ahora es un Departamento de Per 

so na 1. 

Adiestramiento de los trabajadores. 

Taylor consideraba y lo demostró con experimentos, que 

era absolutamente necesario el adiestramiento de los tra 

bajadores, para aprovechar los estudios de tiempos y pa

ra aumentar la eficiencia. 
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La obra técnica de Taylor enmarca una teorfa meca

nicista, su.utilidad se refiere a que organiz6 el trabajo en 

la industria. Sintetizándola quedaría expuesta su teorfa de 

la siguiente forma: mejores hombres--mejor adiestramiento 

con incentivos econ6micos para hacerlo producir más. 

Henry Fayol, manej6 la admlnlstraci6n tradicional, 

sostenía que debe tomarse en cuenta la organizaci6n ambien-

tal de la empresa. Encuadrar al trabajador en parámetros de 

finidos. Planteó el concepto del "hombre económico", el que 

busca satisfactores econ6mlcos que no siempre son dinero, 

cierto grado de libertad donde se tengan beneficios de facto 

res que ayudan al bienestar. 

Fayol propuso el primer modelo del Proceso Admi

nistrativo a partir de las operaciones administrativas, que 

son: prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar. (7) 

Previsión: escrutar el futuro y articular el programa de 

accl 6n. 

Organización: constituir el doble organismo, material y 

social de la empresa. 

Di recci6n: el hacer funcionar al personal. 

Coordinación: relacionar, unir, armonizar todos los ac-

tos y todos los esfuerzos. 

Control: procurar que todo se desarrolle de acuerdo con 

las reglas establecidas y las órdenes dadas. 

(7) Ibídem., p.80 
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Fayol consideró que en todas las organizaciones In-

dustriales, sin importar su tamaño, se dan una serle de fun--

clones de cuya interrelaci6n y eficiencia depende la marcha 

de la institución; para lo que define estas áreas como: 

Operaciones técnicas. 

Incluyen las 5reas de producci6ni ~abrl~~cl6n y transport~ 

ción. 

Operaciones comerciales. 

Comprendiendo Compras, Ventas y cambios. 

Operaciones financieras. 

La obtención y aplicación de capitales. 

Operaciones de seguridad. 

Protección de los bienes y del personal. 

Operaciones de contabi 1 idad. 

Inventarios, balances, costos y estadísticas. 

Operaciones administrativas. 

Estas fueron una innovación. Fayol entendía lo complejo 

de las relaciones sociales y por lo tanto no postulaba a 

la administración como soluci6n de los mismos; sin emba~ 

go, ideallstamente creía que la labor del administrador 

podía ayudar a la mejoría de ellas. (G) 

El último autor que revisaremos Elton Mayo, sos-

tenía la teoría del trato hacia la persona. Su famoso es -

tudio del cambio de ambientes para las trabajadoras de una 

fábrica, que trajo como resultado el incremento de la pro
(8) Ibídem .• p. 80 
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duccrón, le llevó a analizar la situación de manera más com

pleja. De esta forma, determinó qüe ~o eran Jos diferentes 

ambtentes a los que ellas se habran sometido, sino la aten

ción que se les hab(a prestado lo que produjo el cambio. 

Con Elton Mayo nace la corriente de las Relaciones Humanas, 

teniendo como aportaciones: 

La definición del trabajo como la actividad social más 

relevante del hombre. 

La importancia de la PsicologTa y la fisiología del tra

bajo como factores importantes para mejorar la slcuacl6n 

concreta del trabajador, reducir esfuerzos y mejorar su 

c l 1 ma de t raba jo . 

El reconocimiento de que la actividad humana dentro de 

la empresa se expresa no en forma individual sino a través 

de grupos, sus relaciones entre ellos y la organización. (9) 

El grupo es, sin embargo, medio de comunicación, y el lns 

trumento de contacto del hombre con la organización y el 

sistema social; así como el trabajo es actividad social 

fundamental del hombre, el grupo dentro de la organiza-

ción es el elemento concreto de expresión de esa activi

dad. 

Como principales limitaciones, encontramos la falta de -

visión para situar la organización dentro de su contexto 

y el no reconocer la contradicción entre los Intereses -

de la dirección y de los trabajadores. 

(9) Ibidem., p.99 
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f) La Administración de los Recursos Humanos. 

Toda organización para lograr sus objetivos, requiere de 

una serie de recursos, que administrados correctamente, 

le facilitarán alcanzar los objetivos. Estos recursos 

son: 

Recursos materiales. 

Quedan comprendidos: el dinero, mobiliario, Instalaciones 

físicas, maquinaria, materias primas, etc. 

Recursos técnicos. 

Son aquél los recursos con los que cuenta la empresa para 

anal Izar con base en técnicas modernas de organizaci6n a~ 

minlstrativa, la estructura y procedimiento que permitan 

una mayor eficacia en el desarrollo de la empresa y aspe.=. 

tos concernientes al personal, control presupuesta!, tra

mitación de formas, sistemas, procedimientos, organigra-

mas, instructivos, etc. 

Recursos Humanos. 

Considerados los más importantes dentro de una empresa, 

porque tienen la facultad para poder mejorar y perfeccio

nar los recursos materiales y técnicos, nunca sucede a la 

Inversa. 

Algunas de las características de los recursos humanos son: 

No pueden ser propiedad de la organización; Implican una 

disposición voluntaria de la persona, son escasos, no todo 

el mundo posee las mismas habilidades, conocimientos, etc. 
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El poseedor de un atributo escaso, puede obtener mayores in-

gresos ~ue se traducirán en mejores niveles de vid., si apr~ 

vecha e Incrementa ese recurso, lo cual es benéfico para el 

individuo, la organizaci6n y la sociedad. 

Ya definidos los recursos humanos, su importancia y releva!!. 

cia, definamos la Administración de los Recursos Humanos: 

"Es el proceso administrativo aplicado al acrecentamiento y 

conservación del esfuerzo, las experiencias, la salud, los 

conocimientos, las habilidades, etc. de los miembros de la-

organización, en beneficio del individuo, de la propia or-

ganlzación y del país en general". ( 10) 

Veamos cuatro aspectos que son de suma importan-

cia en el desarrollo y apl lcación adecuada de los Recursos 

Humanos. 

1. La necesidad de un departamento de Administración de 

Recursos Humanos. 

Estriba en que, de acuerdo con el desarrollo general de-

una empresa, se requiere de un departamento especialista 

en Relaciones Humanas; éste debe ser considerado de ase-

so ría y servicio, ocupándose de dar auxi 1 io técnico so--

bre relaciones humanas a la dirección o Gerencia General, 

con el objeto de mejorar las relacknes con el personal, 

así como asesorar~ las demás unidades de la empresa, pa-

ra la buena administración y desarrollo de la misma. 

(10) Arias Galicia Fernando: Administracion de Recursos Humanos 
Edit. Trillas. México, 1979.p. 27 
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Las características de asesoría y servicio de este de

partamento, muestran una gran ventaja, se comparte la 

responsab i 1 idad de admlnl strar al personal entre los de 

partamento de línea y el departamento especialista. 

2. Importancia del Departamento de Recursos Humanos 

Los recursos humanos de hoy en día, ya no se conforman 

con ser un mecanismo m&s de una Institución o empresa, 

bien sea pública o privada, si no que por el contrario, 

desean mayor p~rticipación en el desarrollo de .esta. 

De aqui la importancia del departamento, pues la efi-

ciente administración y dlreccl6n de las apetencias, -

esfuerzos, capacidades e iniciativas del personal, con 

tribuirá a lograr los objetivos de la empresa. 

3, El personal del Departamento de Recursos Humanos. 

El personal dedicado a las tareas de Administración de 

Recursos Humanos, debe ser un especialista, para que -

consciente de su profesión aplique las mejores técnicas 

administrativas. El especial is ta en Administración de 

recursos humanos, debe ser un buen vendedor de ideas, 

debe contar con gran capacidad de persuasión, gran pn-

ciencla, tacto y ser un buen estratega, pues debe tener 

en cuenta que uno de los grandes problemas a que se en

frenta la dirección de la empresa, es la natural resis

tencia al cambio. 
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El especialista en Admlnlstraci6n de recrusos humanos, 

deberá saber concll la~ los objetivos de la empresa con 

los objetivos del personal, 

4. Objetivos del Departamento de Administración de Recur

sos Humanos. 

El Departamento de Admlnistra~l6n de Recurso• Humanos, 

consciente de su responsabilidad, deberá definir sus o~ 

jetivos particulares, basado en las necesidades de la -

empresa, pero consciente de que su planeacl6n contemple 

objetivos a cort~ mediano y largo plazo; y que sus re-

sul tados cumplan con el cometido de lograr el objetivo 

general del departamento, que es: La efectiva admlnis-

traci6n de los recursos humanos, empero para lograrlo, 

habrá que definir los objetivos particul0res, que son: 

Una efectiva selección y contratación de personal. 

Una efectiva admlnlstraci6n de sueldos y salarlos. 

Una efectiva administración de higiene y seguridad. 

Una efectiva capacitación y desarrollo de personal. 

En sí, la función de la Administración de Recur-

sos humanos es: Desarrollar y administrar políticas, pro-

gramas y procedimientos para tratar de formular una estruc 

tura administrativa que permita conseguir personal eficie~ 

te, con trato equitativo, oportunidades de progreso, satis 

facción en el trabajo, una adecuada seguridad en el mismo, 
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que servirá como asesoramiento a la dlrecci6n y que bene

ficiará a la organizaci6n, al personal y a la colectividad. 

5. Reclutamiento y Seleccl6n de personal 

La uti lizaci6n de la fuerza humana depende de grao parte 

de la eficiente seleccl6n de personal, es en si la funcl6o 

que debe de elegir a los Individuos de acuerdo a sus habi-

1 ldades y capacidades. El objetivo de esta funcl6n es buscar 

dentro de un grupo de personas a los elementos más competen

tes para ocupar 1 os pues tos vacan tes, autor 1 za dos por. 1 a -

administraci6n general y en base a ellos hecer una seleccl6n 

de la cual resulte el candidato ldoneo. 

5.1 La selecci6n de personal 

Va a ser el proceso mediante el cual se va a elegir dentro 

de un número determinado de candidatos, conciderando a sus 

habilidades, capacidades, presentaci6n, etc, etc. se les dará 

la oportunidad de un desarrollo futuro, en lo personal y en 

la misma organizaci6n. 

5.2 El Reclutamiento y sus fuentes. 

El procedimiento pera emplear trabajadores eficientes, se 

inicia con el reclutamiento a menos que se recurra con -

hab i 1 i dad a 1 as fu en tes de rec 1 u ta mi en to, más adecuadas, es 

di fíe 11 efectuar selecciones efectivas de fuerza humana que 
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esten disponibles, es por eso que la buena selección, 

principia con un buen recl~iamlento. 

- La fase por la que se fundamenta, el rec}utámfento es 
·_.-- .·.· ,:·-;:-.>"' 

originada por la existencia de ÍJna'v:acanl:~::q~e,'a su vez 

es motivada por~ 

- Renuncia. 

- Promoc16n. 

- Puesto de nueva creación. 

cedimlento para cubrl r esa vacante que se: hace, a traves de: 

- Fu en tes 1 n ternas 

Las fu en tes i n te r nas son 1 as que pro v 1 en en d-:i 1 pe r son a 1 m 1 smo 

que labora en la organización, o de personas que anteriormente 

estuvieron trabajando en la miema, para lo que casi siempre 

se recurre al archivo de nuestra empresa, otra fuente puede~ 

ser los amigos que es tan trabajando en la organl zac16n, el 

sindicato, etc, etc. 

- Fuentes Externas 

Son aquellas que provienen de las agencias de empleos privadas 

y que cobran una determinada cantidad de dinero por la colo-

caci6n de cada solicitante, lo son tamblen las escuelas y las 

universidades, bolsas de trabajo, anuncios en los periódicos 

y revistas especializadas. 
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6. Contratación. 

El objetivo de la contratac16n es formalizar, con apego a la 

ley vigente laboral la futura relación de trabajo para garan

tizar los intereses, derechos y deberes, tanto del trabajador 

y la empresa. 

Importancia. 

La falta de contrato escrito es sumamente rlesgosa, no solo 

para el trabajador, si no más todavra para la empresa, pues 

en todos los casos es imputable al patron la falta de éste. 

No hay que olvidar que la ley laboral presume la existencia 

del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta 

un servicio personal y el que lo recibe; entendlendose por 

relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le de 

origen. 

Existen tres tipos de contratos: 

- Contrato Individual. 

Cualquiera que sea su forma 6 denominación, es aquel que por 

virtud del cual una persona se obliga a prestar un trabajo -

personal subordinado, ( Art. 20, Párrafo 2o. Ley. Fed. de Trabajo.) 

- •Contrato Colectivo, 

Es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de 

trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindi

catos de patrones, con ohjeto de establecer las condiciones 

según las cuales deba presentarse el trabajador en una o más 

empresas o establecimientos. 
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- Contrato Ley. 

Es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de 

trabajadores y varios patrones, o uno o varios sindicatos 

de patrones, con objeto de establecer las condiciones según 

las cuhJes deba presentarse el trabajo en una rama deter

ml nada de la industria, y declarando obligatorio en una o 

varias entidades federativas, en una o varias zonas econ6-

mlcas que abarquen una ó más de dichas entidades, o en todo 

el territorio nacional. ( Articulo l¡QI¡ Ley Federal de Trabajo.) 

Una vez agotadas las diversas fases de la selección de per

sonal se procede a la realización del contrato, para lo -

cual se recomienda tener presente las disposiciones que -

emanan de la Ley Federal de Trabajo. 

]. Entrenamiento y Capacitación. 

Se define como el proceso mediante el cual se presta ayuda a 

un Individuo para mejorar su actividad y efectividad en su 

actual o futura poslc16n, a travez del auto-desarrollo de 

habitas apropiados de acción y pensamiento, habilidades, -

conocimientos y actitudes. 

Su objetivo es el de incrementar la eficiencia del personal 

en el puesto actual, para prepararlo y que asuma mayores -

responsabilidades en el futuro, lo recapacita para que pueda 

integrarse más rapidamente durante peri6dos de expansi6n o 

para que sea auxl 1 iar en otras funciones o departamentos, así 
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como desarrollar el sentido de colaboraci6n general de 

la organización. 

- Clases de entrenamiento. 

Como toda clase que se imparte en el entrenamiento, es la 

enseñanza en que se da con fines de preparar a trabajado

res, empleados y ejecutivos y se divide en: 

- Capacitación. 

Es de caracter teórico y significa Ja optimizaci6n de acti

vidades que actualmente desempeíla el Individuo como elemen

to integrante de un grupo. 

Capacitación al obrero. 

Capacitación a Superiores. 

Capacitación a ejecutivos. 

Adiestramiento. 

Es de caracter práctico y son Jos procedimientos formales que 

que utiliza una organización para facilitar el aprendizaje de 

sus trabajadores su conducta resultante contribuya de manera 

eficaz para la obtención de los fines que Ja organlzaci6n se 

ha fijado, aunque por su definición implica Ja adquisición 

de destreza ylo habilidades, es decir, tener facilidad de -

preclsi6n y rapidez para real izar un trabajo. 

7.1 Métodos de Entrenamiento 

Dentro de la Organización 

Es el aprendizaje sobre el manejo de Jad máquinas y equipos 

que existen en Ja empresa, es familiarizar al trabajador con 
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las circunstancias donde va a real izar su actividad. 

Fuera de la Organización 

Es de tipo formal, es decir, que existen personas especiali

zadas para la enseñanza y preparación del personal; para -

puestos superiores, contando con la asistencia de los mismos 

en una escuela. 

Adiestramiento mixto 

Es en el cual el personal practica tanto en el terreno en el 

que se va a desarrollar y además asiste a una escuela en don

de se Jmparten este tipo de conocimientos. 

8, Oesarrol lo. 

Una vez que la persona ha elevado ese nivel de efectividad y 

mejoramiento en la reaJ1záclón de su trabajo a través del adies 

tramlento y/o capacitación, el resultado de este esfuerzo •e 

inicia con el desarrollo y se crea la oportunidad de estimular 

el potencial del futuro trabajo del individuo. 

Inducción. 

Consiste en proporcionar la Información necesaria al nuevo 

trabajador y real izar las actividades suficientes para lograr 

su colocación e identificacion de los grupos sociales que exi~ 

ten en su medio de trabajo y así lograr una mayor afinidad 

entre la organización y el nuevo elemento, es decir crearle 

confianza para obtener de él mayor esfuerzo para alcanzar el 

objetivo de la organización. 
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Para lograr proporcionar esta lnformaci6n es necesario, publl 

car en forma continua los objeti~os y los aspectos que la -

caracterizan, con la aceptación de criticas y sugerencias como 

una medidad de constante superacl6n y asl lograr que el perso

nal se sienta parte importante de la organización. 

Integración, Promoci6n y transferencia. 

Es el lograr que a los trabajadores se les asigne al puesto 

en el que mejor puedan uti 1 izar sus capacidades y habi 1 idades 

y estar pendientes de los continuos movimientos que permitan 

a los trabajadores lograr una posici6n mejor para el futuro 

personal, de la organizaci6n y de la colectividad, del reclu• 

tamlento y de la selección de personal. 

Cuando el vencimiento del contrato surge éste debe hacerse -

como lo estipula la ley, ya que es la forma en que m§s con

viene a las dos partes. 

Se rel izara entonces una entrevista final para conocer mas a 

fondo los puntos de vista del que se retira, a efecto de corre· 

gir si es el caso) las fallas que se hayan presentado en la 

organización. 

9. Hotivaci6n. 

El propósito ele este tema es el revisar y reorientar a la orga· 

nización en el conocimiento y la comprensión de las personas 

que trabajan en ella, ayudándola a reorganizar en un sistema 

de gran eficiencia y que se pueda usar de inmediato. 
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La premisa principal de Este, es el estudio y mayor compren

sión de los hombres. Puede decirse que fundamentalmente todos 

los hombres son muy semejantes entre si, no importa quienes -

sean, ni 1 a c 1 ase de trabajos que desempe1)an. 

Y la clave para lograr que hagan las cosas Indicadas es el 

conocimiento y la comprensl6n. 

Paradójicamente, muchas de las organizaciones comerciales que 

invierten mayores sumas y esfuerzos en el desarrollo de su -

personal, ignoran o pasan por al to la fuerza más poderosa que 

poseen para aumentar la producci6n de la gerencia y la produc

tividad de los empicados; La motivac16n personal y parte de -

las dudas y confusión, tiene sus raicez en un·mal entendido de 

de la naturaleza de la misma. La forma en que el término se ha 

popularizado durante los últimos años, a llevado al parecer. a 

algunos dirigentes a pensar que la motivación es un conjunto -

preciso y exacto de tecnicas diseñadas para despertar en su -

personal el deseo de trabajar con mayor intensidad y empeño -

para beneficio de la organizaci6n. 

Con frecuencia se busca una formula por demas simple, o bien 

una serie de instrucciones que puedan observarse a 1 pie de la 

letra para establecer un programa de motivaci6n fáci y sen

cillo. Por supuesto se han enga11ado, ya que la habilidad para 

motivar satisfactoriamente y con exito a otros individuos no es 

una manipulación; es más que un sistema y más que una fórmula; 

es, una forma de vida. 
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La motlvacl611 necesariamente Implica, un cambio en el -

interior de la persona y la mayor confusión cr,eada en la 

mente del ejecutivo que trata de cumplir con sws responsa-

bi 1 idades de motivaci6n provienen de las opiniones contrarias 

que emiten expertos en las diversas obras escritas sobre el 

tema. Los psicólogos orientados pslcoanalitlcamente afirman 

y sostienen que los patrones de hábitos se arraigan profun-

damcnte en la primera infancia y que poco puede hacerse para 

cambiar a las personas una vez que 11 egan a 1 a edad adu 1 ta. 

Afortunadamente, en años recientes, otros psicólogos han -

descubiertos que en la vida real la gente si cambia, a menudo 

en forma dramática, han llegado por lo tanto, a la conclusión 

lógicü y correcta de que tamblen pueden lograrse cambios poco 

a poco si éstos son planeados. 

10. Evaluación. 

Desde un punto de vista administrativo la evaluaclon puede -

Influir sobre el personal para fomentar la Iniciativa, esti-

mular la Imaginación, desarrollar el sentido de responsabi-

lidad e intensificar los esfuerzos encaminados a alcanzar los 

objetivos de la organización. 

El proceso de evaluación conduce al superior a evaluar o juz-

gar al subordinado basándose en las características de su per-

sonalidad. 

Algunas de estas son: 
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Viveza mental, integridad, Iniciativa, adaptabilidad, sentido 

común, interesen el trabajo y confianza en sr mismo, 

"Mejorar resultados y desarrollar al personal " 

Son dos de 4os objetivos más comunes que persiguen los progr~ 

mas de evaluación. Nos parece impl !cito que este tipo de pro

ceso de evaluac16n no puede Ir lejos a menos de que exista una 

comunicaci6n efectiva entre el evaluador y el evaluado. 

Objetivos prácticos: 

Conclderaremos ahora los siguientes tres puntos como una de~I~ 

ración de objetivos a lograr por un programa de evaluacl6n de 

resultados. 

- El primer objetivo es el lograr la mejorra de resultados en 

el trabajo que actualmente se está desarrollando. Esto sugiere 

que el procedimiento de evaluación no debe terminar con exami

nar el pasado; debe proceder a la elaboración de un plan co~ 

base en experiencias pasadas. 

Esto tambien sugiere que el plan de evaluación comprenda tantos 

puestos como sea posible, debiendo aspirar a una mejorla en 

todos el los. 

Proveer a la organizacion de personal calificado para ascender 

a puestos de mayor responsabilldad.---

Servir de ayuda al individuo que desea adquirir los conocimien 

tos y habilidades para poder ascender a mejores puestos.--

- El procedimiento de evaluaci6n tambien debe responder a la 

pregunta que se hace la mayoría de empleados de una organización. 
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l Que tal estoy trabajando 

El solo hecho de poder contestar esta pregunta se transfor

ma en benefactor de la persona que lo plantea. 

Tamblen puede ser de gran valor para Ja organlzaci6n, y no 

le deja escuchar o responder a mucho de lo que su jefe tiene 

que decir. 

Algunas organizaciones necesitarán algún tipo de Informe 

sobre las habi 1 idades o resultados de su personal. 

Cuando esto pasa, creemos que la gerencia debe dlse~ar un 

informe muy simplificado que solo contenga, la lnformacl6n 

necesaria para estos prop6sitos particulares. 

Con demasiada frecuencia, el evaluar y el informar son con

:derados como una sola tarea. Cuando esto sucede, el Informe 

de comportamiento generalmente es la misma hoja que se usa 

como gula para efectuar la entrevista de evaluaci6n. 

La desventaja de esta práctica es que frecuentemente 

superior a calificar al entrevistado con el prejuicio 

1 eva a 1 

consiente , 

de como juzgaran el informe las personas que lo van a estudiar. 

-Un programa de cinco etapas. 

Este programa contrasta con Jos tr dlcionales, ya que el plan 

es apropiado para la evaluac16n de ejecutivos, supervisores, 

vendedores y puestos similares. 

Es diffcll de aplicar en caso de existir puestos sumamente 

rutinarios, como pueden ser Jos de producción en línea. 
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- El individuo discute Ja descripci6n de su puesto con su -

supec~or y ambos se ponen de acuerdo sobre el contenido del 

trabajo y Ja importancia relativa de sus obligaciones prin-

cipales. las cosas por las que se Je paga y de la que es 

responsable ) 

- El individuo establece objetivos para cada una de sus res 

ponsabilidades en el perl6do de tiempo siguiente. 

- Se reune con su superior para discutir su programa de ob

jetivos. 

- Se establecen puntos de revlsi6n para la evaluaci6n de su 

progreso; se seleccionan medidas para verificar este progreso. 

- Superior y subordinado se entrevistan, al final de el peri~ 

do para discutir Jos resultados obtenidos por el subordinado 

en cuanto a la obtencion de objetivos establecidos al prin

cipio del per16do. 

Es preciso mencionar que antes del programa los objetivos de 

toda organización y de Jos departamentos, han sido establecidos 

con anterioridad y que han sido com nlcados a los niveles -

inferiores. Tamblen se presupone que han sido expresados como 

metas especfficas y factibles de medidas siempre que esto 

sea posible. Por meta debemos entender: 

" Un fin claramente definido para ser alcanzado en una fecha 

determinada. " 

Siempre que sea posible, el establecimiento de un objetivo 

debe incluir el estandar del resultado por alcanzar. 
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Por lo tanto, "Aumentar ventas" es insuficiente, ya que 

.,. Aumentar ventas un 15 % para el JI de Diciembre" Es un 

Objetivo y meta definido claramente. 

Por supuesto habrá casos en que objetivos y metas no puedan 

ser expresados en forma cuantificable, por ejemplo: 

El logro de mejorar las relaciones en la organización • 

.... 
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EL TIEMPO LIBRE 

Antecedentes Hist6ricos 

La prehistoria 

El trabajo ha sido desde siempre una actividad 

esencial, con características tan diversas como se ve en 

esta etapa de la prehistoria en la modalidad de la caza, 

por ejemplo, puede tratarse de una empresa deportiva o -

religiosa, o de un riesgo inevitable de supervivencia; -

puede estar 1 lena de alegría o de angustia; ser di ver ti-

da o desesperada. Pero en cualquier labor -sea la rece-

lección de frutos, la caza, o la elaboración de lnstru--

mentos y artefactos- el hombre prehistórico ordena sus -

pensamientos, encamina su acción y establece sus compro-

mises sociales en razón de obtener mayores y mejores pr~ 

duetos a cambio de un mínimo esfuerzo. Oe aqur que pod~ 

mos establecer que el hombre, si bien evoluciona median-

te el trabajo, evoluciona hacia el ocio. (11) 

En periodos bien llamados privi leglados, de 

exuberancia vegetal y profusión de especies animales, el 

hombre pudo organizarse, así, con igualdad de obligaclo-

nes y derechos, los individuos participaban de todas las 

tareas del grupo formando un comunismo primitivo. Las -

actividades más rudas y peligrosas como la caza, corres--

pendían a los varones adultos en plenitud de facultades; en tanto 

(11) Gonz5lez Llaca Edmundo: Archivo del Fondo 037. 
Fondo Cultura Económica. Mexico, 1975. p.27 
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que las menos pEsadas y de menor riesgo, como la preparación 

de alimentos y la recolección de frutos, por cuestiones -

de edad y estado físico se repartían entre mujeres, ancla 

nos y niiios. Por el tipo de trabajo, el ocio debió ser -

una actividad también colectiva que, impregnada del espí

ritu de la lucha cotidiana por arrancarle sus bienes a la 

naturaleza, trazó los rasgos primeros de la religión y del 

ar te. 

Pero 1 a naturaleza al cambiar bruscamente, de--

termina también bruscos cambios en el orden social. Las 

alteraciones del clima y los desequilibrios ecológicos 

provocan las gr~ndes migraciones del hombre en busca de -

manadas. Los grupos continuamente Ju--verdes regiones 

chan entre sí; a supervivencia se 1 iga a la victoria, la 

aniqui !ación a 1 a derrota. La implantación de la agrlcu.!_ 

tura y la ganadería, la alfarería y metalurgia, modifican 

radicalmente el valor de las cosas y la estructura social. 

Ya no se mata al vencido, ahora se le despoja de sus ar-

mas y su vida la dedica al trabajo, convirtiéndose en Pª.!. 

te del botín, se cautiva su fuerza de producción recayen-

do en él toda faena rutinaria y servil. E 1 vencedor, a 1 

verse descargado del proceso productivo, puede dedicarse 

a actividades de especulación científica, a Ja creación -

artística, al negocio político, etc. Su vida se caracte-

riza por estar e.xento de todo esfuerzo obligatorio y bajo. 
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El régimen de la esclavitud, ya entonces, per-

mite diferenciar una clase propietaria y explotadora de -

otra desposefda y explotada. Parad6jlcamente la esclavi-

tud, en canje por la muerte, significa en ese momento un 

progreso para la humanidad. Más si en algún punto pudie

ra considerarse declarada la lucha de clases, es en aquel 

en que, por una 1 njus ti el a, el trabajo recay6 en un grupo, 

mientras que el ocio correspondl6 a otro. 

Egipto y Babilonia 

De las altas culturas primarias éstas Ilustran 

mejor la serie de cambios que se mencionaron. El florecl 

miento de la agricultura determina que sohre ésta se eri

ja una nueva estructura social regida por prestaciones y-

cargas vecinales. Los sistemas de riego implican organi-

zaci6n técnica y burocrática; las oportunidades de siem-

bra y cosecha requieren el uso de calendarios e instrumen 

tos de peso y medici6n, cuyo manejo y control son prlvil~ 

gio del grupo de científicos que, investidos de sacerdo-

tes, Interpretan los textos e Influyen en la sociedad al

Indicar c6mo y cuando explotar los recursos agrícolas.(12) 

Los ciclos agrícolas seftalan el descanso y el 

trabajo. Se labora con la naturaleza y se reposa con ella. 

Los campesinos trabajan de sol a sol durante la siembra y 

la cosecha, pero descansan en los periodos intermedios. -

( 12) Ibidem., p. 22 
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El Estado va perfeccionándose como el instrumento explot~ 

dor y contribuye a mantener'una rrgl'da estratificación so 

c i a 1: a expensas de los campesJno~ se sostienen burócra-

tas, sacerdotes y nobles. los ej1,trémo_s de explotación de 

la clase baya y de oclosldadde'l~·'iia·~e alta, propician 

derrumbe de las mlsmas'·J;:.;que a~arrean el desgaste In-el 

terno. 

Grecia 

Los atenienses era~ auténticos nobles, y como -

tales no se ocupaban más que de la defensa y la admlnls-

traci6n pública. Con su tiempo 1 lbre a disposición total 

de la República, velaban intelectual y corporalmente por 

los intereses de ésta, depositando toda tarea Indigna en 

los esclavos. (13) 

Cuando Grecia estaba en su esplendor, los fi 16sofos po- -

dían discutir de cualquier cosa, menos de la necesidad 

del tiempo libre, al que reconocían como primera condición 

para que el hombre alcanzara su dignidad, por lo que el te 

ma resultaba del todo incontrovertible. En la vida coti-

diana, esto trajo como consecuencia un desprecio absoluto 

por el trabajo obligado, el que por su propia naturaleza 

hubo de finalizar a cargo de aquellos a los cuales les era 

negado el ocio: los esclavos. 

El reconocimiento del ocio como el elemento más 

significativo en la vida del ciudadano, encuentra su sen-

(13) Ibídem., p.26 
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ti do en Ja utillzaci6n que de la 1 lbertad hacfan los 

griegos hasta convertl ria en un ocio verdaderamente .. fe

cundo, en un desarrollo personal .en e.1,,que .. se .. equl libra-. 

ban las actividades físicas y espirituales. ·Para la re!_ 

lizaci6n de las primeras fueron Instituidos los juegos 

olfmpicos y para el cultivo de las espirituales se derl

v6 que el concepto mismo de escuela -schole- signifique,, 

originalmente, ocio, descanso. El tiempo libre seguía 

formando parte de las él 1 tes mientras el trabajo ütll 1 t_! 

rlo y degradante de los esclavos. 

Roma 

El legado de los griegos. los romanos fu& la -

tradición del ocio; para denominar éste, crearon la pala

bra otlum destinado, por oposicl6n, al término negotlum 

(negocio), para designar toda actividad negada al ocio o 

contraria al placer. (14) 

Este aprecio dei ocio por parte de griegos y -

romanos, tiene como correlación lógica un desprecio al 

trabajo, palabra que en griego tiene la misma raíz de pe-

na y que en latín es sinónimo de suplicio. El ocio grie-

go era un instrumento de realización personal y colectiv~ 

cuyo carácter activo permitía la participación de todos -

los ciudadanos en la cosa pública y que consistía en un -

seguro de vida para la libertad; en tanto que para los 

(14) Ibídem., p .26 



romanos el ocio fue un recurso para mantener sometidas a 

las clases bajas torturándolas con un tripalium,instrume_!! 

to compuesto por tres barrotes puntiagudos sobre los que 

se ataba a la víctima para "convencerla" de la alegría 

del trabajo y obligarla a guardar respe-to al lugar yac

tividades que se le asignaban en la sociedad. Por su cá

rácter pasivo, el ocio degrad6 a la clase dominante, ya -

que ésta no comprendi6 el valor trascendente del ocio y 

derivó hacia una ociosidad perniciosa. 

La Biblia 

Para Ja cultura occidental, los caracteres del 

ocio que son definitivos tienen su origen en la Biblia. 

El Génesis relata: 

Y rematada en el día sexto toda la obra que había hecho, 

descansó Dios el séptimo día de cuanto hiciera; y bendijo 

el día séptimo y lo santificó, porque en él descansó Dios 

de cuanto había creado y hecho. ( 1 5) 

Al leer el pasaje anterior se tiene presente que, conforme 

a Ja concepción tomista de la esencia divina, Dios es todo 

poderoso e infinitamente perfecto, de manera que entre sus 

facultades cuentan la creación instantánea y la Inmovili

dad absoluta, se estará en condiciones de entender que el 

trabajo de Dios a lo largo de seis días y su descanso en 

el séptimo, demuestran que el autor del Génesis tuvo una 

intenci6n educativa: asentar principios normativos que -

(15) La Biblia; Editorial 
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puedan ser válidos para el hombre en su trabajo y en su 

ocio. Parece que con esto la lección e9 clara: el tiempo 

libre es una recompensa a la que sólo tienen derecho quie

nes han cumplido con su trabajo. 

Se ha discutido mucho respecto al sentido que -

los textos religiosos atribuyen tanto al trabajo como al 

ocio. Por una parte se afirma que, habiendo sido creado

Adán a imagen y semejanza de Dios en su inteligencia y p~ 

der, se hallaba en el paraíso terrenal para continuar la 

obra de 1 creador. La original imitación de Dlos,se entie.!!_ 

de en el primer hombre como facultad creadora y poder so

bre las cosas. Se trataba de que el hombre participara de 

la "casualidad" divina, de que sintiera suya lc1 obra del 

mundo. Todo se mantenfa impregnado de tal ánimo, de manera 

que incluso la creación de Eva tuvo el valor -además- de -

ayuda 1abora1. 

Con la expulsión del pararse de la primera pareja 

locurre como castigo el trabajo?, lc6mo es que de privile

giada contribución humana a la creación divina, pudo trans-

formarse en martirio? El escritor católico Pemán nos ayu-

da a encontrar la respuesta: 

Nuestro Adán, que había de sorprenderse luego de su desnudez, 

se sorprendería, mirándose al río, de su belleza, sin expec

tadores ni críticos. Tendría algo de jornalero atlético. 
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"Trabajaría para mejorar el paraíso exhi Jaratio voluntaris, 

es decir, con sentido deportivo. Su trabajo tenía que com-

pletar la creación. Luego, con la caída tomó sentido puni-

tivo". "Ganarás el pan con el sudor de tu frente". Acaso 

más tarde, con la pertinacia pecadora los hijos de Adán su-

dan vergonzosamente con el cuerpo todo. ( l :t) 

En su inteligencia suma, el Dios bíblico se muestra 

sublimemcntc sádico, sutil y agudo en la venganza, refina-

damcnte cruel; no releva al hombre de la actividad mate-

rial de Ja cre.:ición, le basta sólo con despojarlo del pla-

cer de hacer la's cosas. En desgracia, como en gracia de 

Dios, el hombre sigue haciendo lo mismo; unicamente que 

contra su voluntad y sin su gusto. 

En el paraíso no podía haber una división pro-

pi amente dicha entre el trabajo y el ocio; fuera de él, 

ya sin la bendición divina, ambas nociones se desarrollan 

en sentidos opuestos. Tal vez la diferencia específica 

que, en última instancia, nos permita distinguir cuándo 

una actividad es trabajo y cuándo esa misma es ocio, res!-

da en Ja subjetividad del placer con que se acometa o el -

dolor con que se soporte. 

Por otra parte, en atención a un criterio más 

simplista, al interpretar el Antiguo Testamento se sostle-

ne que, en el paraíso terrenal, la norma establecida ini-

cialmente era el ocio, y que ésta fue sustituida por la -

(16) Feman, Jase María : Et Al. La Biblia. Bibliotaca de 
D, Autores Cristianos. Mi~on S.A. Espafia, 1971 p.2. 
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del trabajo a partir de la caída de Adán, con el carácter 

de maldici6n divina. Poco es lo que se puede agregar, la 

Biblia es un texto que a lo largo de los siglos ha conser

vado el mérito de que distintas y aun opuestas tendencias 

hayan creído encontrar legitimidad hist6rica en sus pági

nas. 

La Edad Media 

El estudio del tiempo libre no escapa a los principios del 

materialismo hist6rlco, por lo que el contenido del ocio -

se va reflejando de acuerdo al modo de produccl6n existen

te La Edad Media conoce dos grandes poderes: La Igle

sia y el Estado feudal, ambos marcan su huella, Imponiendo 

el es ti lo de vida. El centro de la riqueza se local iza en 

la poses16n y explotaci6n de la tierra. La vida se orga

niza en torno a los castillos y la actividad económica e

sencial es la agricultura. 

La esclavitud ha sido formalmente abolida pero no así las 

condiciones económicas que de hecho la provocan y conslen-

ten. El campesino no es esclavo de nadie, mas su existen-

cia se reduce a un bien accesorio de la tierra, cuya suer

te ha de acompalar en toda clase de transacciones que se 

operen sobre la misma. Por tanto es un siervo de la gleba. 

El está obligado hacia su señor a entregarle una fuerte pa~ 

ticipaci6n sobre el producto de la tierra, pagar tributos, 

rendir servicios personales. 
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El sei'oor fija arbitrariamente el monto de las 

prestaciones y sus intereses, ejerce priviLegios Y-dere-

chos sobre los siervos; fija él precio a los pro.duetos y 

monopoliza su comercio; juzga y cas-tiga; dispone de las 

primicias amorosas de las doncellas;:·i~esulta ser "dueilo 

de vidas y haciendas". 

En la Edad Media, el tlemp9_llbre está marcado 

esencialmente por el carácter agrícola del trabajo y por 

el poder eclesiástico, dentro del ámbito propio de cada 

clase social.(l~ara el campesino el tiempo libre varía 

conforme las estaciones del a:io, y las distintas fases la 

borales se suceden de tal manera que la esfera laboral 

se funde con la familia. La música y la danza populares 

integran el contenido del ocio; tienen por temas las di-

ferentes tareas y la llegada de las estaciones. Las ocu-

paciones centrales del señor feudal consistían en admlnis 

trar su hacienda, en gobernar sus siervos bajo el temor -

de Dios y de su espada, y en participar en cosas de la 

guerra y la política. 

El carácter autárquico del feudalismo imponía, 

en los tiempos muertos que mediaban entre los cinco ciclos 

agrícolas, la práctica de oficios derivados de las labores 

primarias. La ganadería auspició el hilado de la lana, la 

talabartería y la zapaterfa; la agricultura hizo o·tro 

tanto por la cestería, la carpintería y la alfarería. 
(17) Gonzalez Llaca Edmundo: Archivo Del Fondo 11 37 F.C.E. Méx. 1975 p.33 
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El descubrimiento de una vocación y el desarro-

llo inicial de ciudades como Parls, permiten la composi-

clón de corporaciones o cofradías de obreros libres, que 

bajo el patrocinio de un santo protegen su mercado, esta-

blecen las normas de calidad de sus productos y la tabla 

de precios, y convienen en fijar su jerarquía interna y 

su código de conducta. Entre los extremos de la riqueza 

feudal y la miseria de los siervos, aquellos trabajado-

res fueron los privilegiados del sistema. Hecho a sf -
- ' 

mismo, conformó una nueva fl losofía, el Individual lsmo, 

y dio origen a una tercera clase social sfnté_sls de- las 

anteriores, la burguesía. 

En la Edad Media los rasgos generales del ocio 

son: un reflejo del trabajo, el cariicter religioso y un 

importante papel en la propaganda política y en la eva--

si ón moral . Del ocio medieval puede decirse que encuen-

tra su sentido entre los campesinos con sus manlfestaclo 

nes colectivas que eran, por necesidad, de solidaridad 

social, como entre los seílores feudales, se ve regido por 

un sentido del honor, muy peculiar de su desahogo econ6-

mico. Sin embargo, ya tamizadas por la historia, las a-

portaciones de una y otra clase forman un capital cultu-

ral que las generaciones presentes disfrutan. Del ocio 

bucólico de los siervos, de los bailes evolucionados in-

tercalados con cantos, nace la ópera; y el gusto y la 
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habilidad feudal por las cosas de la guerra y la política, 

originan el deporte intelectual del ajedrez, la más alta -

aportación de la "ociosa" inteligencia medieval. La apor

tación más importante de la Edad Media es la que diera el 

tiempo libre de sus iriciplentes burgueses: de aquel)a 

disciplina que fuera en su primera Instancia una ambición 

de superación material, derivó la voluntad de conocimiento, 

de estudio, que tras un insano oscurantismo de slglos---dlo 

lugar a un segundo alumbramiento de la cultura eúrop"ea': 

el Renacimiento. 

La Edad H od e r na 

Quebrantado el orden medieval, desprestigiadas 

sus instituciones, los viejos valores son remplazados; 

con las nuevas ciudades florece el espírl tu burgués que, 

fomentado por la monarquía, desplaza el espíritu cabal!~ 

resco y arroja la férrea tutela eclesiástica, con lo cual 

transforma las relaciones :le poder. La burguesía opone 

su concepción dinámica de la vida al ocio y al romanticis 

mo de las castas feudales. El tiempo libre adquiere el 

carácter de excepcional. Ahora es el ocio el que tiene 

un sentido peyorativo: degrada y envi Ieee; sólo el tra

bajo y Jos negocios son nobles y permiten la realización 

humana. La conducta que había permitido la superación -

y consolidación de la burguesía, no podía menos que ser 

encumbrada por ésta en la categoría de la norma moral. 
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Para el pensamiento burqués, el trabajo conserva el carác

ter punitivo, pero disminuido al lado de su calidad expia

toria; es decir, que el trabajo es visto como un medio de 

dignificación, como un valor religlose> de purificación. 

El tiempo 1 ibre se ve restringido, pero no aniquilado. Si 

el ocio resulta opuesto a la virtud religiosa del trabajo, 

es afín, en cambio, a la nueva filosofía que desplaza a 

Dios del centro de la existencia para sustituirlo con el -

hombre. Para el humanismo la raz6n de toda razón justa, -

la medida de las cosas, el principio y el fin de todo es -

'el hombre. 

Si por algo adquiere un valor propio la Edad Mo

derna es por el Renacimiento, que m.is que.nada, fue una re 

voluclón intelectual, que permite conocer el pensamiento -

humanista; ejemplo de esta corriente es la que Tomás Horo

descrlbe en su Utopía, una jornada que no excede de las 

seis horas y Campanel la en La Ciudad de Sol, propone la 

jornada de cuatro horas, para dedicar e resto del día a -

actividades como la escritura, lectura, relato de histo- -

rias, a la amigable discusión, al paseo, en una palabra, -

'ti ejercer alternadamente el cuerpo y la inteligencia sin -

experimentar un momento de aburrimiento-" La Edad Heder-

na es un lapso de gestación. Gestación de la Revolución -

Francesa, de la industrial, y del pensarnlento utópico y 

científico del siglo XIX. (18) 

(18) Citado por Gonzalez Llaca E. Archibo del F<mdo 11 37 Méx. 1975 p.39 
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La Edad Contemporánea 

Caracterizada por la Revolución Industrial, con 

la que la humanidad conoce su mayor dlstanila~Jento del -

orden de la naturaleza, y de ser sujeto Cfe ,Ja producción 

se convierte en objeto de la economra¡ se IMvle~te el or

den de dependencia entre el ~ujeto cónsumidor y el objeto 

satisfactor, de manera que, a su vez, el consumidor resul

ta el satisfactor de un .sistema econ6mico determinado. El 

trabajo adquirió el carácter de mercancía; el hombre, el 

de objeto; lo cual daba nuevas formas de enajenación sobre 

el proletariado, derivadas de un trabajo realizado en las 

peores condiciones, tanto físicas como mentales. Al contra 

tarse libremente la fuerza laboral, se sigue abriendo la 

brecha de la desigualdad de las clases sociales, ahondada 

por las condiciones del mercado capitalista, extremando 

Ja miseria del proletariado, por lo que las posibi lldades 

ofrecidas por la filosofía, están negadas por la realidad 

econ6mi ca. 

El tiempo libre ,deja de ser motivo de alegria, ya :¡ue al 

suspender labores en día de fiesta, significa suspender el 

jornal; si la fábrica abre en día de fiesta, el trabajador 

recibirá su jornal a cambio del sacrificio de su ocio y el 

de su fam i 1 i a. 

El tiempo libre y el aumento de salarios se convierten en 

banderas del movimiento obrero mundial. 
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La primera conquista que se señala por alcanzar es una ley 

que limita en 12 horas Ja jornada Industrial de trabajo. 
"\ 

La enajenación progresiva del trabajo conduce a una presión 

continua de las organizaciones obreras en favor de mayor 

tiempo libre. Engels Jo exige para que quede tiempo sufi-

ciente para participar en los asuntos generales de la so· 

ciedad¡ Comte Je señala como un medio para desarrollar la 

astronomía popular; Marx hace un anál lsls sobre Jos sala· 

ríos y el tiempo libre. lncl lnándose por el segundo como 

una eficaz forma de 1 iberación, y aladvertl r que los em-

presarlos recuperan lo que ceden al obrero en el aumento 

de los productos de consumo, rechaza el espejismo del au-

mento de salarlos. Dice el propio Marx: 

Pues en cuanto el trabajo se distribuye, cada hombre tiene 

una esfera particular y exclusiva de la que no puede escapar 

-es cazador, pescador, pastor o crítico·, y debe seguir sién 

dolo si no quiere perder su medio de vida¡ mientras que en 

una sociedad comunista, donde nadie tiene una esfera exclusi-

va de actividad sino que cada uno puede perfeccionarse en la 

rama que desee, Ja sociedad regula la producc16 general y 

hace así posible que cada uno haga una cosa hoy y otra ~añana, 

pescar a la tarde, criticar después de la cena como a mi me 

gusta, sin convertise jamás en cazador, pescador, pastor o 

crítico. (i9) 

(19) Citado por David Ries~añn: La muchedumbre Solitaria. Paidos, B. 
Aires, 1971, p. 349 



Marx, en su sociedad ideal, nos propone el regreso defi

nitivo al tiempo libre de los griegos como mayor fuente 

de fel lcidad; pero con el mérito histórico de que esta 

nueva civilizaci6n, a diferencia de la griega, no fincará 

ladicha de los menos en la esclavitud de los más. 



Definición 

El Grupo Internacional de las Ciencias Sociales 

de Tiempo Libre, acepta esta definición: 

Tiempo 1 lbre es el conjunto de ocupaciones a las 

cuales el individuo se entrega con plena acepta-

ción para descansar, divertirse, o desarrollar su 

Información y su formación desinteresada, y su -

participación social voluntaria, después de ser 

liberado de. las obligaciones profesionales, fami-

llares y sociales. (20) 

Funciones 

ciones: 

Con la anterior definición se destacan tres fun

a) descanso 

b) diversión 

c) desarrollo persona 1 

a) Dos son las justificaciones del descanso: por un lado, 

recuperar el desgaste físico y mental consecuencia del 

esfuerzo laboral, y por otro lado, el proveniente de Ja 

gran urbe -el ruido, el tránsito, la contaminación, la 

inconveniencia-. Las frustraciones personales, impul-

san a la mayoría de Jos trabajadores a dedicar todo o 

(20) Dumazedier, J. y Guincha t, C: Les Sciences Sociales ET L" Orga
nisation Du Loisir. Editions Cujas. Paris 1965, p.2 
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gran parte de su tiempo 1 lbre al descanso, a la pasivi

dad o a la ociosidad peyorativa. 

b) La diversión se agrega al descanso como una forma de 

fuga. SI el descanso ·significa recuperación, la diver

sión es ruptura, alejamiento de la rutina y del tedio -

laboral. La diversión se agrega al descanso como una -

forma de fuga. El progreso se manifiesta hoy en el tra 

bajo, en el aprendizaje de formas elementales y en la -

repetición constante de un mínimo de movimientos, atro

fiando asr la inteligencia e imaginación de la gran ma-

sa laboral. La reducción de la semana de trabajo repe~ 

cutirá en nuevas asociaciones deportivas, recreativas y 

culturales; en el establecimiento de sitios propicios a 

las relaciones sociales, como clubes, bares y cafés. El 

tiempo libre es el instrumento adecuado para fomentar -

el espíritu de asociación, de cooperación, de adaptaci6n 

y convivencia tan necesario a una sociedad como la nues 

tra, desprovista de todo lo que signifique humanidad. 

Otra forma de diversión es el deporte, que procura el -

equilibrio mental y físico por medio del juego. La com 

petencla ayuda a reivindicar la expresión de la person~ 

lidad, la individualidad perdida en actividades mecáni

cas y rutinarias que lesionan la personalidad del trab.!!_ 

j ador. 
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El trabajo tecnificado fracciona la actividad corporal, 

misma que s61o puede recupera~ su ritmo blol6gico con -

el ejercicio deportivo; en este caso el deporte, resti

tuye el gusto por la acción, por el movimiento. 

El gusto por lo Imaginarlo, constituye una forma más de 

dlversi6n, el ser humano gusta de'lmaglnar, el tiempo -

libre llega a emplearlo en soi'lar; pero esta diversi6n -

resulta ser evasiva. El hombre se vale de los medios -

de comunicaci6n para romper su rutina y sonar. El pre~ 

tlglo de la irrealidad se manifiesta en la gran demanda 

de libros y películas con temas que alimentan la 11usl6n 

del hombre por Ja aventura, en un ambiente en el que en 

cierta forma, siempre está en sus manos el hacer justi

cia, el deshacerse de sus opresores. 

c) No cabe duda de que la real 1 zaci6n personal, tercera fun 

ci6n del tiempo libre, como medio del desarrollo intelec 

tual, es la más importante, pues repercute Inmediatamen

te en el sistema social y político, pero es también la -

funci6n menos socorrida por el actual sistema de produc

ci6n y la más necesaria y deseable para los trabajadores. 

El tiempo libre crea un nuevo horno sapiens que necesita 

participar en la cultura y en los asunta; públicos. Esta 

sed de conocimientos estimulada por los medios de difu

si6n, aunada a la velocidad de los avances científicos, 
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exige continuos "reciclajes" de información;y el tiempo 

1 ibre ofrece el espacio para levantar el gran suer.o pe-

dagógico: la educación permanente. 

No debe excederse el optimismo. Los ocios evasivos lle-

van una gran delantera; pero es necesario valorar el 

tiempo libre como factor de desarrollo de las más altas 

poten e i a 1 ida des humanas. 

Esta tercera función del tiempo libre tiene como 16gico 

desenlace la toma de conciencia política y social de los 

trabajadores; la preparación y participación activa del 

ciudadano. 



h) la Recreac 16n 

En la actualidad se acepta que la recreac16n se -

da en raz6n de la disponibilidad de tiempo libre, pero sin 
1 

embargo no es así, por el fen6meno de recreacl6n intra-labo 

ral y esta afirmación tiene un fundamento filos6flco muy 

fuerte en la recreación de tipo social, puede el hombre re-

convertirse en su totalidad y es donde verdaderamente puede 

expresar su libre albedrío y/o en su dimens16n econ6mica su 

real libertad. Vemos que entonces la recreación toma un 

carí· de gran importancia, porque no es ya una actividad de 

complemento a la acc16n del trabajo, sino una necesidad de-

integración del trabajador, la cual le perr.i te y le da un -

nuevo campo de accl6n en el cual desarrollará armonlcamente 

su personalidad, 

Deflnlcl6n: 

la recreaci6n es una vivencia consciente y volu~ 

taria que tienen los Individuos cuando participan, sin nin-

guna compuls16n ajena a si mismos, en acciones en las que -

pueden expresar su Identidad y creatividad; desarrollar va-

lores, hábitos y actitudes solidarlas, sin afán de cualquier 

recompensa ulterior; lo que propicia la plena Integración -

del ser con el que-hacer y su real izacl6n como seres huma--

nos, con 1 a cons i gu icnte sa ti sfacc i6n. (21) 

Esta deflnici6n resalta algunos de los valores 

que tiene la recreación: 

(21) Gomez Juarcz Alberto: Apuntes. Conferencia, AMER. A.C •. Mex., 1980 
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1. Para que se dé la recreación debe haber un márgen de Ji• 

bertad interna y externa. SI es dirigida o Impuesta po-

drá ser educac Ión o trabaj() •;.no recreac Ión. 

2. Los hábitos afirman la vida. Por ello son opues.tos a los 

vicios que la abrevian o la matan. 

3. "Sin afán de cualquier recompensa ulterior" significa que 

la acción recreativa debe ser un fin en sr misma. Esto -

diferencia a la recreación de la capacitación del traba-

jo, de Ja educación y del deporte competitivo. 

4. La expresión de la identidad es la revelación de la auten 

ticidad. A nivel social es Ja manifestación cultural. 

Si no hay autenticidad, la persona o la sociedad repiten 

modelos ajenos y caen en Ja enajenación. 

S. "La plena integración del ser con el qué~hacer", es cond.i. 

clón básica para Ja real izac16n humana. 

6. "Con la consiguiente satisfacción" indica el lado placen

tero de la recreación, que no debe confundirse con el he-

donismo. No se trata de la "búsqueda del placer" sino de 

la satisfacción y la alegría verdadera que se siente cuan 

do hacemos "realidad" nuestros propios valores. 

~ 



51 

El hombre, a través de su historia y en la 

adaptaci6n a su entorno natural y social, ha 

ido creando y produciendo. La creatividad 

ha estado generalmente vinculada a su líber-

tad, a su af5n de descubrimiento, a su anhe-

lo de conocimiento y de aventura. La pro- -

ducc16n en cn1nbio ha surgido como un.J conse-

cuencia de su necesidad y ha producido el tra 
' 

bajo organizado y la organización para el tra 

bajo. Ambas acciones no est5n divorciadas en 

el ser humano. al contrario: se complementan 

y se vinculan dialéctlcamente provocando en -

su síntesis toda la organización social y la-

cultura. (22) 

(22) Citado por Gómez Juárez A1betto: Primer Congreso Regional Latino
americano sobre capacitación de Liderazgo para Recreación y el -
Tiempo Libre. La Trinidad Tlaxcala, México Oct-Nov. 1982. 



LA IMPORTANCIA DEL TIEMPO LIBRE 

El tiempo libre es cada vez más un concepto eme~ 

gente con gran fuerza en la sociedad actual. El problema 

real no es sobre su e><lstencia, ni siquiera s<:>bre su canti 

dad de horas que siguen aumentando, sino en cuanto a su u

ti 1 ización y a la calidad de ese tiempo libre. 

Es cierto que el tiempo libre brinda oportunida

des de descanso, entretenimientos, desarrollo, servicio v~ 

luntario y recreación, y que propicia, cuando bien utiliza 

do, el "enriquecimiento de la personalidad" y la reallza-

ción humana, también lo es que, mal empleado puede ser el 

tiempo más nocivo tanto para el Individuo corno para la so

ciedad: el tiempo de vicios, de desintegración, de delin

cuencia, de muerte. 

Con los nuevos descubrimientos tecnológicos la -

humanidad aumenta sus posibilidades y oportunidades casi -

hasta el infinito, pero también aumentan sus desafíos y p~ 

ligros. El tiempo libre adquiere ahora recursos técnicos 

que permiten captar el sonido y repetirlo, guardar confe-

rencias y conciertos, fotografiar el instante o mirar acon 

tecimientos que suceden, simultáneamente, a miles de kil6-

metros de distancia. Pero también surgen con ello facto--

res ne~ativos que conllevan a la masividad, a la apatía, al 

consumismo y a cambios cada vez más abruptos para los cuá

les no estamos, en absoluto, preparados. 
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CATEGORIAS DEL TIEMPO LIBRE 

Hace un siglo la esperanza promedio de vida era 

de 40 años, y el trabajo semanal de 70 horas. Actualmente 

se han invertido los términos. Después de la Primera Gue

rra Mundial se reclamó la división del tiempo en los "tres 

ochos": ocho horas de trabajo, ocho de descanso y ocho de 

tiempo 1 ibre. Después de la Segunda Guerra Mundial se pr2 

dujo en muchos países desarrollados una nueva contracción 

del tiempo de trabajo y se obtuvieron las 40 horas semana-

les de trabajo, las vacaciones ampl ladas y la jubi !ación -

anticipada. Además, se incrementó la seguridad social. En 

términos globales los trabajadores ganaron unas 30 horas -

semanales de tiempo libre en un siglo. 

Sin embargo ese tiempo ganado al trabajo se ha -

diluido en varios lugares por las distancias y la comple-

jidad de las urbes modernas. En muchas ocasiones los tra

bajadores tienen creciente necesidad de aumentar sus ingr~ 

sos, disminuidos por la inflación, trabajando "horas ex

tras", o sufriendo la presión familiar para satisfacer ne

cesidades compulsivas emergentes que reiteradamente los 

medios masivos estimulan. En esas condiciones el tiempo -

libre pasa a ser nuevamente "tiempo ocupado". 

El tiempo libre se puede clasificar genéricamen

te en tres grandes categorías: 
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1. Tiempo libre "negativo" 

Es el tiempo de desintegración individual y social. Se le 

conoce también como el "tiempo de vicios" o "tiempo enaje-

nante o alienado". En ocasiones su .uti'llzac16n es dlvertl 

da y provoca placer. Al no ser creativo (en el sentido de 

formación humana) se hace destructivo para el ser y para -

la sociedad en general, Promueve Jos vicios que significan 

la" re-destrucción" del propio ser. Estos pueden ser, como 

la recreación, de carácter físico o social, e inclusive 

pueden satisfacer algunas necesidades. Pueden comenzar co 

mo hábitos sanos y luego hacerse espurios. Los vicios rom 

pen el equilibrio biopsíquico y por ello provocan la lnsa-

nía a corto o mediano plazo y a largo plazo la muerte. 

Los vicios sociales provocan la desintegración de 

la comunidad alentando las actitudes agresivas y delictivas. 

El origen de los vicios está siempre en una situación so--

cial insana que coloca múltiples barreras, castigos, incom 

prensión, competencia, compulsión, enajenación, frustra --

ción, inseguridad, etc. que conllevan a las personas a bu~ 

car "muletas" psicosociales que les permitan apoyarse en -

algo buscando su seguridad, identidad, alivio o huida. (23) 

CuiJr:do los vicios le provocan placer (como el alcoholismo o 

las drogas), el individuo trata de encontrarse a sí mismo-

por esas acciones hedonfsticas que al serle gratas Je dan 
(23) Citado por Gómez Juarez Alberto: Estudios de los Presupuestos de 

Tiempo y el Uso del Tiempo del Mexicano en una población Rural 
de México, 1982,p.47 
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la sensación de que "vive", de que 11 es", de que "afirma su 

personalidad", aunque se esté suicidando poco a poco. 

ora a dfa se ve c6mo determinados vicios van en aümento · ...... 

como el alcoholismo, la drogadicción, la delincuencia ju--

veni l, etc., y a Jo que las autoridades en turno solo 

pueden atenuar sus efectos aunque sean 'a posterlorl,1
, como 

la construcción de hospitales, asilos, reclusorios, etc. 

La carencia de una efectiva 'educación para el 

tiempo libre' provoca muchos otros vicios sociales cuya in 

cidencia es más generalizada entre toda la población y cuya 

destrucción e~ menos alarmante que los grandes vicios so--

clales, pero mucho más efectiva, y son lo que se han dado 

en llamar "vicios ocultos", que de una manera u otra, en 

mayor o menor grado, todos nosotros tenemos y sufrimos. 

LOS VICIOS OCULTOS 

a) la apatía social 

Tiene mucho que ver con la despersonalización que lmpo-

nen los patrones culturales consumistas. Para estos el 

ser humano sólo Importa en cuanto es consumidor y gasta, 

lo que 1 leva a la gente a ser considerada apenas "merca~ 

cías" o "negocios" y a toda la producción en serie sin 

ninguna contemplación de gustos individuales. 



56 

La apatía social permite ver sin sentir. Se inhiben las 

emociones y surge una conducta soc.lal indiferente ante -

las mayores calamidades y fra.é:asos. Se trate de e~ferm~ 

dad, de desempleo o guerra, las per~onas con este vicio 

(y a veces toda la sociedad) se "encierran en sr mismas" 

buscando apenas su propia seguridad. Aumenta el egoísm~ 

la maldad y la indiferencia. 

b) La enajenación 

Es el vicio que se apodera de un Individuo o una socle -

dad "cuando se pierde a sí misma", es decir, cuando ple.!:. 

de su identidad. Ante el feroz embate de modelos cultu-

rales ajenos por medio de la música, la 1 lteratura, las 

películas y especialmente la televisión.la sociedad en

tera pasa a copiar esos modelos que, por no ser genuino~ 

difícilmente satisfacen sus propios requerimientos cul

turales. La enajenación ablanda social y culturalmente 

a la población y la deja carente de creatividad y de li

bertad aunque, y esto es lo curioso, la gente "cree" que 

la tiene. (24) 

La enajenación como vicio social se da siempre que una -

sociedad entra en un túnel estrecho en donde las opcio -

nes creativas y libres desaparecen ya que sólo se ve una 

salida, un camino para seguir. Cuando los ni.-1os y los 

jóvenes copian mensajes repetitivos, viciosos, tautoló 

gicos, acaban por decir siempre lo mismo, por creer lo 

mismo, por hacer lo mismo. Están metidos en un callejón 

(24) Ibidem., p. 49 
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sin salida que no propiciará la realización de sus va

lores humanos con plenitud. 

c) La espectadoritls 

Es el vicio que induce a las personas a pasar sus ratos 

de ocio de manera pasiva, como simples espectadores. 

Quien cae en ese vicio 've pasar la vida sin compromi-

so', corno simple observador. La espectadoritis, como 

la apatía y la enajenación, nos lleva a una barbarie -

civilizada que provoca la incomunicación, la desperso

nalización; generalmente acaba produciendo individuos 

raquíticos y desajustados física, mental y emocional

mente y por ello conlleva al desequilibrio social. 

d) El con s um i smo 

Consiste en obtener un placer especial por adquirir co-

sas, aunque sean superfluas. Ir a las tiendas se está 

convirtiendo en un agradable paseo en donde gencralmen-

te se gasta lo que no se tiene. En muchos países de -

América Latina se ofrecen cada vez más toda clase de -

artículos a crédito, pagando pequeñas cantidades sema

nales o mensuales que, lógicamente, aumentan el precio 

de la mercancía a veces hasta el 100%. 

e) La nalguitis 

Este es uno de los más nuevos vicios de nuestra actual 

sociedad. lo han promovido los lujosos sillones de las 
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oficinas, el automóvil y la televis16n. Lo trágico es 

el saber que ahora la humanidad solo realiza' el 10% del 

ejercicio que efectuaba hace cien a~os. 

En México 1 lama la atención cómo Ja gente disputa por 

los lugares que existen (cuando los hay) en los camio

nes y en el Metro. Es una verdadera lucha Ja que se -

entabla por alcanzar lugar y poderse sentar, Jo que e

videntemente, no tiene una causa fisiol6gica sino apenas 

psicológica: es un nuevo vicio social. (25) 

2. El tiempo de descanso 

Es aquel que sirve para reponer energías, para dormir, pa

ra liberarse del cansancio y de la tensl6n.~ Es el tiempo 

reparador. Algunos autores Incluyen este tiempo en el co~ 

cepto genérico de "ocio", que sería aquel 

después de horas de trabajo o de estudio 

lapso que queda 

(del tiempo ocup2_ 

do). A menudo el término ociosidad es sinónimo de vagan-

cia, de flojera. Para los griegos, como lo vimos anterior 

mente, significaba el tiempo de fecunda creación. 

Al considerar el ocio como el lapso que incluye, 

por una parte el tiempo de descanso y por Ja otra el tiem

po libre, se haría una diferenciaci~n del tiempo de desea~ 

so: el tiempo de descanso fisiológico, como el dormir, es 

algo vegetativo, y por lo tanto no es 1 ibre; es una necesl 

dad primaria como lo es Ja comida y otras funciones natura 

(25) Ibídem., p.51 
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les que posibilitan la vida tanto en los seres humanos ca-

mo en los animales. 

En cambio, la otra parte del descanso sr es tle~ 

po 1 ibre y corresponde a aquellos momentos en que vol unta-

riamente una persona decide quedar Inactivo: se sienta o -

se acuesta y se relaja pudiendo inclusive dormir para re-

poner sus fuerzas y continuar luego, con nuevos bríos, su 

tarea • Estos descansos pueden ser de apenas unos minutos 

o de algunas horas, pero no se refieren a la necesidad fi-

siológlca de dormir en las noches. 

3. El tiempo libre "neutro" 

.J Lo constituyen aquellos lapsos en que el Individuo se ha 

"acomodado" a una Ji tuación social, perdiendo su origina

lidad, su creatividad y parte de su 1 lbertad al aceptarla 

pasivamente, sin compromiso algu~~6? Al contrario, gene-

ralrnente este acomodamiento slgnif ica una evasi6n y mumas 

veces una huida de la responsabi 1 !dad y de la lucha por -

1 a vi da. 

Al denominar a este tiempo neutro, se considera 

que es aquel que: no hace bien pero tampoco mal;· si no es 

productivo o formativo, tampoco es destructivo como el 

tiempo de vicios. 

(26) Ibidem., p. 53 
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Los pasatiempos 

Son los que se re,alizan durante el tiempo libre 

de las personas para "matar el tiempo". Son actividades 

que provocan pereza, espectadoritls y pasividad. Fácil -

mente se transforman en vicios. El Individuo queda atra-

pado entre ser 'sujeto' u 'objeto'. Utiliza su libertad 

pero no su creatividad. Generalmente los pasatiempos son 

más pasivos que activos; a menudo escapes compulsorios p~ 

ra evitar los sentimientos de futilidad y de "náise exis

tencial" que, precisamente esas pasividades, agudizan. 

Hay ocasiones en que el descanso no slgni flca estar quie

tos o tranqul los, sino más bien el cambiar de ritmo o de 

actividad, lo que supone también un cambio de interés, 

una Liberación, -aunque sea momentánea- de una situaci6n 

tediosa. 

El entretenimiento es un descanso pero se funda 

en lo banal y busca la satisfacción sin esfuerzo. 

Los pasatiempos propician fundamentalmente la pasividad y 

la espectadoritis e incluyen una amplia gama de espectác.!:!_ 

los cuya contemplación crea una ilusión cultural, o una 

cultura superficial, generalmente imitativa, que satisfa

ce apenas la curiosidad al "asomarse" al evento pero sie!!!_ 

pre manteniendo una distancia prudente con el compromiso 

cultura! profundo. 
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También varía entre las diversiones y la recrea

ción, el grado y la calidad del placer. En las primeras, 

como sucede generalmente con los vicios, se busca el pla

cer por el placer mismo y las convierte en escapes compul

sivos por la insatisfacción vital de "seres objetos" que 

sufren una tensión insoportable en la vida cotidiana, y -

muchas veces en el propio trabajo. Cuando esto sucede, 

las diversiones cierran el círculo vicioso provocado por 

la vida moderna de la actualidad en donde la búsqueda del 

placer o de subterfugios para escapar de la realidad ape

nas consiguen provocar en el individuo enajenado la sensa

ción de no ser nada, de fu ti 1 idad, de vacío cada vez más 

profundo, lo que a su vez reclama nuevas emociones, más 

diversiones, más entretenimientos y, nuevas huidas. 

Mientras que en la recreación el placer es 'a 

posterior' y se obtiene como la satisfacción de haberse 

superado, de alcanzar un objetivo, de la propia realiza

ción. 

La palabra recreación, designa la amplia gama 

de acciones humanas que se efectúan por motivación pro

pia por la alegría y satisfacción que proporcionan en su 

ejecución, sin otras finalidades posteriores. Son acti 

vidades cuyo fin está en su realización. No son istru-

mentes para ulteriores compensaciones utilitarias de nin

guna especie. 
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Entre los pasatiempos más conocidos se Incluyen 

1 os en t re ten i m i en tos , 1 as d 1 ver s 1 o ne s , 1 as d Ls t r a c c iones , 

y todo el amplio campo del esparcimiento. 

A menudo las personas confunden el esparcimiento co.n la·· .. -, 

recreación. Llegan a utilizar los términos como sinónimos, 

sin embargo, existen diferencias radicales: 

La recreación se diferencia del esparcimiento, dela dlver

s ión y de otros pasatiempos, por la actitud que asume el 

individuo frente a la actividad. En la recreación slem.

pre se requiere una pre-disposición creativa y activa de 

vivenciar el "yo" en la acción. La recreación es un ma

nifestarse en el hacer, lo que supone una creación lridlv.!. 

dual, personalfsima y una superación porque participa el 

individuo, con su consiguiente satisfacción. 

En la diversión no se requiere esa respuesta fntlma del 

participante; el individuo puede ser apenas "objeto", .un 

número más en el programa divertido. No necesita tener 

una actitud de promotor de su propia participación; no ha 

ce historia. 

Huchas veces las diversiones son negativas. No 

siempre contribuyen a la formación de la personalidad ni 

promueven la superación del sujet~, aunque eventualmente 

puedan contribuir a el lo. 
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En todos los estudios realizados sobre los "presupuestos -

de los tiempos", aparece la televls16n y-cada vez menos el 

radio, siendo Ja primera de gran Influencia ~n la poblac16n, 

Pero esa influencia, que puede ser muy positiva con mensa-

jes educativos adecuados y sanos, resulta ser generalmente 

negativa, al menos en México, por dos razones: 

- sus mensajes, con raras excepciones no son positivos, y 

- porque aunque lo fuesen, provoca diversas actitudes que 

en sí son nocivas física y socialmente, como el estar 

quieto y sentado mucho tiempo, el permanecer distraído o 

entretenido, el limitar la comunlcaclón_famillar, etc. 

La televisi6n podría ser una excelente herramienta educatl 

va no formal, si no se quedase en un nivel lnforma.tlvo y 

llegase por lo menos siempre a.1 comunicativo y_aún más allá: 

a un nivel organizativo de la prop_la comunidad • Solo así-· ... 
alcanzaría los beneficios que.teórÍca y po_tenclalmente tiene. 

La importancia que tiene el tiempo libre, es el -

tiempo de "liberación" o descubrimiento del propio ser y de 

la realidad, condlci6n necesaria para modificarla superán--

dola, y es el tiempo de "enajenaci6n". Tiempo de libertad 

o esclavitud, de superaci6n o degradaci6n, de armonía o des 

integración, de hábitos o de vicios. Puede ser tiempo de i-

dentidad o de despersonalización; de autenticidad y creati-

vidad o de imitación y falscdad.(27) 

(27) Ibídem., p.45 
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Por el lo se efectúan comúnmente durante el tiem

po libre de cada persona, que es el tiempo en que el indi-

viduo puede hacer lo que más le plazca. A ese tiempo se 

le conoce como el tiempo de libertad, en oposlci6n al tie~ 

po de necesidad o tiempo ocupado, cuando cada persona es

tá obligada a producir .o a buscar los Satlsfactores econó

micos y materiales para su sobrevlvencla y/o la de su fa~ 

mi 1 ia o comunidad. 
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RELACIONES DEL TIEMPO LIBRE, .LA RECREACION 

Y LOS RECURSOS HUMANOS~ 

a) La Seguridad Social y la Recreael6n Laboral. 

El proceso social en México se Inicia como el de un pue-

blo conquistado, y teniendo como escenario la 1ucha de un 

pueblo por lograr su libertad, por realizar un mínimo de 

justicia social, drama que comienza en 1810 con~la ~uerra 

de 1 ndependenc i a. 

Mas tarde la Revoluci6n Mexicana que se hizo con.la lu• 

cha del pueblo, obreros y campesinos unidos al elemento 

armado combatieron a un poder cuyos aliados C(')nstltuían -

las fuerzas negativas a los Intereses de los grandes sec

tores de la población, respondiendo asr a los afanes de 

los l rderes del movimiento quienes a su vez Inculcaron en 

el pueblo los ideales progresistas que más tarde fueron 

incorporados a la constituci6n de 1917. 

A medida que se profundiza en el movimiento obrero mexi-

cano se concluye por reconocer que la Revoluci6n de 1910 

aunque, dirigida por hombres de clase media urbano-hurgues, 

tuvo como fondo la franca rebel i6n de las grandes masas del 

pueblo obrero de fábrica y campesino-labriego; cuyos ideo16-

gos fueron la mayor de las veces maestros rurales. 

Es necesario hablar peculiarmente del movimiento obrero 

mexicano y de la legislaci6n posterior, que fué su conse -
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cuencia para poder comprender mejor lo que en materia de se

guridad social y recreación lleva subyacente dicho movimiento. 

La seguridad social en la vida de México y Latinoamérica 

surge con Jose Maria Morelos y Pavón y posteriormente planean

do como postulado de la Revolución Mexicana, estructurado y 

vertebrado a trávez de la lucha armada, hasta convertirse en 

un instrumento de justicia social, donde el Estado, los patro

nes y los trabajadores en un plan de cordinaclón, armonra y 

cooperación recíprocas real Izan un trabajo de democracia fun

cional consiente de que los beneficios son para todos. 

En México la seguridad social tfene ralees congénitas a la 

nacionalidad. Es en el Congreso de Chilpanclngo en 1813 donde 

Jose Maria Morelos expuso: "La soberanra dimana directamente 

del pueblo; las leyes deben de comprender a todos sin excep-

c i 6 n privilegiados, como la buena ley es superior al hombre, 

las que dicte nuestro Congreso serán tales que obligen a la 

la constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indi

gencia y de tal suerte aumenten el jornal del pobre, que mejo

ren sus costumbres y alejen la ignorancia." 

La Revolución Mexicana replantea el problema de los derechos 

del hombre y transforma la doctrina constitucional de 1917 

significa por esto, un renacimiento del constitucionalismo 

como instrumento protector de la 1 ibertad y la dignidad como 

instrumento protector de la 1 ibertad y la dignidad integrales 

del ser humano. 
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Y es el artículo 123 Constitucional el que consagra los 

derechos de los trabajadores. 

Pero la Constitucl6n no contaba con los mecanismos de 

defensa para los intereses de la clase dominante en que se 

convirtieron las centrales del partido, para por un lado 

mantener el control de la clase trabajadora, y por otro -

controlar las demandas de la misma sin que salgan de los 

cauces que le convienen al sistema, y este control es el 

que no ha dejado que la recreac16n laboral cumpla su papel 

de factor de desarrollo Integral de la clase trabajadora. 

El hablar de recreación laboral es tocar uno dP. los pro

blemas más complejos del slglo"XX, y en este ultimo cuarto 

de Siglo si se contempla en perspectiva al p;i .. ado, resulta 

evidente que vivimos un siglo con características especia-

les unlcas, que lo diferencian de todos los dcmas. No se 

trata de un siglo oscuro, estático o con cambios mínimos 

y repercusiones 1 imitadas, sino de todo un periodo en el 

que se dieron y continuan dandose eventos en todos los ni

veles que el hombre de hace solo cien años ni siquiera hu

biera concebido; un siglo que es en si mismo estallante, ava

sallador, con avances tecno16gicos como la automatización, ci

bernética, computaci6n y robotizaci6n, etc, que producen una 

diversidad de estimulas que bombardean continuamente al hombre 

y le plantean la necesidad de intensificar los anál !sis que 
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le permitan una mejor adaptación al medio. 

Sin embargo es éste siglo, en que el hombre'·hace_uso de 

las cosas que anteriormente estuvieron ~e;~~~~das a los -

Dioses, es tambien el escenario de las ·m~:yor~~mlserlas,de 
. : : :~ :~~-< .. > · .. : ,. ' . 

retrasos económicos y de gente que se ~ricuentra en una cate 

goria apenas superior a la bestia de tiabajd. La zanja se 

agranda entre el medio urbano y el rural, notandose la terrl 

ble desventaja de este último con respecto aquel. 

Es este siglo el que se caracteriza por la extens15n del 

Tiempo Libre y del ocio como subcultura. 

Ahora bien la Recreación se da en el .tiempo libre, esto nos 

llevaría a analizar su dimensión como fracción del tiempo so-

cial y económico productivo, este aspecto viene siendo una -

tesis generalizada pero no totalmente aceptada, la de contras-

tar el tiempo del ser humano en tiempo de trabajo y de su · -

tiempo libre y que él desarrolla pero definitivamente él no 

define. Este tipo de tesis deshumaniza la labor del hombre -

dentro del trabajo y por lo tanto habría que plantear al -

Tiempo Libre como un tiempo de evasión de la realidad. 

En la actual ldad se acepta que la recreación se da en razón 

de la disponibilidad de tiempo libre, pero sin embargo no es 

así, por el fenómeno de recreación intra-laboral y esta tesis 

tiene una fundamentación fi los6fica muy fuerte en la recreación 

de tipo social, puede el hombre reconvertirse en su totalidad 

y es en donde verdaderamente puede expresar su 1 lbre albedrío 
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y/o en su dimensión económica su real 1 ibertad. 

Tomando esta tesis como base de este trabajo vemos que -

entonces la recreación toma un carfz de gran importancia, 

porque no es ya una actividad de complemento a la acción -

del trabajo, sino una necesidad de integración arm6nica del 

tra&ajador, la cual le permite y le da un nuevo campo de -

acción en el cual desarrollará armonicamente su personal i

dad, enfocada hacia una totalidad como subcultura del ocio y 

a una amplia visión a los espacios libres. 

Es en Hixico en 1917 donde por primera vez en el mundo se 

contempla a nivel constitucional, el derecho al trabajo y 

las situaciones que de el se desprenden, como la duración 

de la jornada, descanso obligatorio, vacaciones, capacitación 

y toda una serie de factores de contenido social que ni aun 

en países mas desarrollados economlcamente, se hablan consi

derado o tomados en cuenta. 

Pero es hasta el 19 de enero de 1943 que se funda el Insti

tuto Mexicano del Seguro Social, organismo de gran importan

cia para el desarrollo de prestaciones sociales e incipien

temente de la recreación en el ai\o de 1956. al fundar la casa 

de la asegurada y los Clubes familiares,que 

intentos en la busqueda de la recreación de 

bencficen al trabajador y los trasciende 

son los primeros 

los derechos que 

por extensión a 

sus fami 1 ias Más tarde en el aílo de 1960 se funda el lnsti-

tuto de Seguridad Social para los trabajadores del Estado, 
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con objetivos similares al IMSS, Actualmente éstas dos ins

tituciones tienen programas recreativos extensos y en cierta 

forma intensivos en cuanto a contenidos programáticos en ac

tividades de tipo cultural, deportivo y recreativo. 

Los objetivos de estos programas no están especiflcamente 

y plenamente dirigidos a la recreaci6n laboral, sino más bien, 

a la recreación comunitaria o familiar. 

De reciente creación son dos organismos del gobierno, CONA

Curt y FIDETO, los cuales tienen como función principal la de 

darle contenido al uso del tiempo libre, mismos que a nuestro 

punto de ver no responden a las necesidades de los obreros. 

La recreación laboral en nuestro país se ha enfocado en dos 

rubros, principalmente la capacitación y el turismo obrero, 

eventualmente se dan casos de empresas que ya tienen progra

mas con un contenido más completo y definido para el uso del 

tiempo libre de sus trabajadores. El deporte de fin de semana 

de tipo intrascendente ( de fuga social ) , practicado sin un 

objetivo específico ya que solo es actividad de amigos, la 

cual generalmente termina en la Ingestión de bébidad alc6holi

cas como escapes de situaciones determinadas de neurosis social 

de clase, no puede ser tomada como una recreación laboral, -

puesto que no contiene ninguna de las características de la 

recreación laboral, como uso positivo de beneficios tangibles 

en las historias de la vida. 
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Es por tanto que se formula la pregunta? 

¿ Está preparado el trabajador me>tlcano por su formación, 

para derivar beneficios del tiempo libre? 

La respuesta a los estudios sobre este tema es NO, ya que 

éstos afirman que no esta preparado debido a su formación, 

y esto es debido a dos causas: 

1) Por la falta de una educación para la recreación en toda 

dimensión. 

2) La recreación social es una de las caracterfstlcas de la 

clase trabajadora. 

Y esto debido a 

a) Su escolaridad es hasta el sexto grado de Primaria 52.4% 

(segun datos censo de 1980.) 

b) El porcentaje de analfabetismo es del IS%. 

c) Su procedencia es de las clases menos favorecidad. 

d) Su formación cultural es deficiente por su nula movilidad 

social vertical y horizontal en cambios de papeles sociales. 

La falta de una educación es subsecuente para la recreación 

!:rae como consecuencia comunitaria la cual se refleja en la 

no participación en los programas recreativos y educativos, 

de bienestar,alimentaclón, salud, etc, la cual tiene efec-

tos en toda la actividad humana, tanto para exigir nuestros 

derechos, como para forjar una mejor comunidad a través de 

apoyo en situaciones y obligaciones sociales y de satlsfacto· 

res mínimos. Existe una clase trabajadora más favorecida 
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y que tienen mejores medios para resolver sus problemas de 

tiempo libre. Pero el problema no es para éstos de medios, 

si no de educación a través de man 1 fes tac iones cultural es, 

para la recreación social como efecto de demostración a otros 

medios sociales con su prestigio de papeles socio-culturales. 

La respuesta es la recreación laboral, con actividades lntra

laborales, las cuales preparán al trabajador para derivar el 

máximo beneficio de su tiempo libre. No tenemos la certeza de 

que el aumento de las horils de tiempo libre aumente el de las 

recreaciones, yil que el hombre como humorística paradoja In

venta una serie de obligaciones intracendentes para llenar 

ese tiempo. 

La recreación laboral tiene lapsos definidos y estos son: 

.- Dentro del peri6do diario de trabajo como un descanso de 

la actividad, para producir fuerzas optimizadoras a través de 

1 a re c re a c i ó n ( v o 1\ e r a c re a r , g en e r a r ) • 

2.- Al termino del día de trabajo. 

3.- En periódos de vacaciones. 

4.- En el fin de semana. 

Debemos de hacer incapie que el tiempo libre es una acti

vidad cotid•t.ana o debería ser. Y el problema es el de crearle 

al trabajador una motivación lo suficientemente atractiva como 

para que utilice su tiempo en actividades de tipo creativo o 

de desarrollo integral y lo peculiar crear polivalencla cultu

ral 
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b) Trabajo, Educacldn y Recreacldn Laboral. 

El trabajo, históricamente, ha sido, -como la educación-

un elemento transformador y benéfico, u opresivo y destr~c

tor. Puede ser una "bendiclon" o una verdadera·ma'tdf~fón. 
Visto en perspectiva histórica, presentaremos •fr_es-i1Sfs.lones: 

1. - Trabajo Obligatorio. 

Es el impuesto siempre por alguien ajeno a. qul_en ,Jo/realiza: 

el amo, el estado, el patrón. Es en éste traba'jo-'dóndé·nC> 

existe libertad ni Interés del trabajador. Es el tra,bajo es

clavo, el de los ilotas en la Grecia antigua; el·d~-los'ne;.. 

gros en las plantaciones norteamericanas; el de los siervos 

en la Edad Media. Fué el trabajo de los campo• de_.co,ncentra-

ción de los nazis. 

2.- Trabajo Utilitario. 

Es el que tiene como motivación principal, la económica. 

El trabajador es un"instrumento de la producción". General-

mente es un trabajo enajenado, mostrado por Chapl In en su 

película _"tiempos Modernos". La mayorla de la gente lo rea-

liza "porel cheque de pago", aunque no sientan ninguna voca-

ci6n ni tengan aptitudes por lo .que hacen, lo qve les pro-

voca una sensación de futilidad, inseguridad (pueden ser fá-

cilmente recambiados o despedidos). El margen de 1 ibertad es 

un poco mayor que en el trabajo obligatorio, lo que propicia 

que en el tiempo 1 lbre se busquen escapes psicológicos y de 

entretenimientos. 
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3.- Trabajo Recreativo. 

Es el que se hace 'por la alegria que produce el efectuarlo" 

p:ovoca el"encuentro de sr·mlsmo en el qué hacer Y.con el 

desaparece la frontera entre el tiempo de trabajo y el tiempo 

libre, surgiendo un solo tiempo: el"vlta1 11 que tambienes el 

humano. Es el caso de muchos Inventores, cientfflcos, artis

tas y otros que gozan con su trabajo." 

Actualmente en muchos países en el mundo (Incluyendo a Héxlco) 

las empresas han percibido la Importancia del ajuste vocaclo

nal y motivacional del trabajador con su labor y procuran en

contrar la mejor ubicación para cada Individuo en el proceso 

productivo, comprendiendo que tan Importante como el salarlo 

es la real izaci6n laboral. La ':'ergonomía" y la terapia ocupa

cional apuntan en ese sentido. Sin embargo, la Recreación ln

austrial no es el "trabajo recreativo". Ambos conceptos tie

nen un significado d.iferente en el tiempo libre. Por lo pro!!. 

to, el trabajo recreativo a nivel masivo, sigue siendo una -

utopía y un objetivo de la humanidad. 

Es por eso que ahora, en forma breve, a la educación perma

nente la analizaremos ya que es un factor que esta Impulsando 

con gran fuerza a la recreaci6n laboral. 

- La Educación Permanente. 

Surge en los años 60s como una consecuencia de la "crisis de 

la educación", proponiendo la utlllzac16n y el aprovechamien-
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to de todos los medios que coadyuven al proceso educativo, 

con la participación de Ja comunidad para que la totalidad 

de las personas puedan tener una educación libre y conti-

nua ~urante toda su vida. 

Ante el reconocimiento de que Ja mayor parte de la educa

ción impartida en los centros docentes.se Inspiran en mode

los antropológicos descaradamente arcaicos, que cuadran a -

sociedades por niveles económicos y aristocráticos y enfati

zan apenas la verbalización sin atender otras expresiones -

del ser humano, como la experiencia estética, la comunica

ción social, la vida sentimental, la fantasra creadora, el 

ejer·cicio del cuerpo, el estudio del ser, la filosofía, etc, 

etc., se proponen como nuevas soluciones otras alternativas. 

Es por eso que la Educación permanente, Intenta transformar 

la estrategia del sistema escolar. Defiende que el acceso a 

la cultura debe ser constante durante toda la vida y que el 

proceso educativo debe centrarse en el Individuo y su apren

dizaje., entendiendo éste como un dfalogo. 

Como un aspecto de la Educación Permanente (relacionada con 

el "trabajo recreativo"), ha surgido Ja EDUCACION RECURRENTE, 

que serfa una acción alternativa entre el estudio y e~ traba 

jo. Es un paso hacia la recreación laboral. A partir de los 

años 70s aparece el concepto de que la educación no se dá 

apenas en las escuelas, y que muchas veces el "otro tipo de 

educación" es más válido para preparar a los niños y jovenes 
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a vivir en nuestra época. Así, surgen estudios sobre tres 

modalidades educativas que ahora se engloban en Ja Educa-

ción Permanente: 

l.- La Educación Formal. 

Escolarizada, planeada, slstematica y jerárquica, es lineal 

y vertical, va desde el jardín de nll'los hasta el postgrado 

universitario. Termina con reconocimiento oficial: diploma, 

título o certificado. 

2.- La Educación no Formal. 

Es también sistemática, forl"J:lal y planeada, per-o se realiza 

fuera de Ja escuela y de su sistema jerárquico. Es extraes

colar y generalmente responde a~disenos elabor~d~s por grupos 

específicos con determinado~ objetivos a mecÚo y corto plazo. 

J.- La Educación Informal. 

Es la que se vive cotidian.inente, surge con la experiencia 

vivencia!, en la cal le, en 1 a oficina, en el taller ... En el la 

está e 1 campo de 1 a recrea el 6n, 

Un buen y completo programa educativo, debe combinar las tres 

modalidades, corno sucede en -algunas ocasiones en las campai1as 

intensivas de desarrollo de la comunidad, de alfabetización, 

de planeación farni liar o de ~ecnlcas agropecuárlas. 

La recreación laboral se situa tanto dentro de la educación 

no formal, como en la informal, y participa así de la "revo

lución cultural" que la explosión educativa no formal está 

promoviendo en todas partes, corno el factor esencial de la -
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Educaci~n permanente. 

Estas tendencias que hemos mencionado la recreacl6n, el 

trabajo Industrial y la educacl6n, se conj~gan para modi

ficar la tradicional po.slci6n de las .empresas y los gobi

ernos en cuanto a la relacl6n "trabajo-ocio". 

Existe actualmente reconocimiento y aceptac16n del hecho 

que el tiempo libre continuará aumentando en las pr6xlmas 

décadas. En 1890 el promedio de horas de trabajo en la vi

da de un trabajador, era de 150 000 hs. en 1935 se redu

jo a 90 000 hs. en 1960 a 80 000. Y ésto es Irreversible. 

La jordana de trabajo de 70 hs. en E.U. en 1860, disminu

yo a 37 hs. un siglo dcspues. En México aún •e está tra

tando la demanda de las 40 hs. -pero nadie duda que llega

ra muy pronto, ya el gobierno ha hecho algunas concesiones

La implantaci6n de la semana laboral de 5 dfas es un bene

ficio que a corto o mediano plazo alcanzará a todos los que 

trabajan. Y con el aumento del tiempo libre asistimos al -

nacimiento de una nueva sociedad en la que éste, ya Inser

tado en la vida cotidiana, será un transformador de la cul

tura, del trabajo y de la economía en el sistema político 

y en el orden familiar. La mejor muestra de el lo es la re

ciente creación de una série de organismos gubernamentales 

específicamente dedicados a la recreac16n: La Subsecretaria 

de Cultura y Recreación, de la SEP·; La Unidad de Desarrollo 

c!e la Recreación, en la misma dependencia; el Consejo de -
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Cultura y Recreación para los Trabajadores, (CONACURT) y múl

tiples programas recreativos en casi todos Jos organismos gu

bernamentales, inclusive con departamentos específicos de 

Recreación, como el CREA, DIF hasta muchas empresas paraesta

tales, ésto parecla Imposible hasta hace pocos anos. 

Por otra parte, también la Iniciativa privada ha venido 

cambiando, por pres 1611 soc 1a1 o gubernamen ta 1, o por 1 ni c la

t i va 5indlcal o de Jos propios empresarios, las empresas en 

la actualidad son muy diferentes a las que había hace algunos 

ai'los. Lo importante fue entender las tendencias y la tenden-' 

c i a es que en e 1 fu tu ro 1 as empresas priva das tendrán que ser 

responsables de Ja ecología, por la salud mental de sus recur

sos humanos, por la mejoría de la calidad de vida, y por el 

tiempo libre y su ut;lllzaci6n. 

Estas ijeas, que ha muchos les parece una utopía, ya emplez~ 

ha ser realidad en muchos países, Inclusive en México; son ya 

muchas las empresas que tlene-n diversos programas recreativos 

con pleno éxito, en los qu~ ¡us trabajadores participan desde 

la hechura de su boletín hasta la reallzacl6n colectiva de sus 

vacaciones. 

En Monterrey, por ejemplo, el grupo Industrial Alfa ha cons

truido el centro Nova para todos los empleados, obreros y fa

mi 1 lares de sus empresas y los hace partíclpés en la propia 

administración de su magnífico Club Socio-cultural, deportivo 

y recreativo. 
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En Jap6n, en Francia, en los países N6rdlcos de Europa y 

en diversos países Socialistas, la recreación ha entrado .-i 

las fábricas de dos formas: 

1.- Interrumpiendo el trabajo en determinados lapsos, en los 

que los trabajadores "descancan" y se van a fumar un, cigarro 

o a conversar; o bien tienen actividades ,dírigldas para con

trarestar los efectos postura les y emocionales' a --los que Ps-

tán in te ns i vamen te somet 1 dos. 

2.- Fuera del trabajo, en las horas lib-res, en las que la -

f5brica u oficina se transforma en escuela o club, o sus te-

rrenos en parque deportivo. Muchas empresas tienen sus pro-

píos Clubes o conjuntamente con el sindicato, :os trabajadores 

y sus familiares. Lo importante del programa de recreación -

laboral es que fac i 1 ita el pleno desarrollo humano del traba-

jador, para ello debe contener y aplicar las siguientes pau-

tas: 

1 .- Los programas deben ser-"- Integrales " 

2.- El programa no debe fomentar _el campeonlsmo. 

J.- Debe incluir actividades _específicas para la familia del 

trabajador. 

4.- Debe permitir que partfclp-en todos l_os n_fveles;;Jer~rqulcos 

de la empresa. 

s.- Se adaptará a las habilidades de fós tr~b~Jador:'es; ~unque 
=,--~-:...,_,~-:- ";'~.-c''-'.:0: .•. ~~-~:~' ~ --;-;-- -

para ello se organisen diversos niyel.e_s __ de,.al'U:tlld;""_ -

Un buen programa se Inicia con los interese's primarios, bási-
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cos de los trbajadores, como deportes, natación, excursio-

nismo, etc, etc. Una vez satisfecho ese Interés, se deben 

encontrar otros, ampliándolos, descubriendo nuevas motiva

ciones hasta obtener el equilibrio integral entre Jo físico, 

lo social y lo cultural, en fin, actividades que promueven 

seres humanos plenos, conscientes, mejores mexicanos, capa

ces y más seguros por medio de su participación y superación. 
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c) El Turismo social como alternativa en el Tiempo 

Libre de los trabajadores. 

En pa época actual en la que vivimos, sur_ge la necesidad de 

brindar al trabajador asalariado, la posibilidad.de romper -

con la gran tensi6n que obstaculiza su creatividad, por 1 o 

que es necesario. la existencia de un tiempo que le permita 

al trabajador, ademas del descanso para recuperar las energras 

perdidas, un tiempo de dlversl6n para romper con la sensación 

que le deja el trabajo fragmentado y poder desarrollarse como 

individuo en aspectos tanto cultura les, deportivos, polrtlcos 

y sociales conjuntamente con su faml !la, como hicimos mención 

anteriormente. 

Tambien se ve la necesidad de existencia de un tiempo libre 

que funcione como valvula de escape a las tenslonesque pró

voca la vida urbana, ésto es "en cuanto las condiciones econ6-

micas se lo permitan, utilizará adecuadamente el tiempo libre 

con e 1 que cuenta", Trabajosamente conquistado, en satisfa-

cer su necesidad de evasión regresando en forma periódica 

y temporalmente a su lugar de orígen 6 bien ya sea visi

tando otros. 

Es aqui donde el turismo social se presenta como una posl-

ble alternativa en el uso del tiempo libre del trabajador. 

Actualmente ya existe en nuestro país más de 40 organismos -

dedicados a la oromoción del turismo social, pero dentro de 
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estos consideraremos los más Importantes de acuerdo a nues-

tro tema, siendo los siguientes: 

FIDETD Fideicomiso para el turismo obrero. 

CREA Consejo Nal. de Recursos para la atencl6n de la Juventud. 

SETEJ Servicio Educativo de Turismo para los estudlante~y la 

Juventud de México A.C. 

A los cuales pueden acudir los trabajadores, ·emplead_os y 
: - - ~ - ~ -,.- ' -

estudiantes del país, para obtener la mayor Información nece-

saria, así como para consultar. programas y planes de turismo, 

ya elaborados por personal especializado. 

Hasta la fecha las opciones que se ofrecen a la clase tra-

bajadora no es tan al alcance de las mayorías, fundamentalmente 

por razones de caracter económico (debido al bajo poder adqul-

sitivo), falta de información cultural y de información social 

El trabajador de las Zonas urbanas es el que debe ser atendido 

en forma mayoritaria por dichos organismos, puesto que éste -

posee información cultural y soclal más abundante y además un 

poder adquisitivo más alto y menos raqultico que el trabajador 

de provincia. 

El trabajador urbano como recurso humano es un el lente poten-

cial en lo referente a la busqueda de los lugares de esparcí-

miento y de sus intereses culturales y sociales que considere -

más apropiados sobre los lugares y servicios de turismo más apro-

piados a sus demandas, que en la mayoria de los casos son de 

carácter fami 1 iar. 



83 

Se plantea la necesidad de un turismo que apoye la lntegra

ci6n nacional y cultural aprovechando organlzadamente su -

tiempo libre que permita el conocimiento de la realidad na

cional como parte del proceso de aprendizaje del individuo 

y en la comunidad; debe ser un servicio no suntuario, que 

acreciente las facultades cre<itivas y elimine la accl6n con

templativa, sustituyéndola por una particlpacl6n activa y 

constructiva. 

Actualmente existen en el pa is en números redondos 11 mi 11 o

nes de trabajadores, los cuales est5n distribuidos por orden 

de Importancia de la siguiente manera: Distrito Fedral 3,6DO, 

000, Jalisco 1 ,150,000, Nuevo Le6n 620,000 Puc~la 524,000, 

Estado de México 413,000 y la diferencia en : •s demas enti

dades federativas. 

El Distrito Federal es el 5rea urbana con mayor densidad po

blacional y a la vez la principal zona industrial del país, 

por esta situaci6n presenta la más alta concentraci6n obre

ra (26% del total nacional), por tal razón en el presente 

trabajo se 1 e concede especial 1 mpor tanc i a. 

A continuaci6n presentaremos algunos factores que impiden al 

obrero la utlllzaci6n de su tiempo llbre en una manera 6ptima. 

Como principal problema tenemos el ingreso, el cual general

mente es inferior a los gastos que obl lgatoriamente debe efec

tuar para sufragar las necesidades de su familia, por lo cual 

la mayoría de las veces va ir tener que recurrir ·a1 -agio 
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y al desempeno de trabajos de car&cter casero o eventu•I por 

parte de los demás elementos de la familia. 

Como hecho comparativo podemos mene lonar a los· trabajadores 
'.... ,, ": ' 

administrativos (empicados), 1 os e u a 1 es gozan .de un . su e 1 el o 

superior que les permite destinar un porcentaje mayor .de su 

ingreso el disfrute de las actividades del tiempo libre, entre 

ellas el turismo. 

En términos generales los estudios sobre la dlstrlbuc16n del 

gasto obrero en el Distrito Federal, han revelado la slguien-

te jerarquizaci6n: al imentaci6n, vivienda, vestido, transporte 

y otros; en este ultimo rcngl6n est5n con ·deradas las activi-

dades de diversión y esparcimiento dentro de su lugar de rcsi-

dencia. 

Un factor que disminuye el poder adquisitivo del trabajador es 

la inflación, la cual siempre crece, en términos porcentuales 

en mayor proporción al incremento del salarlo; como ejemplo 

podemos mencionar que la variaci6n de precios en relaci6n al 

esparcimiento y diversiones de 1975 a 1976 fue del 19.1% y 

para el periodo de 1979-1980, se reglstr6 un incremento del 

31. 4%. 

Por las razones anteriormente expuestas, el gasto del obrero 

dedicado a actividades de diversi6n y esparcimiento represen-

ta un ínfimo porcentaje, como ejemplo podemos citar el año de 

1975, en el cual solo el 0.6% del gasto total se dedico a es-

tas actividades. 
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Por otro lado, tenemos las principales actividades que el 

obrero real Iza en su tiempo 1 ibre entre las cuales podemos 

mencionar: cine, arenas de box, estadios de foot ball ,par

ques, billar, teatro, balnearios, museos, clubes y cantinas. 

Uno de los principales factores que determinan el tipo de 

actividades que realiza durante su tiempo libre es la insa

tisfacci6n causada por su trabajo, generalmente fragmentario; 

como ejemplo de lo anterior podemos citar que en 1978 ésta 

causa, fue el tercer motivo de abandono de empleo. 

Un hecho irnportante a tomar en cuenta, es que tanto los gru

pos sociales urbanos como rurales, tienden a ocupar su tiempo 

1 ibre en cas~ donde la televisi6n desempeña un papel muy im• 

portante para ellos. 

En general podemos decir que el obrero realiza actividades de 

tiempo libre puramente contemplativas, y no de carácter parti

cipativo, que a diferencia de las primperas, despiertan su cre

atividad. Esta situaci6n puede atribuirse a la falta de infor-

mación y orientación en el uso de su tiempo 1 ibre. 

Lo anteriormente expue5to plantea Ja necesidad de organizar y 

dirigir adecuadamente el tiempo libre del obrero de acuerdo a 

sus necesidades; un instrumento para lograr esto puede ser el 

adecuado funcionamiento de los organismos promotores de turis

mo social 

En base a lo anterior, surge la necesidad de plantear Ja par

ticipación de organismos públicos y privados para lograr una 
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oferta razonable que esté adecuada a las necesidades.y carac

terrsticas especrficas de los sectores de menores posibilida

des económicas, entre ellos el sector obrero. 

A su vez, el Plan Nacional de Turismo contempla la Importancia 

que debe tomar el turismo interno, y en especial el turismo 

social y previendo a largo plazo que la actividad turfstica se 

sustentará crecientemente en el turismo interno. 

Es por ésto que la elaboración de paquetes está orientada ba

jo los siguientes criterios; preferencias de la demanda, tari

fas preferenciales que ofrecen los prestadores de servicios tu

rrsticos, el interés turrstico que posee los sitios, y las fa

cilidades que proporcionan las autoridades de turismo de los 

estados. 

La forma tradicional del trabajador es de tipo famil lar, ense

guida con incidencia reducida, con amigos y pocas ocasiones.

solo. De esto podemos inferir que las caracterrsticas que deben 

reunir los viajes estarán determinadas no solo por las necesida

des del padre de familia, si no también po las de los elementos 

de ésta. 

A continuación mencionaremos los siguientes puntos que conside

ramos de gran importancfa para el mejor desarrollo.del Turismo 

Socia 1: 

1.- Es indudable que el turismo social es una necesidad, que 

requiere atención más extensa y profunda lo cual implica poner 

en marcha un proceso de planeación que permita enfocar y sorne-
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ter le a partir de las diferentes resultan tes de la lnvestlga

c16n cientffica de este problema. 

2.- Las leyes y reglamentos actuales, son una base suficiente 

para la aplicación inic lal correcta del turismo social den• 

tro de los objetivos y mcetas seíialados por el estado, por lo 

tanto es cvi dente que ad.emás de 1 a i nformac i6n que Ja i nvest i -

gaci6n cientffica proporcione, se deben implementar los meca

n lsmos necesarios. 

J.- La comunidad obrera del Distrito Federal es en su mayo

rra, de origen provinciano, por lo cual, sus hábitos, costum

bres, símbolos y sistemas de comunicación son diferentes, en 

consecuencia, ser~ necesaria la realización de estudios socio-

antropológicos a ffn de adecuar los contenidos y objetivos 

de los programas que co~temple la planeación Integral del 

turismo social. 

4.- Para llevar a cabo l~s objetivos marcados por el estado es 

necesario tener en consideraciqn los recursos humanos que 

egresen del Sistema Educativo Nacional. 

5.- El sistema actual de turismo social muestra desorienta--; 

ci6n y carencia de comunl-cación, lo cual presenta cada orga

nismo en sus operaciones, como verdaderas islas. 
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CONCLUSIONES 

La importancia del Tiempo Libre y la recreacl6n radica 

en que brinda la posibilidad por la partlcipaci6n en el 

relajamiento físico y en los deportes, por medio del -

disfrute del arte, de las ciencias y de la naturaleza. 

El Tiempo Libre y la Recreacl6n ofrecen al hombre la -

oportunidad de activar los dones escenclales (el desa

rrollo libre de la voluntad, la Inteligencia, el sentido 

de rcsponsabi 1 idad y la facultad de crear). Las horas 

del tiempo libre son un período de l lbertad en el que 

el hombre es capaz de superar su valor como ser humano 

y como miembro productivo de la sociedad. 

La recreación y las actividades de Tiempo 1 ibre desempe

,-,an importante papel en el establecimiento de las buenas 

relaciones tanto en las relaciones laborales, como entre 

los pueblos y las naciones del mundo. 

1) Todo hombre tiene derecho al Tiempo libre. Este dere

cho incluye horas de trabajo regulares, vacaciones regu

lares pagadas, condiciones favorables para viajar y con

veniente planeaci6n social que incluya medios de acceso 

a las facilidades del Tiempo Libre y áreas e Instrumen

tos para satisfacer sus necesidades de Tiempo Libre. 

2) Es absoluto el derecho de disfrutar del Tiempo Libre 

con libertad completa. los requisitos para llevar a ca

bo e 1 t i e m po 1 i b re i n d i v i d u a 1 deben ser tan cu i dad os -
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como aquel los que se ofrezcan para satisfacer el tiempo 

1 ibre colectivo o masivo. 

3) Cada hombre tiene derecho al acceso a facll ldades re-

crencionales abiertas al público, asl' como a lugares na-

turales tales como lagos, mares, montañas, bosques y, en 

general, espacios abiertos. Estas &reas deben ser prote-

gidas y conservadas tanto en su fauna como en su flora. 

4) Durante su Tiempo Libre, cada hombre tiene derecho a 

participar y conocer todos los tipos de recreaci6n tales 

como deportes y juegos, vida al aire libre, viajes, tea-

tro, dnnzn, arte pict6rlco, mdsica, ciencia~ y trabajos 

manuales o aficiones, Independientemente de cual sea su 

edad, sexo o nivel cultura l. 

5) El Tiempo Libre debe ser Informal, en el sentido de 

que lns autoridaes oficiales, planeadores urbanos, arqul-

tectos y grupos privados no pueden decidir c6mo otros -

deben utilizar el Tiempo Libre. Los grupos mencionados 

deben participar en la planeaci6n de actividades del -

Tiempo Libre y en la de las facilidades de recreacl6n 

necesarias para dar oportunidad al hombre a ejercitar su 

libertad individual y su posibilidad de eleccl6n, de acer-

do a sus gustos personales y a su propia responsabi l Ida d. 

6) Todo hombre tiene el derecho y la oportunidad de apre.!:?_ 

der a gozar de su Tiempo Libre. La familia, la escuela, y 

la comunidad deben instruirlo en el arte de explotar su 
~-
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Tiempo Libre en sus aspectos más atractivos para él. 

En escuelas, clases y cursos, los ni~os, adolecentes y 

adultos deberan tener oportunidad de desarrollar sus 

habilidades, actitudes y la comprens16n esencial de la 

literatura del Tiempo Libre. 

7) La responsabilidad de la educación del Tiempo Libre 

deberá distribuirse entre gran número de disciplinas e 

instituciones. En el interés de todos y a efecto de uti-

1 izar adecuadamente los recursos y la asistencia técnica, 

estas responsabilidades deberán ser coordinadas por toda 

la comunidad y las instituciones privadas relacionadas 

con el Tiempo Libre. En aquellos países en donde sea 

posible hacerlo, se deberán organizar escuelas especiales 

dedicadas a atender técnicamente la recreaci6n. 
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