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CAPITULO 1 

ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA PERSONALIDAD INDIVIDUAL 

El hombre como persona, es una uní dad i ndeoendi ente que se desarrolla 

dentro del mundo en que vive,con capacidad para conducirse por si mismo,de m~ 

nera que en fonna reflexiva puede ser árbitro de su destino. 

Como hombres, todos estamos integrados con elementos análogos ,pero co

mo personas sotros diferentes,porque cada uno constituye su propia conciencia 

de si mismo y del mundo que le rodea. 
11 La personalidad es lo que caracteriza a cada persona como unidad Biop

sicosocial; es una conjunción de lo orgánico con los psíquico, a la que se in

corporan las influencias del medio sobre el sujeto". (1) 

"Decimos de una persona que conocemos: 11 Le falta personalidad 11
, decimos 

de otra: "Ti ene mucha persona 1 idad 11 
.. Queremos si gni·fi car ,evidentemente que 1a 

persona a quien nos referimos produce o no produce un cierto efecto o una cie.!:. 

ta impresi6n en los demás. Frecuentemente, cuando nos piden información sobre 

una persona, desean que formemos juicio sobre su "personalidad". lo que se re

quiere de ordinario es una apreciaci6n sobre 1a eficacia o atracci6n social del 

individuo en cuesti6n. 

De modo que el concepto popular de personalidad se refiere a un cierto 

conjunto de cualidades que resulta socialmente agradable y eficaz".(2) 

(1).-ALVAREZ ROMAN JESUS AtlTDNIO.Las relaciones humanas,México 1981,Sexta Edi
c16n,Editorial Jus. Pág.42 

(2).-ALPORT.GORDONWILLARD.La personalidad su configuraci6n y desarrollo 1987 
Editarla l Pág. 41 y 42 
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La palabra personalidad se parece estrechamente al latfn medieval personalitas. 

En latfn cl6sico solamente se usaba persona. Todos los autores concuerdan en 

afirmar que el significado primitivo de esta palabra era mlscara. Esta etimol.2_ 

gía es tal vez del agrado de los que prefieren deflnir la personalidad por el 

efecto exteriol".(3) 

Para el científico la estructura interna de la personalidad es tan im-

portante como la exterior y podemos definirla como "La organizaci6n dinámica en 

el interior del individuo de los sistemas psicofísicos que determinan su conduE_ 

ta y su pensamiento característicos". (4) 

La personalidad se forma por la concurrencia de factores heredados y -

adquiridos. Lo heredado es aquello que nos es transmitido por nuestros padres y 

forma nuestra estructura org~nica. Lo adquirido son las experiencias que el in

dividuo acumula durante su vida. 

Lo heredado y lo adquirido interactuan entre si de manera que se inte

gra una sfntesis que permite manifestarse al hombre como diferente a los dem6s. 

La personalidad se va fonnando desde la infancia, pero es hasta des

pués de varias experiencias que se manifiesta. 

"La personalidad de un individuo es el modo de ajuste adaptativo o de 

s·upervivencia que resulta de 1 a interacción de sus demandas org6nicas (impulsos 

segmentales) con un medio que es al mismo tiempo, acogedor y hostil para estas 

demandas, interacción que tiene lugar por intermedio de su sistema nervioso 

plástico y modificable". 

Asf como todos los organismos toman la forma de alguna especie, carla 

una de las cuales representa un modo exitoso de supervivencia en la lucha evo-

(3).- IDEM. P6g 44 
(4).- IDEM. P6g 47 



3 

lut1va. del mismo modo los individuos úe la especie humana alcanzan una person~ 

lidad por ser ésta la forma más adecuada a sus necesidades individuales dado un 

particular marco ambiental. En el "proceso de: realización de los necesarios aju2_ 

tes entre las demandas orgánicas y las exigencias del ambiente, el sistema ner

vioso central desarrolla ciertas fonnaciones características; hábitos. actitu

des, rasgos personales, formas de sublimación y de pensamiento. Estos modos e~ 

racteristicos de ajuste. tomados colectivamente, constituyen la personalidad. 

Por lo tanto, el sistema nervioso central es, en cierto sentido el asiento de -

la personalidad.(5) 

"La personalidad resulta de los intentos que realiza el sistema nervio

so central para lograr seguridad y comodidad para el individuo desgarrado entre 

sus demandas afectivas y las duras exigencias de su mundo circundante".(6) 

El hombre es el resultado de la combinación de múltiples factores, en

tre los que encontramos como principales los siguientes: Biológicos, Ps{quicos, 

Físicos, Sociales, Culturales,.Económicos y Políticos. 

J.. - BIOLOGICOS 

El hombre busca perpetuar la especie,y a través de la herencia se rep.i 

te en sus descendientes transmitiéndoles sus características. 

El padre y la madre tienen alojadas en sus células reproductoras. unas 

estructuras con forma de bastoncitos, llamadas cromQsomas, se supone que aht se 

encuentran los genes o unidades hereditarias que transmiten a su descendencia, 

haciendo una aportación de 24 cada uno. Los dos equipos de genes se suman en el 

(5).-H.M.JOHNSCtl,K.YOUHG Y otros, Naturaleza Cultura y Persona11dad,Buenos Ai
res. Editorial Paidos, Pág. 84 

(6).- IDEM. Pág. 90 
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momento de la fecundaci6n, momento en que dos células sexuales una masculina lli!_ 

rnada espermatozoide y otra femenina .llamada 6vulo, se compenetran y crean un ·nu~ 

vor·ser,de cada una de esas células surgen multitud de genes en medio de cada e! 

lula se observa un núcleo, dentro de cada núcleo una serie de bastoncillos que 

son 1 os cromosomas y en cada cromosoma unas porcfnculas que son los genes y en

ellos se encuentra la herencia que transmiten los progenitores. 

La herencia es mixta, es una mezcla de cromosomas del padre y de la m2_ 

dre; cromosomas que después de haber librado una batalla en la que algunos tuvi~ 

ron que Ol()rir, impondrán sus características al nuevo ser. Los genes no se fun

den, se enlazan y forman los mas variados mestizajes, los que ganan se imponen y 

los que pierden quedan en espera de otra oportunidad, pudiendo vencer en otra g~ 

neración, que bien puede ser un nieto, bisnieto o en otra posterior. No todos-

los genes que hereda el nuevo ser son actuantes en su desarrollo, hay fuertes-

y débil es, activos y pasivos, dominantes y reces ivos. 

No debe olvidarse que los genes están en interacci6n con el ambiente 

en que actuan, y que una vez que la nueva criatura ha recibido su dotaci6n de g~ 

nes que van a detenninar su figura, el aspecto de su cara, estatura. etc., ten

drá un periodo de formaci6n de 256 días en el útero de la madre, de quien depen

derá el desarrollo saludable y adecuado del niño; pues de su alimentaci6n el uso 

de drogas, el hábito de fumar, o su tranquilidad va a depender el crecimiento 

del bebé antes y después de haber nacido. 

Se puede decir que cualquier factor hereditario aislado, opera difere.!!. 

temente en condiciones variables del medio ambiente. 

La herencia y el medio ambiente interactuan de tal fonna, que la in

fluencia de uno depende de 1 a constitución del otro, se puede decir "Lo que el -

organismo hereda es una dotación genética y un ambiente y el organismo represen-
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-· 
ta la expresión de sus efectos interactivos". (7) 

"Pasando a lo genérico, debemos tener en cuenta que los genes crean p~ 

ra todos los representantes de la esflecie Hamo Sapiens ciertos grandes caracteres 

comunes. Todos ellos adoptan para la marcha la posicidn erecta, todos poseen dos 

ojos y dos oídos, dos brazos y dos piernas, y presentan simetría bilateral (más 

o menos imperfecta). Hay en el cuerpo de todos las mismas substancias químicas y 

la capacidad de experimentar sentimientos, pensar, :-:~t--1ar, imaginar, recordar y 

repetir". (8) 

11 Nuestros conocimientos de la herencia humana .. aparte de los grupos san

guíneos .. que es una lilUY pequeña parte del problema, es escaso. Se sabe que el 

mismo tipo de gen cuando se combina con otros distintos produce diferentes caraE_ 

terlsticas observables (de modo que la similitud genética no está clara), y que 

diferentesº combinaciones de tipos de genes pueden producir caracterfsticas obse.r. 

vables similares (de modo que el parecido ffsico no es necesariamente un signo 

de similitud genética). En cuanto a los rasgos morfológicos (rasgos superficia

les). los seres humanos pueden ser ordenados o clasificados en distintos conti

nuos de variación, según las caracterfsticas seleccionadas para la medición. 

Cualquier selección es arbitraria. Cualquier combinación de mediciones es arbi

trariamente elegida. Adem.!s el solo cambio del ambiente físico produce nota---

• bles cambios en ciertas características observables aún en la misma generación. 

Aunque el aislamiento. la mutación. la adaptación geográfica. el tipo de casa

miento y la selección cultural han actuado indudablemente. las migraciones y 

las cruzas han sido a menudo suficientes para impedir un neto mosaico de razas. 

No hay un tipo humano identificable con un determinado tipo de genes. 

(7},- RECASENS SICHES LUIS. Sociologfa. México 1964, Editorial Porrúa. Pág. 310 
(8),- ALPORT GORDON WILLARD. La personalidad. su configuración y desar~11~ 

1987. Editorial Pág. 21 
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Algunos antropólogos han decidido definir una "raza" como un mero tipo idea1 . o 

abstracto, al que los individuos particulares sólo se aproximan en diversos gr~ 

dos. (9) 

2.- FISICOS 

Los factores físicos o externos comprenden todas las fuer-

zas que vienen del mundo exterior, de la acci6n de la naturaleza, incluyendo en 

ellas la influencia de la flora y la fauna. {10) 

Existe una ciencia que se encarga de estudiar las relaciones entre los 

organismos vivos y su ambiente y es la Ecologta; una de sus ramas, la Ecología 

Humana que se encarga del estudio del hombre y sus relaciones con su ambiente "-ª
tural, sin olvidar los aspectos; espacio, subsistencia y adaptaci6n social. 

Dentro de los factores físicos que influyensobre la vida humana se de

ben distinguir: 

a) Naturales 

Los que son de carácter puramente natural. tal y como la naturaleza 

los presenta, sin que intervenga para nada la mano del hombre; como las monta-

ñas, los mares, el clima etc. 

Y los modificados por la acci6n del hombre, como resultado de la com~j_ 

nación de la naturaleza con la actividad humana, por ejemplo: carreteras, presas 

zonas desecadas, etc.la diferencia es de gran importancia. ya que éstos son pro

ducto de la cultura. 

Existen otros fen6menos que también producen efectos en la sociedad y 

son las causas agentes y las condiciones. Las causas agentes son hechos que 

(9) _ H.M.JOHNSON,K.YOUNG Y otros, Naturaleza, Cultura y Personalidad, Buenos 
• Aires, Editorial Paidos, P~9. 37 

(10).- LOPEZ ROSADO FELIPE, Introducci6n a la Sociología, México 1972, Vigésimo 
Segunda Edición, Editorial Porrua, P~g. 89 
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afectan a la sociedad y pueden ser: directas cuando sus efectos se producen en 

forma inmediata. Las condiciones son hechos que implican una posibilidad, pero 

no la forzosidad de que se produzca· un hecho humano; por ejemplo, la existencia 

de minerales en algún lugar, no significa que forzosamente la gente que ahí vive 

se dedique a su explotación. 

La influencia de los factores físicos es mayor o menar segan los dife~ 

rentes fen6menos sociales., asi es m~s fuerte en la satisfacción de las necesida

des primarias~ por el contrario si se trata de estructuras sociales., formas poli 

ticas,. creenc,ias re1igiosas. Por otro lado frente a ·iguales factores físicos.,V-ª._ 

rias gentes reaccionan de manera diferente; por su temperamento, economía~ tradj_ 

ción, cultura, etc. Entre mas alto nivel de civilización se tiene la influencia 

de los factores físicos es menor, no así una civilización primitiva que depende 

de la naturaleza casi forzosamente. Sin embargo, no se debe olvidar que también 

existe una influencia inversa de los factores socioculturales sobre los factores 

físicos, produciendo cambios en el medio geogr~fico, climático y orgánico. crean. 

do un nuevo medio ffsico, resultado de la actividad humana. 

El hombre en un sentido biológico es parte de la naturaleza c6smica i.!!. 

tegrada, concretamente está en la tierra que es un canplejo de factores geográfj_ 

cos, climáticos y de flora y fauna. 

b) C6slnicos 

Su influencia no es directa, sed~ de modo indirecto a través de los 

factores clim~ticos, por inclinación del eje de la tierra, sus movimientos •. las 

radiaciones del sol y otros astros. 

c) Geográficos 

Normalmente las grandes concentraciones de poblaci6n se encuentran en 

lugares con condiciones relativamente favorables, ya que el hombre rehuye las Z-2_ 

nas inhabitables. 
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La influencia de los factores geográficos en el hombre cada vez es me

nor debido a su avance en el conocim_iento, lo cual le ha permitido superar algu

nas situaciones como cruzar el mar, crear un clima artificial, perforar montañas. 

d) Climáticos 

La influencia de estos factores es directa en el cuerpo y el alma del 

hombre y también se dá a través de los vegetales y animales, recursos para la Si!_ 

tisfacci6n de sus necesidades, estos factores naturales son resultado de la CD!!!. 

binación de los factores c6smicos y geográficos. como 1 a temperatura, humedoid, 

sequedad de la atm.Ssfera, lluvias, nieve. etc. (11) 

"Algunos estudios sobre los efectos de la oscilaci6n del clima en la 

conducta del hombre encontraron síntomas de demencia agudos durante tormentas.que 

declinan con la bonanza; durante tiempo tranquilo disminuyen los delitos. Los 

fenómenos conectados con falta de energfa provocan faltas a la escuela, errores 

de los empleados, fallecimientos, etc". (12) 

No se debe olvidar que la acci6n humana también puede desviar los fac

tores de la naturaleza mediante la técnica y en un momento dado tener el clima 

que le resulte agradable. 

e) La Flora y la Fauna 

La fauna y la flora son recursos orgánicos naturales que satisfacen n~ 

cesidades de alimentación, vestido, habitación med\cina~, etc., para lo que el 

hombre ha tenido que utilizar su ingenio y aprovechar 'sus experiencias. 

La fauna y la flora se dán espontáneaméñte en algunas zonas de la tie

rra, pero como producto de la inteligencia del hombre, se dá la agricultura y g!!. 

(11).- RECASENS SICHES LUIS, Sociología, México 1954, Editorial Porrúa.Pág. 89 
(12).- IBID, Pág. 297 
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nadería ambas, naturaleza reformada por la cultura. 

La domesticaci6n de animales transform6 definitivamente la vida de los 

hombres, estableciéndose una relación de dominio sobre la naturaleza, en cuanto 

a que como poseedor de animales cuenta, calcula y en una actitud racional inicia 

la creaci6n de una estructura estatal. 

Contrariamente a lo que se supone, el que se tenga una flora y una fa!!_ 

na abundante no 5ignifica que la comunidad sea rica, su riqueza depende del ta

lento y el esfuerzo de sus hombres ~ohr~ los elementos que le brinda el medio. 



3.- PSIQUICOS 

A través de la dotaci6n genética que recibe el individuo tambfén se 

van a determinar sus capacidades y talentos, el carácter, instintos, temperamen

tos, deficiencias, hasta donde estas no sean producto del medio ambiente o educa

ción. 

La conducta no puede ser heredada directamente, sin embargo la estruc

tura del cerebro si, y ésta influye en la conducta, sin que ésto pueda significar 

en algún momento negar que el hombre es libre albedrío. 

El libre albedrio es la posibilidad del Yo para elegir por su cuenta y 

riesgo una entre las varias posibilidades que le ofrece su contorno o circunstan

cia en cada momento de su vida. Muchas de esas posibilidades se encuentran deter:. 

minadas por la realidad concreta del alma y cuerpo de cada individuo. 

En el hombre hay actividades que no son propiamente humanas, sino bio-

1'6gicas y naturales como los actos reflejos, los actos instintivos, las enfermede_ 

des, producto de la naturaleza biol6gica del hombre; sin embargo, influyen tam

bién en sus posibilidades y en su existencia social. 

Los instintos y los hábitos son fuerzas ps{quicas actuantes en la vida 

social, pero la conducta instintiva responde a una estructura nerviosa específica 

en virtud de la cual un estfmulo produce una respuesta, su caracterfstica es la 

unidad estructural. El hombre posee mucho menos instintos que los animales y es

tos suelen confundirse con los hábitos, pero aunque ambos funcionan automáticame!!_ 

te, el instinto es hereditario y los hábitos son adquiridos debido a factores am

bientales; además las conductas instintivas son inmodificables y los hábitos pue

den ser reformados, el hombre no nace con un sistema interior de respuestas al ª!!! 

biente como los animales, pero si con un sistema interior de potencialidades que 

opera bajo los estímulos del ambiente. 
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Los hábitos se parecen a los instintos porque ambos requieren del org~ 

nismo y el contorno a la vez, pero los hábitos son artes que requieren orden, 

técnicas, disciplina, un principio y un fin; muchos son efecto del contorno,sig

nifica que influyen en ellos los demás hombres y la sociedad. 

~ veces parece que los hábitos se transmiten por herencia pero lo que 

pasa es que las condiciones del ambiente persisten e influyen igual que en persg_ 

nas de antaño. 

Existen también los deseos o necesidades sociales fundamentales del 

hombre. factores psico16gicos de mayor complejidad que influyen directamente en 

la vida social; se d~n en sus relaciones con los demás hombres y en ocasiones 

son mas poderosos que las necesidades fisiológicas. 

A) DESEOS SOCIALES BASICOS 

a) DESEOS DE RESPUESTA EMOCIONAL POR PARTE DE OTROS INDIVIDUOS. Corre~ 

pendiente al deseo de encontrar simpatía. amor, amistad en otras personas. Se 

puede estar dentro de una multitud y sentirse terriblemente solo si no se tienen 

vfnculos sentimentales con otras personas, al grado que hay más muertes en los 

mejores asilos y orfelinatos que en los más modestos hogares. 

b) DESEOS DE SEGURIDAD.-Al hombre siempre le preocupa su futuro, de"'!!. 

nera que la satisfacci6n de sus necesidades presentes no es suficiente si siente 

un porvenir incierto. Este deseo ha llevado al hombre a crear el derecho positi

vo. 

c) DESEOS DE NUEVAS EXPERIENCIAS. Estos son contrarios a los deseos de 

seguridad, pero se debe a que la vida humana oscila en todo entre dos polos con

trarios. mientras el hombre siente necesidad de seguridad, también siente curi.!!_ 

sidad por las novedades, la aventura, lo desconocido. 
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d) DESEOS DE RECCJlOCIMIENTO. Es el deseo de que los demás nos reconoz

can determinadas cualidades, de tener.prestigio, ser estimado, aceptado en un 

grupo. Esto nos lleva a esforzarnos en el trabajo. vestirnos bien. a realizar 

conductas valiosas. 

e) DESEOS DE AYUDAR. Es un deseo altruista que nos hace auxiliar pron

tamente a otra persona si se encuentra en peligro, si tiene alguna urgencia; és

to lleva a encontrar satisfacci6n en la satisfacci6n que se dá a los demás. 

f) DESEOS DE SER LIBRE Y AUTOAFJRMARSE. El hombre desde niño trata de 

ser libre y a medida que crece se va afirmando su deseo de libertad, salvo en 

los casos de primitivismo, opacamiento o por educaci6n. 

Las actividades son tendencias adquiridas, reacciones favorables o de~ 

favorables respecto de personas, objetos, situaciones; resultado de diversos fa~ 

tares. Pueden ser generales o especiales respecto de la gente, una clase social, 

un pueblo, una familia, la polftica, los deportes. etc. 

En la formación de las.actividades intervienen rasgos de la personali

dad concreta del individuo,como las actitudes de retraimiento, timidez, inferio

ridad, las preferenCias innatas o adquiridas, los efectos que dejan las experie!!_ 

cias propias o ajenas, la influencia del grupo, su doctrina, las opiniones que 

se va formando sobre las demás gentes, la polftica. el deporte. En el fondo mu

chas actitudes son juicios de valor, estimaciones subj~tivas, elementos incons

cientes, subconscientes, complejos, apetitos inconfesados, frustraciones, etc. 

11Tratar de comprender a un individuo sólo como organismo y cano pers.Q. 

na es desestimar un área de experiencia y observaci6n que es una parte importa!!_ 

te de cualquier descripci6n adecuada: el mundo directo de la emoción, la volun

tad y la percepción, de la ira,_ la detenninaci6n y la angustia, de la vista, el 

sonido y la furia. Los fisiólogos estudian, por supuesto, estos fenómenos ,pero 
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los psiquiatras y psicoanalistas están mucho más directamente vinculados con el 

honbre como criatura emocional y volitiva, es decir como 11 estructura psíquica 11
ª 

(13). 

11 Si el organismo humano no tuviere un ojo cromático, no podría distin

guir los colores; si no estuviese equipado con cierto aparato glandular y ner

vioso, probablemente no experimentaría rabia y odio, sin impulsos indefinidos,no 

se podrfa dar la experiencia del propósito y la voluntad. Es claro que la sensa

ción, el impulso y el sentimiento están de algún modo, arraigados en el organis

mo animal y sus 6rganos especializados; puede no ser tan evidente que están tam

bién ligados al hombre como persona, donde se nos aparecen como percepción, fi-

nalidad y emoción. 

g) En cuanto a los sentimientos interiores que se convierten en emoci.Q_ 

nes, éstos deben vincularse con gestos socialmente identificables y la persona 

debe llegar a percatarse de ellos como vinculados consigo misma. El mismo medio 

ffsico y la misma fisiolog1a, por lo que sabemos pueden estar presentes, pero en 

un caso estas condiciones pueden conducir al miedo y a la fuga, y en otros a la 

ira y al ataque. La diferencia entre las dos experiencias y conductas no puede 

explicarse adecuadamente por lo ffsico u orgánico. La definición social de la 

situación, el significado que ésta llega a tener para ciertos tipos de personas, 

da la clave de que emoción y que conducta aparecerán. 

h) Para que 1a sensación (el hecho ffsico y orgánico, por ejemplo, de 

ondas luminosas que chocan de cierto modc sobre determinado tipo de ojo) se co!!_ 

vierta en percepción (visión del objeto como una luz roja) deben agregarse cier

tos significados. La sensación puede llegar a "estar en lugar de" o representar· 

(13) H.M, JOHNSON, K. YOUNG Y otros, Naturaleza cultura. y personalidad Buenos 
Aires Editoria1 Paidos, Pág. 128 
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algo: frenar una secuencia más bien compleja de conducta casi automática que la 

persona, en tanto conductor, debe aprende~ como un aspecto de su rol social. Las 

sensaciones se organizan en percepciones, y esta organizaci6n guarda estrecha 

unidad con la organizaci6n social de la persona como actor de roles. 

i) Para que el impulso (incitación indefinida y generalizada a mover

se) se convierta en finalidad (tendencia más o menos controlada hacia un objeto 

específico) deben aprenderse los objetos así especificados y definidos.Los Im

pulsos se especifican y dirigen con relaci6n a las espectativas de otros,están 

definidos socialmente, ligados a fines obtenibles socialmente, y asi sustentan a 

la persona en el desempeño de sus roles, y a su vez a las instituciones de las 

cuales estos roles son parte activa". (14) 

4.- SOCIALES 

Cuando José Ortega y Gasset dijo "Yo soy yo y·m¡ dr-cunstar.cia" confi.r. 

ma que la personalidad individual. el Yo es el sujeto con su ~ircunstancia, es 

decir sus componentes, con los que coexiste indisolublemente asociado a ellos.El 

sujeto vive y tiene que vivir con todas las cosas que pertenecen a su circunsta!! 

cia, entre las cuales est~ en primer lugar su cuerpo y su almas después su mundo 

social y su mundo flsicos son las envolturas más próximas que le acompañan inse-

parabl emente. 

Se entiende que el 11 Yo 11 no soy mi cuerpo, pues en ocasiones contrapon-. 

go mi yo al cuerpo que poseo. deseando determinadas características; igual se e!!. 

tiende que yo no soy mi psique, pues puedo desear tener mejor memoria, imagina-

(14).- H.M.JOHNSON, K. YOUNG y otros, Naturaleza cultura y personalidad Buenos 
.Aires. Editorial Paidos, Pá:gs. 128 y 129 
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ci6n, etc. s6lo que la psique es la envoltura más {ntima y más compenetrada con 

él. 

En el cuerpo y la psique se producen múltiples modificaciones, sin em

bargo, el yo que las vive es el mismo sujeto y es la personalidad la que va cam

biando en alguna medida, en virtud de la gran variedad de factores que la confi

guran como ya se ha dicho. 

"El hombre es un animal político (zoc5n politikón, reza la famosa defi

nici6n aristotélica)" (15) significa que solo puede crecer en un medio social; 

estudios contempor!neos han demostrado que si un niño es separado del ambiente 

social aan en el supuesto caso de que sobreviviera. crecerla su cuerpo pero no 

se desarrollarta ni mental ni moralmente, ya que ésto depende del medio social. 

"Solo existen sociólogicamente hablando, individuos y sus relaciones, 

la sociedad como entidad general, no pose€ ninguna existencia aparte de los in

dividuos que la componen. Los seres humanos hacen su vida social,su historia y 

la historia general, pero no hacen la historia elegida por ellos,determinada 

por su voluntad. Es cierto que desde los orígenes de la humanidad, el hombre 

es activo, pero de ningún modo se trata de una actitud consciente, planeada,in

dependiente de cada individuo", (16) 

"El inventor no consigue de la nada su invento, sino lo produce des

pués de haber recibido cierta educación, métodos y técnicas que la sociedad le 

brinda.· 

En otros términos, el individuo modifica mediante su acci6n la natura-

leza y el mundo que lo rodean, pero soporta condiciones que de ningún modo ha 

(15).

(16).-

GUTIERREZ SAENZ RAUL, Historia de las doctrinas.filosóficas. 
edtción. Editorial Esfinge México 1981, P~9. 61 
GOMEZ JARA FRANCISCO A,-Sociologfa, novena edición Editorial 
xico 2ga2. Plig"255 

Duodécima 

Porrua,Mé-
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creado: La naturaleza, su estructura corporal y mental, los demás seres humanos 

las tradiciones, las herramientas, la divisi6n del trabajo, las instituciones 

sociales, etc .. 

Aparéntemente reina en la superficie de la .sociedad el azar, rara vez acaece lo 

que se desea, y en la mayoría de los casos los fines perseguidos se entrecn.izan 

unos con otros y se contradicen, cuando no son de suyo irrealizables o insufi

cientes los medios para llevarlos a cabo. Pero ahí donde en la superficie de 

las cosas parece reinar la casualidad, ésta se h~lla siempre gobernada por leyes 

internas, ocultas, que son las relaciones sociales dadas 11 .(17) 

5. - POL ITICOS 

La condición social del hombre lo lleva a organizarse en grupos de ma

nera que el hombre en su afán de encontrar bienestar y seguridad llega a la org!!_ 

nización máxima que es el estado. 

Este máximo grupo social influye en la personalidad individual ya que 

posibilita, limita, condiciona o marca el desarrollo del potencial de su gente 

dando oportunidades o limitándolas a través de su ordenamiento jurídico. 

"El estado es una sociedad necesaria orgánica, total establecida en dg_ 

tenninado territorio, que mediante la diferenciación·o independencia política s~ 

ficientes, tiende a la consecución del bien común por la realización del derecho" 

(18). 

"El vinculo jurídico pol ftico (que nos 1 iga al estado) adquiere un re

lieve preponderante porque supraordina a todas las dem~s sociedades.Detennina en 

(17).- IDEM P~g. 255 y 256 
(18). - LOPEZ ROSADO FELIPE. -El Hombre y el Derecho, Editorial. Porr!ia .vi gé.sima 

quinta edición México,1967. Pág,47 
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forma m~s enérgica y precisa que cualquier vinculo social las relaciones de 

convivencia porque detenta el monopolio de la soberanía política.porque dispo

ne el supremo poder de coerción que se traduce en sus condiciones de aplicación 

y efectos". (19) 

"la importancia del estado se deduce en los fines que tiene que cum

plir y de su calidad de sociedad necesaria. que son: Garantizar la libertad y 

la seguridad personal, procurar una expansión eficaz del bienestar general, y -

atender al desarrollo de los valores de la cultura en sus varias manifestacio-

nes". (20) 

"La función del grupo como unidad política. es organizar la fuerza con 

miras a la "policia~ implica, de.sde luego un mfnimo de funciones judiciales ,una 

autoridad o autoridades que constituyen un tribunal y una organización colecti

va para fortalecer las normas. Ciertas invenciones, formas de organización cos

tumbres o ideas, amplían el alcance de las posibilidades humanas, por una parte 

y por otra, imponeñ ciertas restricciones a la conducta". (21) con miras a un 

objetivo común el desarrollo integral del grupo. 

6. - ECONOMICOS 

la posición económica influye en forma determinante en el -

desarrollo de la personalidad del individuo ya que esta va a ampliar\o-limitar -

las oportunidades de progreso. 

En México existen 3 clases sociales que en razón de su posesión de la 

riqueza nos presentan las siguientes caracterfsticas. 

(19) OP. CIT P&g. 48 
(20) OP. CIT P&g. 54 
(21) MALINOWSKI BRANISLAW, una teoría científica de la cultura, Editorial Sarpe 

1~84. P&g. 137 y 138 
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"Alta.- tiene la posesión de la riqueza y el poder, que les da seguri

dad en sus actuaciones y en su manera de ser. 

Media.- Conceden gran importancia a la cultura, a las profesiones como 

medio mas propicio para satisfacerse moral y económicamente; el mayor volumen de 

profesionistas y técnicos tiene como origen la clase media; esto se explica de~j_ 

do a que un rico no tiene necesidad de una profesión para vivir. Imita en cierta 

medida las formas de vida de la clase alta" (22) 

"Popular.- Constituida por individuos que carecen de patrimonio; viven 

exclusivaffiente de su trabajo profesional, f~sico cien por ciento, aunque algunos 

de ellos lo realizan en forma inteligente. Poseen una educación por lo regular 

elemental o nula. Su forma de vida así como alimentación, es inferior a la de la 

clase media, vestido, transportes, habitaci6n, espectáculos, excursiones, etc. -

Su manera de hablar y conducirse son ásperas; su peligrosidad es extrema hasta 

llegar al fanatismo, sin embargo no comprenden un gran namero de conceptos y 

principios religiosos; es imprevisora, vive al día; hasta cierto punto acepta el 

orden social; carecen de una ideología concreta; solo cuando un elemento de la 

clase media los organiza, es cuando participan en los grandes._movimientos revo

lucionarios; (23) sin embargo, la igualdad de derechos suaviza las diferencias 

económicas. 

7. - CULTURALES 

" La naturaleza humana impone sobre todas ·1as formas de la condus_ 

ta. hasta la mas completa y organizada, un cierto determinismo. Este consiste en 

un número de series vitales, indispensables para la marcha saludable del organis-

(22) .- DE LA PEÑA CAROEHAS C. ,Nuestros problemas sociales políticos y econ6nicos, 
México, 1973. PSg. 18 

(23).- OP. CIT. PSg. 1g y 20 
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mo y de la comunfdad en conjunto, las cuales deben ser incorporadas a todo sistema 

tradicional de existencia organizada .. [stas series vitales constituyen puntos 

cristalizados con respecto a los procesos y productos culturales, y a los comple

tos ordenamientos que se van formando en torno de cada serie". (24) 

11 Los impulsos, las actividades y las satisfacciones ocurren de hecho 

dentro de un determinado marco cultural. En cuanto al impulso, es claro que en t.Q. 

da sociedad humana cada uno es remodelado por la tradición. En su forma diná'mica 

el impulso aparece como una motivación, que aquella también modifica, fonna y de

termina. Los fen6menos resp; ratori os, por ejemplo, se producen dentro de espacios 

cerrados, en una casa, una mina, una cueva o una fábrica. Podríamos decir que hay 

una relación entre la necesidad de oxigeno en los pulmones y la protección inte

gral durante el sueño, el trabajo o las reuniones sociales, las exigencias de te!!!_ 

peratura y ventilación deben ser cumplidas por medio de dispositivos culturales. 

En estos casos se produce cierta adaptación tradicional o hi'!bito del organismo"-. 

(25). 

" El determinante cultural es un hecho familiar en cuanto se refiere 

al hambre o apetito, es decir, a la disposición para comer,limitaciones sobre que 

es considerado sabroso, admisible. ético. Los tabues mágicos. religiosos. higi~n.i 

cos y sociales respecto de la calidad ordenación material y preparación de la co

mida; la rutina habitual que establece el momento y el tipo de apetito, todos es

tos aspectos pueden ser ejemplificados considerando nuestra propia civilización, 

desde las reglas y principios de los judíos, mahometanos, brahamanes o shintois

tas, hasta cualquiera de las culturas primitivas. El apetito sexual, satisfecho 

(24).- MALINO WSKI BRANISLAW, Una teorfa cientffica de la cultura, Editorial Sar
pe 1904. Pi'!g. 106 

(25).- IDEM. Pi'!g. 106 y 107 



20 

siempre e invariablemente dentro de ciertos límites está rodeado por las mas es-

trictas prohibiciones, como las del incesto las abstinencias pasajeras y los vo

tos de castidad, temporarios o permanentes. El celibato elimina por lo menos co

mo exigencia ideal las relaciones sexuales en ciertas minorías que integran una 

cultura. Desde luego nunca se presenta como regla pennanente para el conjunto -

de una comunidad. 

La forma específica en la cual el impulso sexual puede satisfacerse, es profund.!!_ 

mente modificado por cortes anat6micos (circuncisi6n, infibolaci6n, clitoritomia 

laceraciones en el pecho, los pies o la cara); el atractivo objeto sexual está 

afectado por el rango y la posici6n econ6mica; la deseabilidad personal de otra 

persona como individuo y como miembro del grupo. 

Sería igualmente fácil demostrar que la fatiga, la somnolencia, la sed y la vigj_ 

lia son determinadas por factores culturales, tales como el cumplimiento del de

ber, la urgencia de la tarea y el ritmo establecido de las actividades". (26) 

" El ~mpulso que conduce al acto fisiológico mas simple está por una 

parte plasmado y determinado por la tradici6n y por otra es inevitable en la vi

da porque está además determinado por las necesidades fisiol6gicas". (27) 

11 La saciedad es indudablemente una condición del organismo humano.P~ 

ro un aborigen de australia que ha satisfecho su hambre comiendo por error su 

animal totémico, un judío ortodoxo que por desventura ha comido puerco,un brac

man obligado a ingerir carne de vaca, manifestarían síntomas de naturaleza fisi.Q. 

16gica, como el v&nito,desarreglos digestivosy manifestaciones de la enfermedad 

que se considera específicamente el castigo para los casos de violaci6n de la no.r. 

ma. 

Esto prueba que en los aspectos culturales de la conducta no debemos 

(26).- IDEM. P~g. 107 y 108 
(27).- IDEM. Pág. 108 
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considerarnos satisfechos con solo el determinismo bio16gico. 

Tomando un grupo organizado en su conjunto, es decir al mismo tiempo 

la cultura y las personas que la ejercen, debemos tener en cuenta cada serie vi

tal, relacionándola con el individuo,con el grupo organizado, los valores tradi

cionales, las nonnas, la creencias y también el ambiente artificial en el cual 

son satisfechos la mayor parte de los impulsos". (28) 



C A P I T U ( O 11 

EL HOf'!BRE Y LOS PROBLEMAS SOCIALES CONTEMPORANEOS QUE LE 
DESEQUILIBRAN 

ºDesde hace unos veinte años todo va más de prisa, destruyendo a su 

paso, como un torrente, los valores tradicionales. Vivimos en una época de preci 

pitaci6n, de ruptura. En el terreno científico se suceden a un ritmo loco múlti

ples descubrimientos. Ayer se trataba de la bomba at6mica. Hoy los hombres vuel 

ven del espacio y cuentan su fantástico y largo viaje. La electrónica y la ener

gía nuclear trastornan nuestras condiciones de existencia. 

lNo sentimos que nos invade un terrible miedo al considerar los posibles 

efectos de destrucci6n del californio? ºEl arma espantosa 11
• decfa el Señor 11 K11

, 

que por momentos se encuentra en.manos de los sabios: una bala de ~ev61ver d~ ese 

californio destruirfa todo un barrio de gran ciudad. 

Con motivo de la 127 reuni6n anual de la Asociaci6n americana para el 

progreso de las ciencias, celebrada en Enero de 1961, Sir Charles Percy Snow de

claró: "Si no hay desarme, es inevitable la cat1istrofe antes de que transcurran 

diez años. Es una certidumbre absoluta, una certidumbre que deberfa llevar a la 

acci 6n común a todos los hombres sanos de espíritu 11
• 

Otro temor dominante en nuestra época: la inseguridad, en todos los te

rrenos: polftico, social y económico. El miedo a una nueva guerra mundial y sus 

espantosas consecuencias el temor a la radiactividad, consecuencia de las invest.! 

gaciones y experiencias atómicas, que quizá no deja de relacionarse con el aume.!!. 

to de los casos de cáncer y leucemia, el miedo, también al accidente que os ace

cha en vuestro coche. 
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Esta inseguridad crea una i nestabi 1 id ad. una angustia más o menos i nte.!!. 

sa. más o menos consciente, también según los individuos y los temperamentos. Es

ta angustia puede traducirse en agresividad o por el contrario, en repulsa, en 

apartamiento de las relaciones sociales. 

Con demasiada frecuencia los valores tradicionales del trabajo. la soli 

daridad y la generosidad desaparecen para dar lugar a un egoismo furioso que ter

mina en el "yo me las compongo". en la disputa; siempre en las soluciones fáciles 

perezosas o violentas. 

Quizás un dfa no lejano. nuevas foYmas de existencia mas sanas, más so

portables nazcan de ésta evolución de las técnicas •.• Mientras lo esperamos, de

bernos tener en cuenta una fase muy penosa de desorden. 

Es necesaria, para intentar salvarnos, la búsqueda de un equilibrio que 

nos impida caer en la tragedia del nerviosismo moderno. 

Es preciso reaccionar contra éstas agresiones múltiples y diversas de 

la vida actual. Si, es preciso negarse a dej~rse matar. 

Necesitamos adoptar una higiene que sea verdaderamente un arte de vivir 

que permita a cada uno adaptase a las nuevas condiciones de la existencia y resi.J!_ 

tir a las excitaciones del exterior y a ese nerviosismo que es el mal del siglo. 

Saber vivir es saber alimentarse, trabajar y descansar, siguiendo las 

reglas que ayudan a asegurar el equilibrio ffsico y moral. Saber vivir es obede

cera las leyes de la vida es·cablecidas por la ciencia y la experiencia". (2g) 
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11 Durante un congreso cientffico celebrado en Estados Unidos en 1959,se 

comprob6 que la prolongaci6n de la duraci6n media de la vida de los seres humanos 

era tal que se podía establecer que, en un futuro inmediato, el hombre tendrá la 

posibilidad de llegar a los ciento o ciento diez años. En efecto el niño nacido 

en 1961 tiene tres veces mas probabilidades de sobrevivir a los peligros de mort~ 

lidad que el de 1761, y tiene veinte veces mas probabilidades de llegar a la edad 

de setenta y cinco años que las que tenía el recien nacido en 1861". (30) 

11 Pues sf, actualmente se han vencido o solo sofocado numerosas enferm_g 

dades. ha sido, sobre todo, gracias a una medicina preventiva más terapéuticamente 

armada y juiciosamente organizada ". (31) 

11 No se cesa de descubrir nuevos antibi6ticos, mientras que los agentes 

microbianos aumentan su habituaci6n. Actualmente sabemos medir su sensibilidad y, 

por lo tanto, dosificar los antibióticos o asociarlos a otros, después de haber

los aislado, pero también es preciso contar con los virus sobre los que, de mome.!1 

to, los antibi6ticos no ejercen ninguna acción específica. 

Sin embargo, es cierto que enfermedades que aquejaban a la humanidad 

desde siempre o desde hacia tiempo han desaparecido en parte o casi por completo. 

Frerite al hombre de 1911, el de 1961 aparece como un ser privilegiado que puede 

gozar de su vida sin temor a aquel mal que era justamente el terror de sus antep~ 

sados. Sin haberlo indemnizado por completo la ciencia lo ha librado de la temi

ble fatalidad que pesaba sobre su destino hace solo medio siglo, y en lo sucesivo 

puede permitirse muchas esperanzas. 

Desgraciadamente la misma ciencia ha creado esta vida moderna "mecaniz~ 

(30).- Vachet Pierre Or.-Las enfermedades de la vida moderna.- Editorial Labor SA 
España 1g73 __ Pág. 11. 

(31).- Op. Cit. Pág. 12. 
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da al extremo, agftada, inquieta, enloquecedora, que, poco a poco, ha hecho apar~ 

cer otras plagas, esos ºmales del si_glo 11 de los que el hombre de 1961 muere tan 

cierta y frecuentemente como su antecesor a causa de la peste, el tifus o virUe-

las. 

Son las enfermedades de la civilización." (32) 

" El principal factor de la ir;quietud moderna y de los males que engen

dra es, sin duda alguna, LA FATIGA, inevitable fruto de una actividad desordenada 

que no consiente en sacrificarse al descanso obligatorio. 

La fatiga es la disminución o pérdida de la excitabilidad de los múscu

los causada por exceso de excitaciones y trabajo que desemboca en deficiencia mu~ --cular acompañada de sensacidn especial de inercia. 

La fatiga no depende directamente de la cantidad de trabajo realizada. 

sino de la forma en que este trabajo ha sido repartido en un tiempo determinado. 

El sistema muscular es capaz de proporcionar un esfuerzo indefinido sin 

ser sujeto de la fatiga. siempre que su actividad esté ajustada a un ritmo fisio-

16gico. En otras palabras siempre que las fases de esfuerzo vayan alternadas de 

modo regular con suficientes fases de descanso. El mejor ejemplo de la infatiga

bilidad es el músculo cardiáco que, en el hombre normal. se contrae ochenta ve

ces por minuto y no manifiesta síntomas de fatiga. sino mucho después de que una 

enfermedad le haya impuesto un aumento de trabajo. 

Sin embargo. para cansarse no es necesario que un músculo realice un 

trabajo efectivo. El agotamiento muscular puede sobrevenir por la suma lenta de 

excitaciones repetidas. de las que, no obstante cada una es demasiado débil para 

(32).- Vachet Pierre Dr.-Las enfermedades de la vida moderna.-Editorial Labor SA 
Espa~a 1g73 __ Pág. 15 
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provocar por sf misma una contracci6n muscular. 

Toda excitación dirigida sobre la extremidad receptora de un nervio de 

la sensibilidad, repercute por reflejo en los nervios motores del centro corres

pondiente y pone a los músculos en los que desembocan en un estado de contracci6n 

que varfa del tono fisiológico a la contracción muscular. Ahora bien, este tono 

está mantenido por las múltiples reacciones de las terminaciones sensitivas que 

se ejercen a cada instante sobre la superficie de nuestro cuerpo y sobre nuestros 

órganos esenciales. Es decir que nuestro organismo se fatiga sin que nosotros lo 

sepamos a causa de todos los sucesos que nos rodean: ruidos, timbres del teléfono 

conversaciones, sacudidas, vaivenes, trepidaciones que se suceden y se mezclan 

sin interrupción a lo largo de las jornadas de la vida urbana. 

Así pues, existe una fatiga pasiva, sufrida, como existe una fatiga ac-

tiva, fruto del trabajo mal compensado. Añadamos la fatiga del dolor, pues los 

choques emotivos figuran como los más agotadores. (33) 

La fatiga es una función protectora contra el desgaste, se compara a 

otras sensaciones de funciones análogas como la sed o el hambre (34) 

"Cuando la fatiga nerviosa se repite cada día y los periodos de recupe-

raci6n ya no son adecuados a los esfuerzos del organismo~ se produce un estado 

crónico de fatiga. Este estado se manifiesta no solo por una disminución de las 

actividades psicofisiológicas, sino también por síntomas psfquicos y trastornos 

del sistema nervioso vegetativo. Entonces la fatiga se convierte en una sensa

ción de continuo disgusto que repercute sobre la emotividad del hombre. Entre 

éstas se observa: una creciente irritabilidad psíquica (mal humor), tendencia a 

(33).- Vachet Pierre Dr.-Las enfermedades de la vida moderna.-Editorial Labor SA 
España 1973.- Pág' 17 y 18 

(34).- Op.Cit.- Págs.20 y 21 
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las reacciones depresivas, apatía y falta de iniciativa y ansiedades no motivadas 

Haciendo un estudio entre .telefonistas de centralilla Grandjean ha com

probado que éstas se quejaban con mucha frecuencia de nerviosismo, creciente irrj_ 

tabilidad física, insomnio y sensaciones de fatiga general. La frecuencia de es

tos síntomas es netamente más elevada entre las telefonistas que entre un grupl 

de empleadas que puede canparárseles desde el punto de vista de edad, el sexo Y 

las condiciones sociales e intelectuales. 

Por otra parte la experiencia demuestra que los estados crónicos de fa

tiga nerviosa aumentan la n-orbidez. De ello resulta un aumento de faltas de asi2_ 

tencia al trabajo en la industria, la administración y las escuelas. 

El estudio llevado a cabo entre las telefonistas confirma este hecho 

bien conocido. En un grupo de 323 telefonistas figuraba una media de 3.3 a usen. 

cías por persona y año. El total de personal femenino de correos y teléfonos pr~ 

sentaba incluso un valor inferior a dos ausencias por persona y año. 

Si consideramos el gran número y la diversidad de las causas de la fat.:!_ 

ga, nos vernos obligados a deducir con Grandjean que en el diencéfalo el organismo 

dispone de un sistema receptor sensible a las excitaciones más diversas, que pue

den ser tanto de naturaleza química como nerviosa. 

Por su parte el Dr. Paul Chauchard ha analizado ampliamente y e~puesto 

con brillantez las profundas causas del agotamiento nervioso en las sociedades~ 

dernas, en su obra LA FATIGUE. 

Hablando de la disfunción de los-centros reguladores h1potalámicos, de

muestra que la fatiga e~consecuencia, no del esfuerzo ffslco o intelectual, 

~i~o del "esfuerzo de vivir 11
• 

Además. no tenemos conocimiento de ello, ya que todo ocurre sin que lo sepamos,a!!_ 
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temáticamente, y esta ignorancia de nuestro hipotálamo trabajando sin cesar es d~ 

sastresa porque creemos que todo nos está permitido. Pensamos que la regulación 

es inagotable: nos consideramos como si fuésemos una maquinita que no se desgasta. 

Entonces comprendemos el carácter tan actual de 1~ fatiga, por qué el 

mundo moderno parece tan fatigado, tan agotado, síntoma común en personas que no 

tienen actividad análoga alguna. Algo que padece el obrero sujeto a su tarea du

ra y mon6tona en un contexto de explotaci6n obrera capitalista; el intelectual 

volcado sobre sus problemas; el hombre de negocios o el patr6n industrial corrie.!!_ 

do de cita en cita, de preocupaci6n en preocupaci6n de operaciones de bolsa en 

amenazas de huelgas; el político frente a problemas sin solución; la madre en el 

hogar, corriendo de la colada a la cocina entre el alboroto de los niños y pesar 

por lo que no puede hacer, a lo que se suman las inquietudes, la actividad inintg_ 

rrumpida sin respiro, el descanso insuficiente,el ruido; es decir, los choques 

que desequilibran el hipotálamo y són, por ello, fuente de fatiga. No se trata 

ya del esfuerzo físico o intelectual que provoca una fatiga sana; son todas las d.i_ 

ficultadas de la vida que agotan nerviosamente sin posibilidad de detenerse porque 

se duda entre abandonarlo todo o cambiar de vida, tanto mas cuanto que en el mun

do moderno es dificil encontrar un refugio de calma y no queremos creer que los 

trastornos vienen de todos esos hechos insignificantes. La consecuencia es que 

se acumula la fatiga, se muere de enfennedades del coraz6n, especialmente de an

gina de pecho, nefritis, se padecen dolores ~eumáticos, úlceras de est6mago; nos 

desgastamos, envejecemos, se muere joven cuando la higiene nos permitirla hacer-

nos viejos " (35) 

En la Presse Médicale del 15 de febrero de 1956, un grupo de psiquia

tras ~que se hacian solidarios de Grandjean publicaron las conclusiones a las 

(35).- Vachet Pierre Dr.- Las enfermedades de la vida moderna Editorial Labor SA 
Espana 1973.- Págs. 22 y 23 
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que hab~a llegado como resultado de un largo estudio llevado a cabo, por medio -

de interrogatorios, auscultaciones.y tests diversos, en las centrales parisienses 

y 1os servicios de mecanografía de che'ques postales .. 

Afirman que existe una neurosis de las telefonistas, caracterizadas 

por los siguientes trastornos: 1°., fati~a nerviosa; 2., alteraci6n del humor y 

el carácter; 3º., pérturbaci6n del sueño; 4°., dolores di~ersos. 

Los trastornos de carácter son también demasiado reales la calma y 

la timidez que constitulan el fondo del comportamiento antes del empleo, han si

do reemplazadas por la irritabilidad y la agresividad. Las telefonistas contes-

tan agriamente a sus superiores, a los abonados, a las compañeras y frecuenteme!!. 

te sufren crisis nerviosas, tiran sus auriculares a través de la sala y sufren 

accesos de llanto. vértigos y síncopes. En su casa tienen escenas con su marido 

o se encierran en un mutismo total. Una de ellas dijo que cuando regresa a casa 

su esposo y ella no hablan. Espera a que est€ calmada. lo que generalmente re

quiere media hora o más. Después. todo marcha mejor. 

La fatiga nerviosa no sólo causa estragos entre los pilotos de jets y 

entre las telefonistas. Por todas partes en los despachos, en los talleres. en 

las canteras y en fábricas. el ruido. las cadencias y la sobrecarga de horarios 

provocan depresiones; (36) que repercuten en el desarrollo de sus labores, con

secuentemente en su economfa, y la del propio pafs. 

11 La civilización ha creado estímulos contra los que no tenemos defen-

sa. En vano trata nuestro organismo de adaptarse a los ruidos de las grandes 

ciudades y de las fábricas, a la agitaci6n de la vida moderna, a las preocupacig_ 

(36).- Vachet Pierre Dr.-Las enfermedades de la vida moderna.-Editorial Labor SA 
España 1973.- Págs. 25, 24 
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nes y a la multiplicidad de ocupaciones de nuestra era. Pero este ajuste dista 

mucho de ser una adaptación victoriosas Acarrea modificaciones orgánicas y me.!!_ 

tales que equivalen a una degradación del hombre civilizado". (37) 

" La intranquilidad y las miserias de los habitantes de las ciudades 

modernas provienen de sus instituciones polfticas, econ6micas y sociales, pero, 

sobre todo de su propia debilidad. Somos las víctimas del retraso de las cien

cias de la vida sobre las de la materia.( 38 ) 

Además "Las deficiencias intelectuales de los jefes políticos y su ignorancia 

ponen en peligro a las naciones modernas" ( 3g ) 

(37).

(38).
(39).-

Carrel Alexis Dr.- La incógnita 
la. Edición Págs. 301,302. 
OP, CIT, Pág. 343 
OP. CIT, Pág. 351 

del hombre.- Editorial Epoca.- México,D.F. 
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l~- TRANSCULTURACJON 

" Georges Foster en la revista Estudios Americanistas (Sevilla 8-1934, 

PP.155-171) editada por la Universidad de California, estudia la "Transcultura

ci6n"' o 11Aculturación o sea, los "Contactos Culturales 11 continuados entre doc; 

paises o regiones que previamente estaban separados siendo un grupo mas adela.!l 

tado - En técnica militar, o en poder material o intelectual - que otro, Y por 

ello lo domina. Cano consecuencia de ello, impone la mayor parte de su sistema 

de vida, y por ello el grupo sojuzgado experimenta una alteración mas profunda, 

aunque el grupo dominador también sufre algún cambio. Se trata de un proceso 

de "cambio social" producido por la transculturación 11 (40) 

"Se entiende por transculturaci6n .. según la expresión textual de su 

creador o proponente, el sociologo cubano F. Ortiz, la 11 Fase de un proceso de 

transición de una cultura a otra a causa de que esto no consiste meramente en 

la adquisic6n de otra cultura, que es lo que implica realmente la palabra in-

glesa aculturación sino que este proceso comprende también,necesariamente. La 

pérdida o el arrancar de raíz una previa cultura, la cual serfa definida como 

deculturación". (41) 

"No es necesario que dos pueblos entren en contacto material para que 

se produzca un fenomeno de transculturaci6n: la enorme difusi6n que han alcanz~ 

do las comunicaciones electrdnicas amplias con la transmisi6n desde satélites 

artificiales, la r~pida y profusa llegada de películas y periódicos a cualquier 

parte del mundo, todo ello pennite transmitir costumbres, hechos y modalidades 

culturales a cualquier lugar del mundo; es decir a cualquier pueblo de la ti.e-

(40).- Agramonte,Roberto O.,Principios de Sociologfa, lléxico,1965,Editorial Po
rrua, la Edición Pág.427 

(41).- Arredondo Muñóz Ledo Benjamfn, lQué es el hombre?,lntroducción al estu
dio•de las Ciencias Soc. ,laEdición Editorial Porrua México,D.F.1972 Págs. 
322 y 324 
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rra, cualquiera que sea su grado de <:voiución cultural<'. (42) 

11 Lo mas importante de la transculturaci6n, (cualquiera que sea la su

til diferencia que se le quiera dar al término) es la problemática, lo positivo 

o lo negativo que ha ido surgiendo a medida que se ha ido haciendo más y más i.!). 

tensa la transculturaci6n, lo que se toma y lo que se deja; lo que se impone y 

lo que se destruye. Al respecto la nota dominante la dá (económica y biológic~ 

mente) la ley del mas fuerte y la conveniencia" (43) 

" Los antropólogos norteamericanos, Ralph Beals y Harry Hoijer de la 

Universidad de California, nos dán un bien estudiado ejemplo de la transcultur~ 

ción efectuada en nuestro pafs. Desde la dominacidn española hasta nuestros 

días, y nos dicen. En la actualidad, México es una regi6n con numerosas cultu

ras distintivas que de un modo aproximado, quizá se puedan clasificar en 2 gru

pos principales. El primero de ellos comprende las llamadas culturas mestizas 

con muchas variantes regionales. Los partícipes de estas culturas hablan español 

y son descendientes de aquellos que, bajo el control directo de los conquistad.Q_ 

res adoptar.en los nuevos modos de vida, conservando únicamente escasfsimos ele; 

mentas de sus culturas aborígenes y anteriores a la conquista. El segundo lo 

constituyen las culturas indias que difieren notablemente no solo de las cult.!!_ 

ras de los mestizos, sino también unas de otras. los poseedores de estas cult.!:!_ 

ras hablan lenguas indias en su mayoría y saben poco español, salvo por lo que 

respecta al lenguaje, 1as culturas indias, especialmente en sus rasgos distin

tos son principalmente el resultado no de la retención y el desarrollo de el~ 

mentos anteriores a la conquista sino n~s bien de la conservaci6n y readaptaci6n 

de los rasgos culturales españoles de los siglos XVI y XVII que hace largo tie!!!_ 

(42).- OP .. en. Pág. 324 
( 43) • - CP CIT. Pág. 324 
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po desaparecieron de las culturas no indias de México. En las culturas indi~s. 

estos elementos modificados y reeltitorados, se integraron de tal manera con 

las normas culturales aborígenes, que han dado por fruto totalidades cultura

les enteramente nuevas que son amalgamas y no simples mezclas de caracteres 

culturales indios de México, son ·mas bien creaciones nuevas que han surgido d~ 

una fusi6n de las tradiciones españolas e indias. Forman sociedades plurales 

En época mas reciente, a raíz de la revolución de 1910, en México los indios 

han entrado en un contacto cada vez mayor con la cultura nacional rápidamente 

industrializada de México y un nuevo ciclo de aculturación ( transculturación) 

se ha puesto en marcha ". (44) 

Del acucioso examen de estos antropólogos se desprende el problana et

nográfico mas grande de México "El analfabetismo y la no incorporación del in

dígena a nuestra vida social,cultural y econ6mica. Solo se les ha incorporado 

a nuestra vida política gracias a la reforma agraria y al reparto ejidal. 

11 Pero no ha sido suficiente con ºDevolverle la tierra al indio 11 ;ade

más y muy fundamentalmente junto con la tierra deberfa habersele dado la educ2_ 

ci6n correspondiente y la educación correspondiente no significa solamente es

cuelas y maestros sino también la técnica correspondiente, es decir, tractores 

semillas mejoradas, abonos, fungicidas y nuevos conocimiento_s agropecua

rios". (45) 

(44).- OP.cIT. Pág. 325 y 326 
(45).- OP.CIT. Pág. 326 
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2.- OESTRUCCION DEL MEDIO AMBIENTE 

La palabra ecología viene del griego oikos, que significa casa. 

El sentido moderno que tiene la palabra ecología es el de estudio del 

ser humano (o cualquier otro organismo vivo) en relación con su medio am

biente. 

Actualmente el hombre vive en las ciudades, convirtieron a la ciudad 

en la casa. La ciudad es la verdadera casa-habitación de la sociedad. 

"Por lo tanto "la casa" como centro de acción del hombre civilizado, de

be entenderse como el lugar donde habitualmente se encuentra:el taller, la 

oficina, el comercio, la escuela, el cuartel .un centro cualquiera de diversi!!_ 

nes y casi todos los casos, por las noches la casa-habitación, como todos es

tos lugares forman la ciudad, la ecologfa es la "ciencia que estudia al hom

bre en la ciudad 11
• 

Por lo que cualquier cambio o acontecimiento citadino afecta al habitante de 

la ciudad. 

lEjemplos?, un congestionamiento de tránsito, una numerosísima manifestación 

un gran motín, incremento de la criminalidad, una grave inundación, un terre

moto, una onda cálida, una sequía, una estaci6n lluviosa fuera de lo nonnal, 

una onda muy fria, la construcci6n del metro, la conclusi6n del drenaje; uno 

de los más grandes problemas sociales contemporáneos; la gran explosi6n demo

gráfica que ha hecho crisis en las grandes ciudades. Estas han crecido se 

han h1pertrofiado de una manera desordenada, por más esfuerzos que han hecho 

los gobiernos y municipios de las ciudades. {46) 

"Va la superpoblaci6n crea una considerable sobrecarga para nuestra naturale

za. Se destruyen hermosos paisajes que predis¡nnen al descanso.son cada vez menos 

(46).- OP.CJT.Págs.335 y 336 
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los lugares intactos que facilitan la soledad, se agotan importantes fuentes 

de materias primas, alimentos, dgua y minerales, se reducen las superficies de 

terreno fértil. La gran densidad de población lleva sobre todo si se conjuga 

con un elevado grado de industrializaci6n, a contaminar el espacio que rodea 

al hombre. Por ejemplo, se arrojan a las aguas del globo terrest1«> mas de 100 

kms. cObicos de diversas sustancias con propiedades nocivas en su mayor parte. 

La superpoblación origina ciudades que son demasiado grandes para funcionar no.r_ 

malmente y cuyos habitantes estan totalmente aislados de la naturaleza.Gravita 

sobre el espacio y la libertad,suscita un sentimiento de condenación e impote.!l 

cia política. El enonne número de personas se refleja funestamente,digamoslo 

asi en la calidad de la vida humana. El constante aumento de la población con

duce de hecho al autoaniquilamiento, convierte al hombre en un cáncer del mun-

do que devota tanto al hombre mismo como a toda la vida restante en el planeta. 

(47) 

ºEl inmenso avance técnico en la velocidad y en las ccmunicaciones ha multi

plicado de tal manera el número de automoviles. camiones. aeroplanos. y demás 

que la superficie de la tierra y en consecuencia la atm~sfera ha llegado ya a 

un punto de saturación de gases tóxicos, monóxido y bi6xido de carbono,que los 

sabios vaticinaban que ocurriría hasta el año 2000, en el mar ha hecho posible 

construcción de barcos petroleros de mas de 300,000 toneladas, los cuales no 

solamente van envenenando el agua con sus desechos. durante su recorrido.sino 

que son una latente y creciente amenaza de hundimiento y de formación de una 

nata de petroleo que impide la entrada del oxígeno en miles de kilometros de 

extensión, y que será la muerte para toda la vida en el mar" (48) 

(47).- OP.CIT. Pág. 344 
(48).- OP.CIT. Págs.33g y 341 
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"Las casi indestructibles aleaciones metálicas utilizadas en los proyectiles

cohete .y cosmonaves, también han servido para mejorar la construcci6n de turbi

nas hidroeléctricas y termoeléctricas. Nadie discute este prodigioso avance 

técnico, lo que está a discusión es que semejante adelanto ha multiplicado las 

fábricas hasta lo indecible, energía ilimitada; buena y abundante mano de obra 

transportes a prorrata y mercado suficiente al alcance de la mano. Todo gravi

tando sobre un solo lugar: La gran ciudad." (49) 

El humo de los automoviles y las fábricas ha cambiado la composición at

mosférica en las grandes ciudades,de manera que la neblina t6xica { 11 smog 11
) im-

pide ver el cielo azúl ,desgraciadamente no solo es esto,también esta enven_g_ 

nando lentamente a los citadinos y también alterará el clima. haciéndolo mas 

caluroso, reduciendo las lluvias. Se debe agregar la destrucci6n forestal de 

la ciudad, además de que las aguas negras arrastran millones de litros de dete.r: 

gentes destructores de la vida de crustaceos y peces de las desembocaduras de 

los r1os. Hay que sumar los ácidos tóxicos de las fábricas, los desechos metá

licos y de vidrio, latería, botellas, desperdicios y basura que también acaba

rán con la vida de los rios y mares. Un ejemplo de contaminación mortal es el 

accidente nuclear de la ciudad de Chernovil. esto ocurre en las granes ciudades 

y en el campo las cosas no son mejores, las buenas tierras son ocupadas por cen 

tras urbanos y factorías o carreteras y como la técnica también ha revoluciona

do el campo, ahora las sierras eléctricas y los grandes buldozers acaban con 

cien árboles en el mismo tiempo en que se derribaba uno solo,árboles que tarda

ron 100 años en ser adultos son abatidos en menos de un minuto. Al acabarse el 

bosque se acaba también la fauna por la destrucción de su habitat generando o 

aumentando las zonas desérticas. 

(49) .- OP. CIT. 341 
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3.- DROGADICCION . 

Desde la antiguedad se tiene conocimiento de sustancias que son capaces de oca

sionar alteraciones psíquicas en el ser humano. En la civi11zaci6n greco-roma

na y en los antiguos pueblos orientales eran ya utilizados el alcohol, el 0:1io 

y el hachis, cano estimulantes en sus ceremonias religiosas, o como preparaci6n 

para la lucha. 

Herodoto narra en la historia de las guerras médicas: 11Tienen árboles que dan 

frutos extraños; cuando los hombres se reunen junto a la hoguera arrojan al fu.!:_ 

golas semillas de estos frutos y se embriagan. aspirando el humo". En Roma, 

durante la época de máximo esplendor del imperio, se usa la droga tanto para 

fines médicos como para acciones mágicas. así Virgilio narra en la eneida, que 

eneas logra donnir al feroz dragón de las hespérides con el zumo de la adormid~ 

ra. 

Posterionnente, los mercaderes arabes llevan las drogas a paises de Africa y 

mas tarde a Europa, pero también en América los nativos descubren la cocaína y 

la mescalina, mastican las hojas de estas plantas y consiguen así superar la 

fatiga. (50) 

A lo largo de la historia de la humanidad, podemos comprobar como el empleo_, 

las formas de tomar la droga y sus repercusiones, han ido cambiando hasta llegar 

a los tiempos actuales, en los que han alcanzado una verdadera importancia. 

No cabe duda de que existen hoy motivos suficientes para dirigir nuestra aten

ción hacia el fenómeno de las drogas; resulta evidente que las drogas y sus re

percusiones, han ido cambiando hasta llegar a los tiempos actuales, en los que 

han alcanzado una verdadera importancia. 

(50).-Cervera Enguix Salvador un signo de nuestro tiempo las drogas.Editorial 
Magisterio Español.Editorial Prensa Española,Editora Nacional 1g1s.P&g.g 

! 
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No cabe duda de que existen hoy motivos suficientes para dirigir nuestra aten

ción hacia el fenomeno de las drogas, resulta evidente que las drogas y sus 

efectos son de tremenda actualidad; basta hojear los fndices de las publica

ciones especializadas1 leer los datos sobre su consumo o simplemente, examinar 

someramente las noticias difundidas casi constantemente por los medios de com_!:! 

nicación.(51) 

Droga es el nombre g~nérico de ciertas sustancias minerales,vegetales o anima

les que se emplean en la medicina, en la industria o en las bellas artes. 

Las que aqu{ nos interesan son las denominadas drogas psicotropas, sustancias 

naturales o sintéticas que introducidas en el organismo producen una serie de 

manifestaciones: modifican las sensaciones y percepcjones,la actividad mental, 

la conducta, el estado de ánimo, la ideaci6n o el juicio. Es decir, tienen efe~ 

tos sobre el psiquismo. 

Pero todas las drogas, independientemente de sus características o efectos,ti~ 

nen en com~n que son capaces de producir una acción toxicomanígena, una depen

dencia a una cierta dosis, segan los individuos, produce la necesidad imperiosa 

de tomarlo; dependencia ffsica . Junto a est.a estl el efecto psicológico, que 

produce una cierta ligazón a la droga: Dependencia psíquica. 

"La fannacodependencia es fundamentalmente, un problema de salud que repercute 

en los índices de bienestar de la comunidad, y que desde el punto de vista de 

la conducta representa el fracaso del individuo en un proceso de integracidn S.Q. 

cial, cano consecuencia de una socialización inadecuada. Este fracaso es mÍs 

frecuente en individuos que han estado expuestos a diversos agentes inestables 

incongruentes y contradictorios. 

La fannacodependencia constituye uno de los numerosos e intrincados problemas 

(51).- OP. CIT. Plg. 9 



de la salud pública que al igual que la insalubridad de mala alimentaciion, el 

deterioro del ambiente, etc., exigen de la comprensi6n de todos y de la aplic2_ 

ci6n de soluciones prioritarias. (52) 

(52).- Centro Mexicano de Estudios en Farmacodependencia.Memoria.México,1976 
Pág;7 
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El uso de fármacos en nuestro país no es reciente.Desde antes de la conquista 

el empleo de plantas y sustancias·psicotrópicas y psicodislépticas con fi

nes terapéuticos, adivinatorios y rituales era común entre ciertos grupos pri

vilegiados y eventualmente en actos de comunicaci6n colectiva.Pero el sentido 

y la raz6n de ese uso se ha desvirtuado.El México precortesiano era rico r.o 

plantas psicoactivas, como lo.revelan códices indígenas y las cr6nicas de hom

bres como Fray Bernardino de Sahagún, Fray Toribio de Benavente,Fray Diegq de 

Landa, Francisco Hernández, Hernando Rufz de Alarcón y otros evangelizadores 

e investigadores cuya informacidn en ocasiones contradictoria, acerca de los 

usos y los efectos de dichas plantas, sirve de base para suponer que se reali

zaban estudios empíricos experimentales en los jardines botánicos de las dive.!: 

sas culturas mesoamericanas. 

Sin embargo, y pese a la certeza de que ese uso se remonta a épocas remotasJa 

primera referencia que se tiene acerca del abuso de drogas en México data de 

1886, año en que el pasante de medicina Jenaro Pérez se propuso estudiar la mª

riguana. "punto que comienza a llamar fuertemente la atención de los peritos 

medicas-legalistas y que se relaciona con el uso de una planta común 11 

Hacia finales del siglo XIX, el uso de sustancias narcóticas no se h.!!_ 

bía considerado como un problema internacional, pero al desarrollarse las cie!!. 

cias y las técnicas el problema adquirió una nueva dimensión que exigió de la 

cooperaci6n mundial para tratar de establecer controles a este respecto. 

Por otra parte la industria qufmica, en progreso constante empezó a 

producir y lanzar al mercado un mayor número de alcaloides que vinieron a com

plicar la situaci6n pues,aunque se crey6 que ninguno de estos producirfa adic

ci6n a los pocos años la realidad demostró lo contrario y los toxicómanos pla!J_ 

tearon un grave problema de salud~ Esto detennin6 que se reforzaran las medi

das adoptadas y que se implantara una campaña permanente contral el uso y el 
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tráfico de.ilícitos 

Ahora bien, la popularidad alcan=ada por las llamadas plantas alucinógenas y sus 

derivados como un medio para lograr experiencias místicas, revivió el interés 

por ciertas prácticas primitivas en las que los hongos, el peyote y otros vege_ 

tales representaban un papel esencial en ceremonias y ritos curativos y mágicos. 

Y fue a partir de lg6o, cuando esta popularidad degener6 en una epidemia que al

canzó características especiales alrededor de 1968, extendiéndose a diversos CO.!!. 

textos socioeconómicos. (53) 

"r-'.éxico es un país que. a partir de la revolución ha vivido un proceso 

de cambio acelerado; la industrialización, el perfeccionamiento de los medios ~ 

sivos de comunicación el avance cientffico y tecnológico, el crecimiento desme

surado de la población, los movimientos migratorios, la elevación del nivel de 

vida y el incremento concrnnitante del ocio han provocado un rompimiento del equi 

librio de las estructuras e instituciones nacionales. 

Este desequilibrio ha afectado, sin duda toda la cultura tradicional mexicana 

las escalas de valores, las normas, las actividades, las motivaciones y las for

mas de conducta de los miembros de la sociedad, lo que ha generado un desconcie..!:. 

to grave y provocado. 

Presiones y tensiones en el individuo, ya que este fonna parte de mecanismos 

económicos. sociales y polfticos de los que no se puede sustraer. Además. como 

sujeto de un proceso. afronta situaciones personale~ que desarrollan un canplejo 

psicológico. Esto lleva a pensar en la droga como un medio de escape a la defini 

ción social y a la responsabilidad que implica,asi como a considerar su uso sínt.Q. 

ma de la crisis existencial por la que atraviesa el hombre y que tiene como base 

(53}.- OP. CIT. Pág.8 y 9 
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un desconocimiento de sí' mismo y de la realidad en que vive". (54) 

La farmacodependencia está expresando una falla de nuestra sociedad. En el afán. 

por superar el stress, la crisis, surgen movimientos de aparente liberación en 

contra del tipo de sociedad en que vivimos, sin enbargo en forma paradójica ll.!l_ 

van a la alineación. 

Existen diversos factores que inflyen en el desarrollo de la farmacod~ 

pendencia, tanto macrosociales ~que llegan al individuo en fonna indirecta~ 

como microsociales - que llegan al individuo en forma directa - entre ellos 

se pueden señalar como mas importantes: 

a).- La rapidez del cambio en la socidad: La necesidad de adaptarse a nuevas pa!!_ 

tas, valores y situaciones, aunada al clima de inseguridad y heterogeneidad que 

existe. 

b).- Enajenaci6n y anomfa social: los hombres pierden o confunden sus valores y 

aumenta la inseguridad. 

c).- Insatisfacción en los ideales: La sociedad le da prioridad a los valores"'!!. 

teriales, menosprecia el trabajo creativo e impide que el hombre encuentre sati~ 

facci6n en lo que realiza. 

d).- Conflicto de generaciones: Los constantes cambios que se operan en la soci~ 

dad provocan discrepancids cada dfa mayores entre una generación y otra,los adul 

tos que se oponen a que los jóvenes intervengan en el cambio y los jóvenes que 

promueven cambios a veces hacia conductas desviadas. 

e).- Modalidad del fenómeno: La farmacodependencia se explica como moda en cierta 

medida por la dependencia que tenemos de los estados unidos de norteamérica, su 

influencia económica y colonialismo cultural, la facilidad como un fen6meno de 

imitacHin. 

(54).- OP" CIT. Pág. 9 
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f).- México, país productor de droga: El que la venta de droga se haya converti_ 

do en un negocio (ilícito) y bien organizado internacionalmente, así como que 

los Estados Unidos de Norteamérica sea uno de los principales consumidores del 

mundo y que en territorio mexicano exista una gran variedad de drogas,son aspe~ 

tos que permiten la abstención de diversas sustancias t6xicas. 

g).- Proceso de socialización: El individuo se integra y adapta a la cultura y 

a la sociedad en que nace, pero en ello intervienen grupos próximos a él, ins

tituciones como la familia, la escuela, la iglesia, el partido político y los 

amigos; a través de ellos la sociedad ejerce control sobre los individuos y 

cuando las instituciones pierden valor la influencia que ejercen para que acepte 

las normas y las costumbres existentes se vuelve mínima; El control social se m~ 

noscaba y el comportamiento desviado puede presentarse co~ mayor facilidad. 

"Según la organización mundial de la salud, la salud es 11 un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfer

medad o invalidez". 

Se entiende entonces, que la salud no constituye solamente un aspecto 

médico asistencial, sino que tiene también un contenido social. Esta, desde lu~ 

go, es una finalidad difícil de alcanzar porque depende de diversos factores in

dividuales y sociales que se interrelacionan dando como resultado que el habitat 

no le ofrezca al hombre la oportunidad de superar carencias y limitaciones. 

No obstante debe ser objetivo primordial de todo programa elaborado pa 

ra combatir la farmacodependencia, lograr en última instancia el bienestar de la 

sociedad si se quiere dar al individuo un mejor nivel de vida en todos sentidos. 

la salud es un fin para cada ser humano y un medio y componente del d~ 

sarrol lo de cualquier sociedad". (SS) 

(SS).- OP. CIT. P~g.lS 
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4.- PROSTITUCION 

Se ha considerado a la prostituci6n como un tipo de ofensa social.Fle..!\ 

ner especifica ºLa prostituci6n es una relación o práctica sexual caracterizada 

por su cariz lucrativo. por la promiscuidad y por la indiferencia emocionalº, 

la sexualidad se convierte en medio para fines o recompensas no sexuales para 

ganarse la vida, envuelve alguna forma de alquiler o de pago tarifado en rega

los, seguridad, compañía de modo de pasar bien el tiempo, de modo de ganar in

fluencia. 

Causas y factores de la prostituci6n. 

"Causas biol6gicas. El factor biol6gico hereditario: muchas prostitutas perte

necen en efectivo a familias en que hay alcoh6licos, delincuentes. epilépticos, 

enfermedades generales - sífilis y tuberculosis- y enfermedades mentales.De ahí 

que un 29% de un arupo de 647 muchachas que fueron estudiadas por Miss Davis en 

el reformatorio de Berford eran d~biles mentales y un 17% adictas a las drogas 

y al alcohol. 

Otra causa es de tipo doméstico, especialmente la falta de control fa

miliar. Un alto porcentaje lo forman huéfanas de padre o de madre y muchas pie!:_ 

den a sus progenitores antes de los 14 años. quedando abandonadas a su suerte. 

Muchas han vivido en un ambiente doméstico inadecuado: han padecido a causa de 

la negligencia o de abusos de sus padres, o de inmoralidad familiar, o de fal

ta de calor y comprensi6n. 

Otras llegan a tal estado por inducci6n del novio o marido; o por maltrato.aban 

dono o insuficiencia econ6mica de este último. En suma, precisa Guillin, la C.!!_ 

rencia de tutela paterna, la falta de un status moral y de status econ6mico son 

factores determinantes en este fen6meno patol6gico-social. Algunas se vuelven 

prostitutas como un acto de rebeli6n contra sus padres y la sociedad. 
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Otro factor es la falta de educaci6n,la incultura de ella y del ámbito familar 

si lo tiene. Muchas son analfabetas, y casi un 50% no había terminado la escue

la primaria. 

La edad promedio de este tipo subsocial son los 20-68 años. La priinera 

caida sexual se promedia en los 18-48 años~ según Fernald. La cantera del mer~ 

tri ciado es 1 a gente joven" ( 56) 

Los lugares donde suelen ubicarse las hetairas son las áreas desorga

nizadas de las ciudades en las que predomina la desorganizaci6n personal y pu-

lulan la gente frustrada y los incapacitados. 

Clases de Hetairas. 

"En el submundo humano del hetairismo existen diversos niveles9aunque la prostj_ 

tuci6n suele asimilarse a la_..>lientela de la clase económica de menores ingre

sos.B.Reitman, en The Second Oidest Profession (N.Y.1g3¡) distingue las siguie!!_ 

tes clases de hetairas 

1.- Juveniles. Están tipificadas en las adolescentes de 10 a 15 años 

de edad ,que se ven obligadas a comparecer ante las cor.tes juveniles o tribuna-

les tutelares de menores. 

2.- Potenciales. Sus servicios pueden ser voluntarios o lucrativos. 

3.- Aficionadas. A menudo viven en su propia casa y completan sus li

mitados ingresos en este comercio. 

4.- Profesionales jóvenes. Son las que han entrado recientemente en e.§_ 

ta actividad. 

5.- Profesionales maduras. Son las ya habituadas a ejercer el vicio 

en casas de mal a fama. 

(56).- Agramonte Roberto D. principios de sociologfa,Méxicol965, Editorial 
Porrua, la Edici6n p~g. 37g 
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6.- Callejeras. Son las que pescan a los clientes en la vfa pGblica. 

7.- Alcahuetas. Son viejos derelictos casi siempre enfennas cuando 

no narcomanas. 

8.- Sacadoras de oro. Son mujeres de boulevards que en estos lugares 

o rondando grandes hoteles van a procurarse buen dinero de los hombres ricos.(57} 

La actitud predominante es que la prostitución es un mal social y mo

ral y una amenaza para la salud y que deben ponerse en práctica controles lega

les de la misma y a pesar de eso sigue floreciendo. 

(57).- Op. Cit. Pág. 381 



C A P 1 T U L O 111 

LA RECREACION COMO FACTOR FUNOAMtNTAL EN LA INTEGRACION DEL INDIVIDUO 

Se debe rescatar al individuo del estado de atrofia intelectual, moral 

y fisiológica que han traido consigo las modernas condiciones de vida. Desarro-

llar todas sus potencias. Darle la salud. Restablecerle en su unidad. En la a.r. 

monia de su personalidad. Inducirle a utilizar todas las cualidades hereditarias 

de sus tejidos y de su conciencia. Romper la concha en que han conseguido encerra.!. 

le la educaci6n y la sociedad. { 58) Esa reconstrucci6n exige la transformaci6n 

de la vida moderna., que no puede tener lugar sin una revoluci6n material y men

tal; ( 59) pero, no podemos emprender nuestra restauraci6n y la de nuestro ambie!!. 

te sin haber transformado nuestra manera de pensar si-la sociedad ha adolecido de2_ 

de su origen de una falta intelectual, falta que ha sido constantemente repetida 

desde el renacimiento." (60 ) 

"Se tienen que construir hombres modernos, y los hombres modernos ne

cesitan mas resistencia nerviosa y más energía moral. La adquisición de estas 

cualidades reclaman esfuerzo, lucha y disciplina. También reclama que los seres 

humanos no esten expuestos a condiciones de existencia a las que son inadaptables. 

Aparentemente, no existe adaptación posible a la agitación incesante a la disper

sión intelectual, al alcoholismo, a los excesos sexual~s precoses. al ruido, al 

aire contaminado y a los alimentos adulterados. Si esto es así, deben~s modificar 

nuestro género de vida y nuestro ambiente". { 61 

(58).-Dr.Alexis Carrel.-La incógnita del hombre.-Editorial Epoca.-México,D.F.la. 
Edición Pág.356. 

(59).- Op. Cit. Pág.355 
(60).- Op. Cit. Pág.356 
(61).- Dr.Alexis Carrel.-La incógnita del hombre.-Editorial Epoca.-México,D.F.la 

Edición.-Pág.325 
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" El desarrollo de seres humanos completos debe ser el blanco de nues

tros esfuerzos. Solo con éstos individuos cabalmente desarrollados. puede cons

truirse una verdadera civilización ". ( 62) 

Llevando a cabo una verdadera planeaci6n de todo concientizando a los 

individuos del papel tan importante que juegan en la situación social,econ6mica y 

polf~ica de nuestro país, tanto gobernantes como gobernados. 

Fonnando hombres en la plenitud de sus poderes físicos y mentales, aju1' 

tanda su vida a la de la sociedad con todo sus alcances y limitaciones; se debe 

tener como meta la integración del sujeto a la sociedad, tratando de obtener el 

desarrollo de sus capacidades, la comprensión de los valores y formación de act.i 

tudes sociales y sobre todo el despertar de aspiraciones de superación individual 

y de solidaridad humana. Obtener esto no es algo que solo sea para niños, ni j6-

venes sino que es problema de todas las edades y esto no es asunto solo de la es

cuela. lo es también del hogar como de la comunidad y del estado. y no es algo 

que debe verse como incidental, todo lo contrario. debe ser permanente. 

Para esto se necesita de una labor conjunta tanto de instituciones co

mo de las personas que resultarfan beneficiadas. coordinando las labores de los 

diferentes centros educativos y las actividades que pudieran ser realizadas en el 

tiempo libre de las gentes (niños. jóvenes y adultos). Lo importante es eso. Pl"Q 

grama\ actividades a las personas en sus ratos de·ocio. 

La ociosidad es peligrosa para todos, aan para los viejos a los que se' 

~es debe dar un trabajo adecuado, pero no descanso. 

(62).- Op. Cit. pág. 326 
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Es aquí donde la recreación juega un importante papel, vista natural

mente no de la manera tradicional, ~orno ocupación de las horas libres con la úni

ca finalidad del soláz y esparcimiento, sino como factor de elevación del nivel 

cultural (organizando conferencias, proyecciones, concursos de oratoria y poesía; 

festivales-artfsticos clases de teatro, pintura, artesanía, etc.) pennitiénd~le 

de esta manera en caso necesario, o aun sin serlo un ingreso extra el individuo; 

alivio a las tensiones, reencuentro del equilibrio psíquico perdido por el trajín 

del día, aumentando como consecuencia el rendimiento de las personas en su traba

jo; mejorando el ánimo y carácter del hombre, haciéndolo emprendedor, con inicia

tiva. con espíritu de lucha. en una pal abra triunfador. 

Se deberá enseñar a las personas a vivir; alimentarse, trabajar {actuª

lizando los conocimientos de las nuevas técnicas de su trabajo), descansar (evi

tando-la fatiga que no depende de la cantidad de trabajo realizado, sino de la 

forma en que se realiza, que esencialmente es nerviosa, creada por las agresiones 

de la vida actual). La fatiga es un síntoma común en todas las personas ,pero "e~ 

ta sensación desaparece cuando se reemplaza la actividad que produce la fatiga 

por una nueva actividad", (63) con peri6dos de recuperación adecuada. 

Es necesario crear un refugio de calma para que el individuo tenga ma

yor rendimiento y también se pueda evitar la irritabilidad, la apatfa, la falta 

de iniciativa; la inasistencia al trabajo, a las escuelas, etc. 

" Los niños desde su mas tierna infancia son objeto de educaci 6n y si 

ésta se aplica conforme a las particularidades o posibilidades propias de su edad 

podrá surgir en ellos 1a inclinación a realizar actos buenos, que gracias a ejer

citarlos se transfonnarán en firme conducta, en concordancia con las nonnas de la 

(63).-Dr. Pierre Vachet.- Las Enfermedades de la vida moderna.-Editorial Labor,S.A. 
España 1973.- Pág.21 
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vida social". (64) 

" Un niño que comienza a andar y que se introduce denctro del espacio 

del mundo, observa las manos que le otorgó la naturaleza, ésta disposición bien 

·o mal cultivada hace a los niños h/ibiles o ineptos, torpes o dispuestos, atolon

drados o prudentes 11
• 

Los primeros movimientos naturales del hombre se deben, pues medir y 

experimentar en cada objeto que perciba todas las cualidades sensibles que pueden 

tener relación con él, su primer estudio es una especie de ffsica experimental r~ 

lativa a su propia cons~rvaci6n sin que le desvíen los estudios especulativos an

tes de reconocer cuál es su sitio en la tierra. Mientras· sus 6rganos delicados y 

flexibles se pueden ajustar sobre los cuerpos en que deben actuar,y mientras sus 

sentidos todavfa puros est~n exentos de ilusiones, es el momento de ejercitar unos 

y otros en las funciones que les son propias;es la ocasi6n de aprender a conocer 

las relaciones sensibles que las cosas tienen con nosotros.Como todo lo que entra 

en el entendfmiento humano viene por los -sentidos, la primera razón del hombre es 

una razón sensitiva,la cual sirve de base a la razón intelectual, y asf nuestros 

primeros maestros de filosoffa son nuestros pies, nuestras manos y nuestros ojos. 

?ara cultivar un...arte hay que empezar por procurarse sus instrumentos, 

y para poderlos emplear últimamente es necesario hacerlos tan consistentes que r_g_ 

sistan el uso.Para aprender a pensar es preciso ejercitar nuestros miembros,nues

tros sentidos y nuestros órganos, que son 1 os instrumentos de nuestra i nte l i gen

ci a y para obtener todo el partido posible de estos instrumentos conv;ene que nue~ 

tro cuerpo, que nos los abastece, sea robusto y sano.En vez de que la verdadera rl!. 

(64).- M.Oeineko.-La instrucción públ;ca en la U.R.S.S.Editorial Progreso.-Moscú 
P/ig. 64 
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z6n del hombre se forme independientemente del cuerpo la que hace fáciles y segu

ras las operaciones del entendimiento". (65) 

C6mo se ha de emplear la larga ociosidad de la infancia "para vigori

zar el alma hay que robustecer los músculos; habituándoles al trabajo, se les ha

bitQa al dolor, acostumbrándose a la dureza de los ejercicios. se acostumbra a la 

díslocaci6n, al dolor y a otros males' (66) ejercitar el cuerpo de los niños es 

de lo más importante en su desarrollo y es de lo más descuidado. 
11 Esto que se ha mencionado nos permite realizar ya en la tierna in

fancia una educaci6n sistemática con el objeto de imprimir un desarrollo multila

teral en el niño;también es importante su desarrollo intelectual y su educación 

moral en la que se debe fomentar el sentido del desarrollo colectivista de la ami~ 

tad y el compañerismo, el respeto a los padres y los mayores y la sinceridad,tam

bién se debe inculcar el deseo de ser ordenado,de aprender a trabajar, cuidar las 

flores,los animales, etc". (67) 

"Para inculcar las cualidades morales es necesario que desde pequeñi

tos se les relacione con otras personas, pues conforme crece el niño es m~s impo!:. 

tante para él la comprensión de los principios morales que deben regular su con

ducta, en la adolescencia y principalmente en la juventud que es donde tiene lu

gar la conversión de éstos en costumbre". (68) 

11 Se debe promover el trabajo colectivo entre los niños y adolescentes 

pues asf aprenderán a ayudarse mutuamente,a ser respon.sables y disciplinados ,a dj_ 

rigir y subordinarse. a ser perseverantes, exigentes consigo mismos. y con los... 

(65).-Jean Jacques Rousseau.-Emilio o la Educaci6n.-Editorial 8ruguera,S.A.Barcel_g 
na 1972.- P~g.187 

(66).-0p. Cit. Pág.188 
(67).-M.Oeineko.- La instrucci6n pública en la URSS Editorial Progreso.Mlscúpág,64,65 
(68)._0p. Cit. Pág.64 y 65 
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demás; el trabajo colectivo útil a la sociedad ofrece grandes responsabilidades P.!!. 

ra.el desarrollo de la iniciativa y al mismo tiempo les enseña a combinar los int~ 

reses propios, con los intereses, necesidades y reglas de la colectividad y de t.Q. 

da sociedad " ( 69 ) 

Igualmente a los jóvenes se les debe fomentar la inclinación a ser úti_ 

les a la sociedad, a participar activamente en la producci6n de los bienes que ne

cesita y se les deben dar elementos para que elijan concientemente una profesión 

práctica que esté lo más posible ligada con la vida, ésto les acostumbra a pensar, 

a observar a tener iniciativa propia y a adquirir hábitos para el trabajo creador 

individual. (70) 

lC6mo se podría lograr esto? aunque parezca mentira es precisamente en 

la recreaci6n donde el niño felizmente y a través de los juegos y pasatiempos pue

de afinnarse y manifestarse plenamente, libre de toda coacci6n, a través de la re

creaci6n aumenta en el niño la riqueza de la imaginación y la facultad creadora.al 

m.ismo tiempo que ayuda a detenninar su carácter ya desde su infanci.a haciendo de 

él una persona resuelta, elocuente, con iniciativa e imaginaci6n, para cuando lle

gue a adulto. Naturalmente lo que inicia en su niñez debe fortalecerse en su ado

lescencia, también por medio de un sistema de recreaci6n que es un poderoso auxi

liar en la configuraci6n de la personalidad del individuo en todas las edades. 

" Hasta hace poco se pensaba que· la educación era problema de la edad 

de formaci6n, que una vez superada ésta se vivfa en una estabilidad mental inexo.

rable. Quienes asi piensan viven en el quietismo de ayer, y todo estarfa bien si 

se viviera en los tiempos en que no habfa cambios constantes, pero en la actuali-

(69).- Op. Cit. Pág. 64 y 65 
(70).- Op. Cit. Pág. 74y75 



53 

dad todo se transfonna a una velocidad cada vez mayor y no es posible que la edu~ 

caci6n recibida hoy, tenga vigencia por muchos años, ya que ésta cambia de acuer

do con los cambios de la existencia. Ahora se debe estudiar toda la vida,cambiar 

hábitos,transfonnar costumbres, modificar el pensamiento y la actividad de los 

campos de la vida familiar, para vivir al día y no con un retraso lamentable; ·.o 

que signiTica que la educaci6n debe ser continua". (71) 

11 La educaci6n en nuestra época ya no es una actividad para niños,ni la 

escuela es la única que tiene esa labor, hoy se identifica con la vida, comprende 

el desarrollo y adaptaci6n de la personalidad humana, es decir el equilibrio y 

continuidad en el crecimiento de todas las potencias del cuerpo y de todas las Vi.!:. 

tudes que puedan nonnar una conducta social; es decir comprende los aspectos ffsj_ 

cos mental y moral de la persona, pues no podrá haber desarrollo donde la salud se 

quiebra y la enfermedad asedia y se adueña ~el individuo, tampoco lo habrá donde 

la ignorancia sea característica de los miembros de la sociedad y tampoco podrá 

existir donde no haya respeto y simpatfa para todos los hombres". (72) 

Al seleccionar los sistemas de recreación debe tenerse en cuenta la n~ 

cesidad de instalaciones recreativas que atiendan a todos los grupos de edades. 

Es tan importante la presencia de sistemas de recreaci6n destinados a gentes mad!!_ 

ras o ancianas como aquellos diseñados para los niños, pues la recreaci6n contri

buye en favor del equilibrio emocional del adulto y de la ampliación de sus horj_ 

zontes y de su experiencia.En la vejez ella ayuda a llenar el vacío en la vida de 

los hombres.sobre todo en aquellos de edad m<'ís avanzada y les hace no solo senti.r.:. 

se sino ser útiles y no vivir esperanzados de los demás pues por medio de la recre.;_ 

(71).- Jesús M.Jsaías Reyes.-Educación de adultos.-Ediciones Oasis,S.A.-México,O.F. 
1969 la.Edici6n.pág. 25,26 y 27 

(72).- OP. CIT Pág. 31 
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se les puede preparar para que realicen alguna actividad que no repres~nte un es

fuerzo muy grande y que si signifique un ingreso para ellos, como por ejemplo; el 

dibujo, la pintura, la literatura, son actividades que les pueden hacer sentir 

que son gente que vive y que es útil. 

Es común hoy día encontrar sistemas recreativos destinados básicamente 

al grupo de niños de 5 a 15 años de edad, dejándose en segundo plano a los demás 

grupos, olvidándose que todos y a cualquier edad estamos integrados igual, que to

dos tenemos la necesidad de fortalecernos; naturalmente según la edad, el sexo,los 

gustos, la situación econ6mica y cultural serán los medios para hacerlo. Para es

to el esparcimiento debe servir como elemento valioso para la complementación de 

la educación y como estimulo para la superación individual. sobre todo en paises 

en vfas de desarrollo como el nuestro, el papel de la recreación seria de especial 

relevancia a la par de su función propia relacionada con la ocupación de las horas 

libres. 

En las paises subdesarrolladas el esparcimiento debe convertirse en un 

vehfcu1o de integración de las masas, sobre todo de aquellas que sufren un intenso 

proceso de marginación. La recreación debe constituirse en un verdadero regulari

zador de los desajustes sociales, pues en la realidad se ha inclinada preponderan~ 

temente hacia las clases mas favorecidas de la población, olvidándose de aquellos 

a los que resulta más necesaria. 

Si no fortalecemos nuestra débil experiencia y educación se nos irá r~ 

legando cada vez mas en la medida en que la técnica avance hasta segregarnos de la 

sociedad en forma total, quedando marginados por.nuestra falta de preparación y c_g_ 

mo consecuencia de todo esto en la desocupaci6n, que acarrea grandes problemas a 

la sociedad. como la delincuencia, y la drogadicci6n. En estos problemas el papel 

de la familia es muy importante pues es la organización en la que se asienta la e~ 

tructura de la sociedad, pues no solo tiene como función la conservación y propag]!_ 
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ción de la especie, sino que tiene a su cargo el desarrollo moral y cultural de 

los hijos, pues no basta con traer hijos al mundo, sino que hay que alimentarlos. 

vestirlos, educarlos, proporcionarles cariño y diversión. 

El hogar es un factor educativo de fundamental importancia. ya que las 

costumbres que en él se adquieran arraigan profundamente en el individuo, de ahí 

que la influencia familiar en el desarrollo del hombre sea definitiva, por lo que 

se hace indispensable que los individuos aprendan a ser padres. 

"El papel del padre de familia es sumamente delicado, pues implica 

responsabilidad y tacto y requiere de una gran dosis de paciencia y sentido común 

para encontrar la solución mas adecuada a los problemas naturales que plantea el 

desarrollo del individuo, para esto es necesario que nuestros padres tengan cierta 

educaci6n que muchas veces no han podido recibir, y que trae como consecuencia pa

decimientos como divorcios. madres solteras, hogares abandonados y lo peor de todo 

los niños problema que con el tiempo se convierten en rebeldes delincuentes o vi

ciosos; todo porque sus padres no tienen la cultura DJ<1:s elemental y menos aún están 

capacitados en el arte de ser padres. 

A través de la recreación se puede orientar y preparar a los padres con 

co~ferencias y actividades que les pennitan no solo tener conocimientos para mejo

rar su calidad de padres sino convivir con sus hijos y lograr una verdadera integr.'!_ 

ción familiar. 

El dfa que los padres se ganen la confianza de sus hijos y se convier

tan en sus mejores amigos, al grado de que no duden éstos en plantearles su probl~ 

mas o sus dudas. entonces no s61o estarán cumpliendo como padres, sino que evita

rán que tomen el camino del vicio. porque se sientan solos, incomprendidos, o por

que la actitud agresiva de los padres hacia sus preguntas los ha hecho ser tímidos 

y fácilmente influenciables por los malos amigos. Cuando se pueda conseguir ésto 
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se habrá conseguido la raz6n de ser del matrimonio, que es lograr hijos sanos ffs.i 

ca y mentalmente, que se puedan adaptar fácilmente a la sociedad en que se vive y 

ser útiles tanto a ella como asf mismos." ( 73 ) 

(73).- Sistema Urbano de Recreación.-Publicado por el Centro de pesquisa urbanas 
del IBAM .- Pág 7,11,14,16 y 18 
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1.- RECREACION Y TIEMPO LIBRE 

" El ser humano se autofo.rma permanentemente a través de su rel aci6n 

activa con el medio ambiente. con otros seres. con el mundo que lo rodea. El 

desarrollo motor por lo tanto, está vinculado directamente con las posibilid1-

des de relaci6n dinámica del individuo con su medio circundante. 

En nuestra época, el hombre se ve obligado a afrontar una serie de 

factores que deterioran la calidad de su existencia, factores autocoptaminan

tes derivados de un desequilibrio entre los avances tecno16gicos y científicos 

y el aprecio a la condición humana. La vida mecanizada le limita sus posibili 

lidades de movimiento el desarrollo urbano con sus grandes conglomerados. aun

que resulte parad6jico, aisla mas al hombre.(74) 

" Con sus ocupaciones cada dfa dispone de menos tiempo para estar con. 

sigo mismo, y de convivir con su entorno. Cada vez va anteponiendo metas a 1.Q. 

grar en todos los planos factibles y no factibles, cada dfa va en busca de su 

realización o de su frustraci6n sin imaginarse que mucho de su éxito o de esa 

derrota se empieza a gestar en los primeros años de su vida en el trato con sus 

padres en su formaci6n y en la convivencia con amigos, parejas, etc. 

De ahf que dentro de todos los adelantos que el hombre va creando, se 

visllanbra como consecuencia el tiempo libre,como anna la recreaci6n y como al

ternativa el ocio. (75 ) 

Hoy en dfa encontramos te6ricos que ven al tiempo libre como: descan

so, recompensa. escape o preparaci6n para el trabajo. para éstos el tiempo li 

(74).-Martínez Plata C.A.,Mi salud en movimiento.sistemas de autoentrenamiento 
en recreaci6n y salud pág.l 

(75).-Briseño Eliz~beth Y.Javier Calderón.Pon.i¡r.cia adolescencia y recreaci6n ler 
c1~"JJ:ees1o981ª,tpá~':~mer1cano sobre cap.de 1: eraz']o para recreación y tiem'po 
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bre es solamente tiempo de no trabajo, para otros el tiempo libre debe de bus

car la liberaci6n del ser humano fuera del trabajo, el tiempo libre se convie.!:_ 

te así en tiempo de ocio que esta representado por el conjunto de ocupaciones 

a las que el individuo se puede dedicar voluntariamente, ya para divertirse,ya 

para desarrollar su informaci6n desinterezada, su participaci6n social volun

taria o su libre capacidad creadora después de estar desligado de sus obliga

ciones profesionales familiares y sociales. 

El aprovechamiento del tiempo libre podrá dirigirse al descanso en el 

sentido de recuperación física y mental necesaria para disminuir las tensiones 

realizando mil pequeñas ocupaciones sin un fÍn concreto a la diversión que pe.!: 

mite romper con la monotonía y rutina de la vida cotidiana al desarrollo de la 

personalidad que, elimina los hábitos que tienden a limitar el comportamiento 

auténtico del ser humano pennitiéndole una participación mSs amplia, mas libre 

y desinteresada en el ámbito social al que pertenece. 

El adecuado aprovechamiento del tiempo libre representa una no oblig-ª. 

ci6n que se caracteriza por su poder liberador y partiendo de que el individuo 

no conoce del todo su capacidad de acci6n y pertenece a una sociedad donde su 

conducta está determinada en varios aspectos desde el exterior y no por libre 

albedrio el hombre no tiene la concepci6n absoluta del tiempo libre el pro

blema se encuentra intimamente ligado y depende además de la situaci6n general 

de la sociedad. La clase social a la que pertenece el individuo determina bá-. 

sicamente sus pautas de comportamiento y expectativas. 

Analizando la evoluci6n cultural de la humanidad, destaca el dinamismo 

del cambio en la utilización del tiempo libre, que responde a estadios hist6r.i 

cos específicos: entre los griegos y romanos era privativa de la clase domina.!!. 

te, como signo de distinción y prestigio. Por el contrario en los sistemas 
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predominantemente agrfcolas caracterfsticos del rredioevo, no era inherente a 

una detenninada clase sino que la jglesia por un lado y los ciclos de cultivo 

detenninados por la naturaleza.por otro. condicionaban los periodos de descan

so. Durante los inicios de la acumulación .originaria del capital bajo la fi

losoffa calvinista, se condenó con el fuego eterno el tiempo de ocio, dando 

pauta a una explotación encubierta en aras de la salvación del alma. La rev.Q_ 

luci6n industrial viene a imprimir carácter de mercancfa al trabajo humano, lo 

cual conlleva la consideración del descanso como medio de reposici6n de la 

energfa perdida durante las.largas jornadas laborales, que sustentaron el des_<!_ 

rrollo y consolidación del capital; tal situación origina nuevas pautas de pe!!_ 

samiento filosófico que determinan directrices de comportamiento social aun Vi 
gentes en nuestros dfas; dentro de ese escenario se estima que el trabajo in

dustrial enajena a los trabajadores en todos sus aspectos humanos sujetándolos 

como parte de las máquinas y negándoles todo desarrollo social, cultural y hu

mano. La ruptura de la enajenación de la clase obrera aun dentro de la socie

dad capitalista hace plantear a Marx y a Engels dentro de sus doctrinas, el d_g 

recho al descanso y a la recreaci6n independiente, como vfas para defender·los 

últimos recursos humanos de los trabajadores y desarrollar su conciencia de 

clase. 

Este proceso genera manifestaciones especfficas de protesta en la el!!_ 

se obrera de diferentes paises, exigiéndose, jornadas de trabajo que pennitie

ran el respeto al descanso y a 1a educaci6n, lográndose en la primera mitad 

del presente siglo, el reconocimiento de estos valores como derecho universal 

del hombre. 

Es en México 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 de~ 

prenden, como la duraci6n de la jornada, descanso obligatorio, capacitaci6n y 
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miento del tiempo libre por el desgaste ps1cofisico originado por teosiones l~ 

borales, producto de una sociedad competitiva; mecanizaci6n en el trabajo,tie!!!_ 

po proldngado de desplazamiento hacia los centros de trabajo que aumentan la 

jornada én un promedio de 2 a 2 horas y media; contaminaci6n ambiental y exce

so de ruidos que amenazan el equilibrio psicol6gico. Aunado a lo anterior y 

como limitante de gran envergadura: las responsabilidades familiares y compro

misos econ6micos que rebasan las percepciones en la mayoría de las situaciones 

en el caso de la mujer, el trabajo dom~stico y su necesaria integración a la 

crianza de los hijos, le cierra en forma casi absoluta la posibilida:fde recre~ 

ci6n ya que la jornada de trabajo no remunerada, supera las 72 horas semana

les; si a esto se añade el trabajo profesional que actualmente se ha tornado 

indispensable, la jornada semanal puede llegar a mas de 120 horas, anulando 

prácticamente el descanso y la recreaci6n. 

De esta manera nos encontramos ante un individuo frustrado y pasivo 

deseoso de encontrar una identidad propia y social, que al no alcanzar por si 

mismo, lo empuja a consumir su tiempo libre en vivir situaciones ficticias ya 

sea delante del monstruo enajenante de nuestro siglo: la televisi6n, que penni 

te vivencias ajenas de personajes y le inunda de información que logra penetrar 

su personalidad sin que tenga conciencia de ello, ocasionando un acelerado ca!!!. 

bio en las escalas de valores que hasta ahora se habfan manejado, o como expeE_ 

tador de eventos deportivos a traves de los cuales desahogan emociones insati~ 

fechas, Tambi~n aparece por influencia norteamericana, el consumismo como 

dios de nuestra época. 

El tiempo 11bre se utiliza en consumir una gran cantidad de objetos 

que pasan por nuestra vida como una ráfaga sin que sean esencialmente necesa

rios. La influencia del consumismo se traduce en frustración y angustia. El 

hom~re experimenta una franca desventaja respecto a aquellos que ocupan ese 
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tiempo libre en ir de compras o a los centros vacacionales de moda, Se ve en

tonces inmerso en un circulo viciqso que no se puede romper. ya que los produE_ 

tos adquiridos pierden pronto su carScter satisfactorio. 

~De un sistema encaminado a dar satisfacci6n material. se pasa a una economfa 

dirigida a obtener recompensas psíquicas que generan en el individuo un senti

miento de mayor dominio~ En consecuencia, afloran tensiones sociales entre ".!! 

cleos y clases por lo injustificado de la gigantesca diferencia de ingresos: 

los estratos acorrodados en México gastan mas de 300 mil pesos al año en diver

siones, en tanto que el trabajador común gasta menos de $20,000.00, situación 

que se agrava en la poblaci6n rural, campesina y jornalera, la cual carece de 

la posibilidad adicional a la de supervivencia. 

cuando la insatisfacci6n y la frustración rebasan los límites de tol~ 

rancia del individuo, la alternativa inmediata es la fuga que se manifiesta en 

fenómenos patol6gicos como la drogadicción y el alcoholismo. 

El fenómeno urbano antes descrito conlleva la reducción en la inventi 

va, en la creatividad, en la toma de decisiones propias y en la natural capa

cidad de asombro, ingredientes b~sicos para un movimiento de renovaci6n social 

que deje atrás el hastío, el desinterés y la falta de comprcmiso que actualmen. 

te nos caracteriza. ( 76) 

(76).- ORTEGA QUEZAOA ROSA MARIA,Celina de la Torre,Luis Rascan Montaña.Indivi
duo Tiempo Libre y Sociedad. Ponencia para el simposio sobre la problem_! 
tica del "Tiempo libre y recreación en México 11 .Previo al X concreso mun
dia1 de Sociologfa 1982. Págs.3 a 11 
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2.- RECREACION, CONCEPTO. 

"El tfompo libre puede ser el mejor tiempo para la formaci6n humana.ya 

que, bien autodirigido permite la creatividad, la solidaridad, el descubrimien

to. la adquisici6n de conocimientos, habilidades y valores y fundamentalmente la 

posibilidad de realizaci6n de cada individuo. 

Pero también puede ser el peor tiempo individual y social: tiempo de 

vicios, de degradaci6n humana, de agresi6n. violencia, de superexplotaci6n. 

O puede ser apenas un tiempo neutro, intrascendente,vanal, de entrete

nimiento, de pasarratos. 

Cualquiera de las tres categorias es fundamental para orientar el tipo de ·vida 

que podamos alcanzar nosotros mismos y las futuras generaciones. SegQn lo ente!!_ 

damos y apliquemos tendremos una sociedad mas humana, mas viciosa o mas apática. 

La calidad de vida est~ directamente relacionada con la calidad del tiempo li

bre de cada individuo y de la sociedad. De nada sirve tener muchos museos, que 

los trabajadores no pueden visitar por carecer del tiempo para ello, y lo mismo 

se puede decir de los parques o las canchas deportivas y muchos otros servicios 

puestos a disposici6n de usuarios que no pueden usarlos". (77) 

"Muchfsimas son las consideraciones que se pueden hacer en torno al u so de 1 

tiempo libre como factor de mejoramiento del hombre como individuo, como fami-

lia y como comunidad; asf como el an~lisis del mismo tiempo libre como factor 

de ociosidad, vandalismo, delincuencia juvenil, drogadicción y maternidad p~e

coz.Solo diremos que el empleo de ese tiempo libre en actividades sanas es una 

necesidad cada vez mas ampliamente reconocida y que ese concepto no es nuevo ya 

que el CIAM - Congreso Nacional de Arquitectura Moderna - reconoci6 hace 

unos 50 años como las cuatro funciones vitales del hombre: habitar. trabajar, 

(77).-Gómez.Ju~rez.Alberto Ponencia.Simposio $obre problemátic~ y perspectiv>s 
del tiempo libre y la recreación en Mexico.Agbsto 1~~2 Págs.2y3 ~ 
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vincular y recrearse, dando en consecuencia paso firme a la necesidad de insta

laciones adecuadas para cumplir la" recreación como función fundamental del han-

bre 11 
.. 

"La recreaci6n es una forma de experienci·a o actividad que proporciona a1 ser 

humano sentimientos de libertad, olvido de sí mismo y satisfacciones sin corn~ul 

si6n, restricci6n o presiones ajenas o externas 11
• (78) 

11 La recreación es un conjunto de vivencias conscientes y voluntarias que tienen 

los individuos cuando participan libremente en acciones en las que pueden exprg_ 

sar su identidad y creatividad; desarrollar valores, hábitos y act1tudes solid!!_ 

rías sin afan de cualquier recompensa posterior. Lo que propicia la plena inte

graci6n del ser con el que-hacer y su realización como seres humanos,con la con 

siguiente satisfacc6n .. 

Para que haya la recreación debe haber libertad, afirmar hábitos, ser un ffn en 

si misma ser .auténtica revelación de nuestra identidad, plena integraci6n del 

ser con el que-hacer. dar la satisfacci6n de alcanzar objetivos vitales y hacer 

realidad nuestros propios valores" (79) 

La recreación suele ser confundida con la diversi6n, sin embargo es un 

concepto mas amplio que incluye 1 a "formaci6n humana, es el tiempo de hacerse 

al hacer propicia la unidad de la familia y de los vecinos es una necesidad de 

todos los seres humanos que en una sociedad complicada se convierte en un deber 

del 9ob1erno para con sus ciudadanos. 

La recreación es una manifestación de 1ibertad,de espontaneidad, de s.!!_ 

lud, es una actividad realizada por el placer que proporciona la libertad de 

(78).-Vera Guardia Carlos.Espacios e instalaciones recreativas.Ponencia.Pr1mer 
congreso Latinoamericano de Juventud y Tiempo Libre.Costa Rica 19BS.Págs.2y3 
(79).-Gómez Juárez Alberto,Ponencia.Simposio sobre Problemática y Perspectivas 
del tiempo libre y la recreación en México• Agosto de 1982 Pág.4 
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hacerlo,el hombre busca y encuentra en ella la diversi6n en la plena y conscie.!! 

te entrega a algo por sí mismo y no por necesidad, lo que autocon~orma a la per

sona, en sujeto recreador de sí mismo y de lo que le rodea. 

l 
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3.- OBJETIVOS DE LA RECREACION 

Para que una actividad sea eficientemente desarrollada debe tener obj~ 

tivos o metas a lograr, por lo que la recreaci6n como un sistema que genera d~ 

sarrollo no puede ser la excepción y su objetivo debe ser: Rescatar al indivi

duo del desequilibrio y nerviosismo al que lo han llevado las modernas condici.!!_ 

nes de vida ayudándole a desarrollar sus potencias, restableciéndole en su uni

dad y la armonía de su personalidad, induciéndole a utilizar todas las cualida

des de su organismo, concientizándole en la necesidad de transfonnar su vida p~ 

raque en cualquier actividad que realice dé el 100% de sf mismo. Este objeti-

vo demasiado general necesita para su realizaci6n de una serie de objetivos es-

pecíficos de carácter social económico y político, por lo que trataremos de an.!!_ 

lizarlos en forma separada, aunque por la estrecha relación de los mismos resul 

ta difícil hacerlo. 

a).- SOCIALES 

1.).- LA RECREACION AUXILIARA EN LA CONFIGURACION DE LA PERSONALIDAD DEL INDIVJ. 
DUO EN TODAS LAS EDADES. 

La realización de este objetivo involucra necesariamente a la educaci6n 

que en nuestra época ya no es una actividad s6lo para niños como tampoco la es

cuela es la única que tiene esa labor, hoy se identifica con la vida y comprende 

el desarrollo y adaptación de la personalidad humana, es decir el equilibrio y 

continuidad en el crecimiento de todds las potencias del cuerpo y de todas las 

virtudes que puedeñ normar su conducta; es una actividad conjunta de los aspec

tos físicos y mental, pues no puede haber desarrollo donde la salud de quiebra 

y la enfermedad se adueña del individuo, tampoco donde la ignorancia sea carac

terística de los miembros de la sociedad. 

El hombre desde su más tierna infancia, puede ser objeto de educaci6n 
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desde cuando empieza a introducirse en el mundo observando sus manos, utilizán

dolas de una manera hábil o torpe según haya sido cultivada esta disposición. 

Desde este momento, cuando sus órganos delicados y flexibles se ajustan al cuer_ 

pecito en el que van a actuar y sus sentidos todavía puros, estan exentos de 

ilusiones, se les d~be ejercitar en las funciones que les son propias, para 

posterionnente fomentar en él el amor y respeto a su~ semejantes enseñándole tQ_ 

das las relaciones que tiene el individuo con las cosas, con los animales y con 

el medio; promoviendo el trabajo colectivo entre niños de su edad y adolescen

tes para que aprendan a ayudarse mutuamente, a ser responsables y di se i p 1 in~ 

dos a dirigir y subordinarse, a ser perseverantes, exigentes consigo mismos y 

con los demás; tratando de desarrollar su iniciativa. 

En la recreación el niño felizmente através de los juegos y pasatiempos 

de afirmarse y manifestarse plenamente libre de toda coacción, aumentando 

pue

la 

riqueza de su creatividad. al mismo tiempo que detennina su carácter haciendo de 

él una persona resuelta. elocuente. con imaginación para cuando llegue a adulto. 

Naturalmente lo que se inicia en la niñez debe fortalecerse en la adolescencia 

para que comprenda los principios morales y de higiene que regulan su conducta 

y se conviertan en firme costumbre; induciéndole a ser Otil a la sociedad.a Pª!:. 

ticipar activamente en la obtención de los bienes que necesita, dándole elemen

tos para que elija una profesión práctica que esté lo más posible ligada con la 

vida, acostumbrándolo a pensar. observar y a ser emprendedor. 

Es tan importante la recreación en los niños y adolescentes como en 

las personas maduras y ancianas; pues en el adulto contribuye en favor de su 

equilibrio emocional y la configuraci6n de sus costumbres y su pensamiento;para 

que también esté al dfa. ya que en la actualidad los cambios se presentan en tQ_ 

do. lo mismo en el campo científico que en la moral o las relaciones familia

res; lo que significa que el hombre es objeto de educación en cualquier edad. 



67 

que no es problema de la edad en formación y que por el contrario siendo adulto 

le ampliará sus horizontes y experiencias. 

En la vejez la creación ayÜda a llenar el vacio en la vida de los hom

bres, sobre todo en aquellos de edad más avanzada y les hace no sólo sentirse 

vivos sino adem~s felices; pues es muy triste la vida de un anciano,cuando se 

ve marginado por los demás porque se le considera incapaz de realizar alguna a_s 

tividad; y esto es mentira pues aún en esta edad pueden realizar actividades 

que no impliquen un esfuerzo muy grande y que por el contrario le den la satis

facción de sentirse útil. 

2). - DEBERA SATISFACERSE LA NECESIDAD DE RECREACJON DE TODAS LAS CLASES SOCIA
LES. 

La satisfacci6n de esta necesidad la encontramos normalmente en las al-

tas esferas sociales, principalmente porque ha sido considerado un lujo que no 

puede darse cualquiera, ya que estos grupos sociales por su posición tienen los 

medios econ6micos para asistir a clubes, escuelas, funciones artísticas, etc~ 

Sin embargo, ésto no significa que sólo ellos tengan la necesidad de 

realizar alguna actividad recreativa, pues ésta se presenta en la naturaleza h.!:!_ 

mana sin que importe la condici6n social, econ6mica o cultural del individuo. 

Puede pensarse que para las personas con el nivel socioecon6mico más 

bajo lo único importante sea satisfacer sus necesidades mas elementales de 

alimentación y vestido, y que la recreación por lo mismo no pueda ser sar1s

fecha. 

Pero la realidad nos dá un ejemplo claro de lo que se puede hacer con 

imaginaci6n. en el caso del niño que no cuenta con un _jugueta de aparador y 

que lo sustituye con pedazos de madera o a las canicas con piedritas, y al bal6n 

de football por un calcetfn relleno de trapos. 

Esto· nos da la pauta de lo que tiene que hacerse;y,· es tomar en cuenta la situ;i. 
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ci6n econ6mica del individuo para que el sistema de recreaci6n sea adecuado a 

sus medios y habilidades, invitándolo a luchar por su superaci6n en todos los 

órdenes .. sin tratar de imponerle actividades que no son de su agrado y que por 

lo mismo rechace; sino tratar .efe atender a sus gustos,. aprovechando sus recur

sos, no s61o personales, sino también los de su comunidad o región. De otra 1.1a

nera se puede practicar el alpinismo en donde hay montañas, la nataci6n en los 

arroyos, el canotaje en los ríos y todo aquello que se pueda promover utilizan

do lo que las condiciones del lugar y de las gentes lo permitan. 

3).- LA RECREACION CONTRIBUIRA A REDUCIR AL MAXIMO LOS DESAJUSTES SOCIALES. 

Dentro de los problemas que enfrenta el país se encuentran los desaju~ 

tes sociales, tales como la drogadicci6n, la delincuencia,la prostituci6n y las 

desviaciones sexuales que desgraciadamente cada vez toman mayores tamaños y por 

lo mismo urge darles una pronta solución. 

Puede decirse que en términos generales las causas que provocan éstos, 

son entre otras la falta de salud del sistema nervioso central, pY.ovocada por 

la fatiga activa y pasiva a la que el hombre se ve sometido en la lucha por 

subsistir, las relaciones familiares y sociales, o sea el medio, pues el trato 

que el hombre reciba en su hogar y con los demás,depende mucho la conducta que 

adopte y como si esto fuera poco hay que agregar otra cuesti6n de gran importa_!l 

cia y trascendencia, sobre todo en nuestra sociedad mexicana y es el problema 

de la ausencia del padre, que repercute de manera tan definitiva,que orilla al 

hombre a caer en cualquiera de las situaciones arriba mencionadas, sino es que 

en dos o mas de ellas. 

Esto hace que sea necesario que de una manera sutil pero firme se le 

vaya creando conciencia a todos de la responsabilidad que implica el ser padre, 

orientándoles acerca de la educaci6n y trato a sus hijos; que debe ser afecti-
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vo encauzando sus actividades con disciplina pero dejándolos ser ellos mismos 

sin coartarles su libertad. 

(cuesti6n determinante en la realizaci6n del hombre). 

Através de la recreaci6n se puedencombatir estos desajustes, no sólo 

porque lleva el equilibrio al sistema nervioso contribuyendo en la preservaciGn 

de la salud ffsica, mental y social, sino porque también puede organizar el tiem 

po libre de las personas explic~ndoles los problemas que puede crear la falta 

de amor a sus hijos o la ausencia del padre en la personalidad del individuo; 

preparándolas, dándoles bases para que hagan un buen papel y se sientan satisf~ 

chos de ser padres. 

b) .- ECONOMICOS 

4.- LA RECREACION ELEVARA EL NIVEL CULTURAL DEL INDIVIDUO 

Muy atinadamente y para bien de todos,la actual administración ha tra

tado de dar a la recreaci6n el enfoque correcto, pues a través de funciones ar

tísticas, exposiciones, conferencias, pláticas de orientaci6n, proyecciones,pr,Q_ 

gramas de radio y televisi6n, etc., está preparando a la gente. est~ ampliando 

su cultura; al mismo tiempo que le lleva distracción. 

Naturalmente la participaci6n del individuo en esta clase de eventos 

resulta más atractiva y efectiva porque se le invita a que tranquilamente y sin 

obligación aproveche su tiempo libre, realizando actividades que le aclaren sus 

dudas, le ayuden a resolver sus problemas y aumenten sus cono·cimientos; pues se 

parte de sus propias inquietudes tratándole temas que entiende y le interesan; 

Esta es una de las cuestiones fundamentales que se debe tomar en cuenta para no 

adoptar o tratar de adaptar a nuestra sociedad sistemas de recreación planeados 

para otras idiosincracias ajenas completamente a la nuestra. 
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Tomando en cuenta que so1110s un pafs en vías de desarrollo, con la recreación 

llevada de esta manera su repercusión no sólo ser~ en beneficio de los que par

ticipan de ella; ya que al aumentar su cultura amplían su número de posibilida

des en todo, sino que también favorece el desarrollo econ6mico del país, ·pues 

el adelanto de los pueblos se mide por la cultura de sus gentes. 

S.- LA RECREACION CONTRIBUIRA AL AUMENTO DE LA PRODUCCION 

La recreación como hemos dicho contribuye a la conservación de la salud 

ffsica y mental y por lo mismo al desarrollo adecuado del individuo en todo su 

potencial. 

Por lo que el hombre que trabaja en la oficina, en el campo o en la e!!'_ 

presa, al satisfacer su necesidad de recreación obtiene el equilibrio emo~ional 

necesario, dá salida a todas sus tensiones y su actividad se torna más activa y 

creadora, pues est~ con el animo de dar el 100% de si mismo, de hacer las cosas 

con gusto no solamente por obligaci6n e incluso disfruta haciéndolas bien. Natu

ralmente ésto redunda en su beneficio en todos los aspectos y económicamente ni 

se pregunta, puesto que al poner todo su entusiasmo en el trabajo, la producción 

mejora en calidad y cantidad, sus relaciones humanas de igual manera; lo que a 

futuro dá como consecuencia,aumentos de sueldo, ascensos, premios, gratificacio

nes, etc. 

Esto en realidad se ha visto y se ha podido comprobar en las empresas, 

de ahí que varias industrias e instituciones han destinado dentro de su presupue~ 

to una partida especifica para promoción deportiva. pero desafortunadamente han 

hecho falta los estudios necesarios para en ler, lugar entender correctamente la 

recreación y después programarla adecuadamente a su situaci6n. 



71 

4.- UN SISTEMA DE RECREACION 

Puesto que todos los seres humanos independientemente de su edad, sexo o condi

ci6n socioecon6mica tienen responsabilidades y problemas CO{llllensurables en es

tas condiciones desde el ir a la escuela hasta el gobernar un país, y todos di.i;_ 

ponen de tiempo libre, .todos necesitan de recreaci6n cada dfa de su vida. 

ºEn cuanto a la frecuencia para definir las caracter'fsticas de las variables e~ 

pecíficas de la recreaci6n ella se clasifica en: 

1.- Recreaci6n diaria. Es la más importante y la que mas influencia d~ 

be tener en las instalaciones que idealmente deben· abarcar el 100% de la pobla

ci6n. 

z.- Recreaci6n de fin de semana. Es accesible en general a una parte 

de la poblaci6n que pueda desplazarse los fines de semana. 

3.- Recreaci6n de temporada. Corresponde a ocasiones especiales: como 

carnaval, semana santa, vacaciones estará al alcance de mayor cantidad de pobl~ 

ci6n, dependiendo de las instalaciones y programas. 

Para que las instalaciones recreativas sean adecuadas a la.poblaci6n. se requi~ 

re de un estudio serio de todas las variables que puedan tomarse en cuenta para 

cumplir con los objetivos de la recreaci6n. 

Las variables son de 3 tipos: 

Huna nas 

Plnbiental es 

Especfficas 

Las variables humanas que deben ser consideradas clasifi..cadas siguiendo la defi 

nici6n de la organizaci6n mundial de la salud del hombre como ente Blo-psico-s.Q_ 

cial, son de tipo; 



Biológ"ico 

Psico16gi co 

Sociológico 
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3.1.1.Aspectos biológicos. los aspectos biológicos que deben ser considerados son: 

Confort Biologico 

Seguridad del usuario 

Capacidad biológica 

Todos los hombres dependiendo de su forma de vida y localización gaográfica re.§_ 

panden a ciertas condiciones ambientales que lo hacen senti~se biológicamente 

comodos o incómodos y existen ciertos lfmites que establecen una zona de COO':"' 

fort biológico en la que e1 hombre de una cierta región se siente cómodo. En la 

gráfica 1 se presentan los factores que inciden en el confort biológico.que son: 

Temperatura 
Humedad 
Viento 
Iluminación 
Ruido 

y los límites de la zona de confortpara la cual debe planificarse las instala-

En cuanto a seguridad del usuario se debe considerar los factores que en una 

instalación inciden en el bienestar biológico del hombre y ellos son: 

Calidad del suelo o pavimento 
Tipos de cerramientos 
Areas de retiros o de seguridad 
Equipam"ientos de la insta1aci6n 

Con respecto a capacidad biol6gica se debe reconocer que el hombre desde que n,!!_ 

ce hasta que muera está constantamente cambiando su capacidad biol6gica (y en 

consecuencia psicológica y social y debe considerarse ]as actividades para los 



73 

grupos de edades signifi.cati.vos y .en consecuenci.a 1as i.n.sta1aci.on.es, 

Estos grupos de edad son: 

De O a 3 años 

De 4 a 6 al\os 
De 7 a 12 al os 
De 13 a 18 al\os 
De 19 a 30 años 
De 31 a 50 años 
De más de 50 años 

3,1.2 Aspectos Psicológicos 

Los aspectos psicológicos ·que deben ser tenidos en cuenta, consideran

do que en ellos influencian poderosamente la conducta humana y que las activid.!!_ 

des recreativas son esencialmente voluntarias loque le dá al aspecto psico16gi

co mucha importancia, son las siguientes: 

Emotivos 
Perceptuales 
Participación 

En los tres aspectos debe definirse tanto las reacciones del individuo como de 
grupo que nonnalmente son diferentes. 
El programador y planificador de las actividades como quién define las instala
ciones debe hacerlo investigando y respetando las necesidades y reacciones de 
los usuarios y no siguendo moldes pre-establecidos:. casi siempre provenientes 
de otros lugares. o de experiencias prejuiciadas aún con la mejor de las inten
ciones. 

3.1.3 Aspectos sociales 
En cuanto a 1os aspectos sociales tan importantes para la recreación 

como factor de calidad de vida debe estudiarse y considerarse las necesidades 

y características a los siguientes niveles: 

individual 
Familiar 
Vecinal o urbano 



N;tci_oi:i;t\ 
Interna c"l ona l 
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A nivel indtvidual debe tenerse en cuanta al hombre como: 
Participante 
Espectador 
Dirigente 
Entrenador (personal técnico) 
Administrador 
funcionario 

VARIABLES HUMANAS.-El hombre como ente bio psico social 

BIOLOGICO 

PSICOLOGICO 

SOCIAL 

- CONFORT. 
Temperatura 
Humedad 

BIOLOGICO V1ento 
Iluminac1~n 
Ru1C!o 
Suelo 

SEGURIDAD ~ram1entos 
DEL Ret1ros 

USUARIO 1'au1oam1ento 
0-3 anos ¡¡_¡; años 

CAPACIDAD 7-12 años 
FISICA 1::3-lll años 

19-::30 anos 
Mas de 50 años 

EMOTIVO Ind1v1dua,--
Gruoal 

PERCEPTUAL 1no1v1aua1 
Gruoal 

PARTICIPICION lno1v1dua1 
Gruoal 
Part1c1Eante 

INDIVIDUO 
·EsEectador 
Dirigente 
E'.ntrenaaor 
Aaministrador 

____ __ ....,F=u~n~c1onar10 
Participante 
Espectador FAMILIAR 

VECitlAL. 
URBANO 

NACIONAL 
Participan te 
~ador __ 

_ l_N1E_Rll\_C_I_O_N_A_L_,'¡:Medio . 
. I nfl uenc1 a 



75 

En cuanto a los otros nil(eles debe CO(l.sidera_rse la influencia social de los gr_!! 

pos humanos respectivos como: 

Participante 
Espectador. 
Medio (ambiente) 

En la gráfica 2 se prese.nta una si"ntesis de los diversos aspectos de la varia

ble humana. 

3.2 Vari .. ables Amb1entales 

3.2.1 

El ser humano desde el momento ·que se asienta en un lugar determinado 

con su presencia y·sus necesidades de dar cabida a sus actividades mo

difica el ambiente, cortando árboles,, abriendo caminos. haciendo ca

sas, estableciendo cultivos y a su vez ese ambiente frío o cálido est~ 

pario o tropical húmedo influencian al hombre en su forma de vida, co~ 

tunbres, viviendas actividades de trabajo, alimentaci6n, vestimenta, 

por lo tanto el conocimiento y estudio del ambiente es básico para d~ 

finir las actividades recreativas que el hombre de un y en un determi

nado lugar realizará y los tipos de instalaciones abiertas, cubiertas 

cerradas, acondicionadas que necesitará. 

En la gráfica 3 se presenta una lista de todos los factores que can

prenden las variables ambientales de las cuales con frecuencia se ·cree 

tener un conocimiento que no va mucho más allá de lo superficial y que 

cambia de persona a persona. 

Las variables ambientales se estudian en 3 tipos: 
Medio ffsico natural 
Medio ffsico artificial 
Medio ffsico cultural 

Medio físico natural 
El medio fi"sico natural es decir la realidad ambiental independiente 
de la influencia del hombre se debe estudiar como: 



3.2.2. 

3.2.3. 

Qeo"'6rfico 

- Geo1og~a 

- Hidrologfa 
- Orografía 
f.l imHico 
- Sol 
- Viento 
- Temperatura 
- Humedad 
- Precipitación 

~ 
- Flora 
- Fauna 

Medio Físico Artificial 
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El medio físico artificial o ambiente construido es decir el medio fi
sico -estudiado como hecho geog¡·áfi=o-produc.ido por la mano del hombre 

se debe estudiar como: 

Hechos de ocupación 
- Casas o edificios 
- Ca•inos o ríos 
Cultivos 
- Vegetal es 
- Animales 
De vegetación 
- Vegetal 
- Animal 
- Mineral 

Medio Cultural 

El medio cultural es decir la forma de organización y de vida del hom-

bre se debe estudiar como: 

PoHtico 
Económico 
Social 
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Educación 

Arte 

Religión 

Tecnología 

VARIABLES AMBIENTALES 

----- G OGIA 
SEOMORFICO H IDROGRAF IA 

OROGRAFIA 

NATURAL CLIMAT!CO 
SOL.VIENTO 
TEMPERATURA 
HUMEDAD 

MEDIO PR.8'.:IPI17CION 

FISICO 
BIOTICO 

--- HECHOS DE 
OCUPAC!ON 

ARTIFICIAL CULTIVOS 

DESBASTA-
CION 

SISTEMA RE-
POLITICO CREACIONAL 

ECONOMICO SISTE¡;¡¡¡--
COMERCIAL 

MEDIO SISTEMA IN-
SOCIAL DUSTRIAL 

CULTU- ----- SISTEMA DE 
EDUCACION TRANSPORTE 

RAL ARTE -- CULTURAL 
SISTEMA DE 
BIEN SOC !Al 

RELIGION SISTEMA DE 
ACUEDUCTO 
CLOACAS 

TECNOLOGIA DRENAJES 
EL ECT-TELEF 

---- ASEO ETC. 
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3.3. Vari.ables espec"(fi_cas 

3. 3.1. 

Las variables espectficas es decir aquellas variables que se relacionan 

en forma directa con la recreación pueden clasificarse en: 

Actividades 
Usuarios por actividades 
Instalaciones 
Participaci6n de los usuarios 

Actividades 

En cuanto a las actividades que como se ha precisado antes puéden ser 

de una varit'<lad ilimitada y cuya definición, clasificación y/o agrupa

ción es básica para poder definir las insta1aciones necesarias, en el 

gráfica 4 se propone una clasificación que las engloba. Los números 

colocados al extremo da-echo del cuadro corresponden a los deportes que 

se presentan en lá gráfica 5 en que está la lista de los deportes ofi

cialmente afiliados y reconocidos, todos los cuales dependiendo del 

objetivo y organizaci6n consecuente de la actividad pueden ser utilizi!_ 

dos como recreación. 

Es oportuno insistir que la lista no puede ser exhaustiva y que sólo 

pretende ofrecer una clasificación necesaria en relaci6n con la natur~ 

leza de la actividad y el tipo de instalación que requiere~ 

En cuando a su frecuencia diaria, de fin de semana o temporada es evi

dente que con excepción de aquellas que requieren condiciones muy e.sr~ 

ciales como cursos de agua7 nieve en montaña u otras la necesidad y 

por la mayor oferta de variedad de actividades debe ser para la recre~ 

ción diaria que es la primera necesidad del hombre para mejorar su ca

lidad de vida. 



3.3. 2. 

3.3.3. 
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Usuari.os por activi.dades 

En re1aci6n con los usuarios por actividades en la gráfica 6 se esta

blece la importancia que las actividades deportivas tienen para el me

joramiento del hombre comparadas con las actividades de la educaci6n 

ffsica -educativas- y las deportivas. 

Se plantea la importancia de las actividades recreativas en 3 niveles, 

por los grupos de edad ya señalados antes, lo que de una clara imagen 

de los grupos humanos para los cuales la recreación es más importante 

y ello naturalmente hace posible la definici6n de los tipos de actfaLi-~ 

dades que se deben programar lo que genera diversos tipos de instala

ciones necesarias y las cantidades dependiendo de los porcentajes de 

población en los grupos etarios respectivos. 

Instalaciones 

Las instalaciones para la recreación pueden ser de una variedad práct! 

camente ilimitada por lo cual se propone ciertos tipos de instalacio

nes que cubren con cierta flexibilidad todas las necesidades de activi. 

dades. 

3.3.3.1. Tipos de instalaciones 

En los gráficas 7,8,9,10 y 11 se plantea una posibilidad de 

instalaciones tipo para cubrir todas las actividades recreati. 

vas señalándose: la actividad, los grupos de edades, los lu9_!!. 

res o instalaciones posibles de ser utilizados para uso dia

rio, fin de semana y temporada, 

Cada una de estas instalaciones para ser definida requiere 

una seria consideración de todas las variables ya señaladas en 

el punto 3.1. 
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3.3.3.2. Rendimiento de las instalaciones 

3.3.4. 

Factor importante a considerar es el del rendimiento de la 

instalación deportiva que varía desde una área de actividad 

de deporte recreativo que tiene muchos pies forzados y cuyos 

rendimientos se pueden calcular mediante una simple operación 

aritmética en que se toma en cuenta: 
Horario de utilización de la instalación 
Actividad 
Tiempo de sesión o práctica de la actividad 
Frecuencia de la actividad 
Tamaño del grupo humano 

hasta la utilización de un parque cuyo rendimiento depende 
de su capacidad receptiva ecológica y el tiempo de -renova
ción de los usuarios y que es mas delicado calcular porque 
varfa dependiendo de la época del año y de las actividades 
que se realicen y como se realicen. 

Participación 

La participaci6n de los usuarios es un factor cada vez mas Í!!!. 

portante en una sociedad democrática moderna y ella debe ser 

estimulada y sistematizada en todos las fases del proceso 

desde la definición de las actividades hasta la operación y 

mantenimiento de las instalaciones. 

En la gráfica 12 se presenta el cómo debe considerarse la pa_r 

ticipaci6n de los usuarios a diferentes niveles y en sus di
ferentes condiciones -coordenada vertical- en las diferentes 

fases del proceso desde la definición del problema hasta el 

mantenimiento -coordenada horizontal- señalandose en 3 nive-

les la participación respectiva. 
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Menester es reconocer que el concepto de favorecer y estimu

lar la participaci6n del usuario de recreación no es muy 

bien aceptada por especialistas. planificadores. funcionario$ 

diseñadores y aún -paradójicamente- a grupos interesados de 

usuarios. pero dada la naturaleza de la ·recreación y la im

portancia del tiempo libre enla vida y la calidad de la vida 

del hombre actual no cabe la menor duda que de una participl!_ 

ci6n oportuna y adecuada en todo el proceso de definir nece

sidades y aspiraciones hasta el mane.io de instalaciones de

pende en gran parte el que la recreaci6n llegue profundamen

te al hombre y contribuya a su mejoramiento. 

La recreaci6n es una necesidad fundamental del ser humano que debe te

ner la posibilidad de recreaci6n diariamente en condiciones adecuadas en 

vías a su constante mejoramiento integral y al mejoramiento de la calidad 

de su 'vida. 

El tiempo libre que es la gran conquista social del hombre actual debe ser 

dedicado en parte importante a actividades recreativas que enaltezcan los 

valores individuales. familiares y sociales en general de la comunidad. 

Las instalaciones para la recreaci6n de toda la población de un país debeR 

considerar seriamente las variables bio-psico-sociales del hombre 7 las va

riables ambientales y especfficas en sus complejas y estrechas ínter-rela

ciones para poder satisfacer todas las necesidades y aspiraciones de recre_é! 

ci6n del hombre. 
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Las actividades y las instalaciones para la recreaci6n deben planificarse 

a escala nacional con participación de todas las fuerzas vivas del pafs-pú-

blicas y privadas-considerandolas en fonna integral con las actividades de 

la educación física y el deporte en la elaboración de un Plan Nacional de 

Instalaciones para la Educaci6n Ffsica~ Recreación y Deporte, siguiendo 

los lineamientos de la Carta Internacional de Educación ~fsica y el Depor

te de UNESCO y el Modelo desarrollado por ICHPER-UNESCO. 

LIBRES 
JUEGOS ORGliÑIZAlJCiS 

COMPETITIVOS 
"'MNl\SIJ\S I 
NATURALES ¡:: 

ACUATICOS 3 
i'ii\Di !Ci'.is i\" 
COMBATE ,, 

DEPORTES CON BALON 1 
CAMPO ~., ",. ÑO b 
CAMPO GRANDE r 

CON BALON 1 
CAMPO PEQUEFlO IS 
CAMPO GRANDE 9 

RECREATIVAS EC:OESTlíE Hl 
DE SALON lf 

111 .. IIVIOAOES PAS 
AL EXCURSIONES 

AIRE LIBRE C i'!Jlp liMt NT OS 
' 

AFICIONES COSTURA Y EORD\00 
j)llHlIÑIOIHJI 
CINE Y FOTO 

ACTIV IDA DES f-J C.:> 11\.:> 

SOCIALES DANZAS 
cl\NTi'.l 

ACTIVIDADES TEATRO 
CULTURALES PlfliOlíl\ 

ESCULTURA 
MUSICA 'I CORO 
Ci'.i[EC(; li'.il'lEs 



DEPORTIVAS 
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ACTIVIDADES (2) 

AJEDREZ 
ATLETISMO 
A UTOMOV I L I SMO 
ARCO FLECHA 
BASEBA[L 
BASKETBALL 
BOLAS C~ !OLLAS 
BOWL!NG 

aoxro 
CANOTAJE 
c!C[ISP.5 
CRIDKET 
EQUITAClON 

IMA 
EXCURS ION! SMO 
FOOfBAL 
GIMNASIA 

GO¡y--

~Ll 
CESl'tll" 

HOCKEY PAYIN 
Jl\l-ALA I 

JlJlil) ----
KARATE 
KART ING 

___ 1_1_ 

<:'. BASE 

9 
6 BASE 
s 
5 
4 

9 
!O 

7 BASE 
ASE 2 B 

6 

" a 
8 
5 
5 

--
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RELACION ENTRE USUARIOS Y ACTIVIDADES Prioritarias 

A C T I V I D A D E S 

USUARIOS EDUCATIVAS DEPORTIVAS 

0-3 años vvv -
4-6 años vvv V 

7-12 años vvv V 

13-18 años vv vv 

19-30 años V vvv 

30-50 años 1 V vv 

sobre 50 aios V V 

niveles v bajo 
vv medio 
vvv alto 

RECREATIVAS 

vvv 

vvv 

vv 

vv 

vv 

vv 

vvv 

1 
1 
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0-3 años hogar salón parque ¡parque nal. 
in:!nruo. 10 comunal urbano o reg~ 

Libres 4-6años gr!! ~=~i~i l~i parq. inf. (1) jparque na 1. 
leos 20a40 loaraue urbaro. o reo. 
7-12 años paqque in- parq. inf( 2) parque nal. 
•~•n 20a40 fantil (2\ lnarn. urbano o ren .. 

Organizadº' 7-12 años escuelas ·parq.inf(2) parque na1. 
loruoos 40 áreas verde loara .. urbano o_r~-

ACTIVI- + de 7años Escuela lice' Area verde parque na-

DADES 
CompetHi- grup. 20a40 Cancha depor Parque url:ano cional o 

vas menor Campo Car.cha Dep JIE - reg. 

RECREA-
Dep.mayor nor. cancha 

º"'°· mavor 

TIVAS 0-3 años Hogar salón Area verde Parque na-
ind.grupos comunal cional o 
de 10 ren. 

Gimnasias 4-12 años Escua 1 a salói Salón con.área Parque na-
grupos de comunal.área ver. c.deprnen. cional o re-
20 a 40 ver .. c.deomen Loara .. urbano 'aional. 

12 años o Salón comunal Can.Up.rrenor Parque na-
mas .. Can.dep.menor Area Verde cional o 

Area verde .. Para .. urbano rea. 

4 a 12 año• Campa Depar. Parque urba- Parque regi9 

Naturales 
1aruoos 40 mavor no balnearios nal/nal.Baln 
+de 12 año' Campo Deport warque urba- 1Parq.reg10-
grupos +de mayor Area no.Balneario nal/ nal. Baln 

verde S end • recrea t. Send. recreat 
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0-::S años pequeña pis- pequeha pis-
qrupos de 10 cina comunal ci na comunal 
4-12 años piscina infa.!! piscina in- Ba l nea ri o ,Ríos 

ACUATI- grupos de 40 til piscina fantil Lagos Playas 
escolar 

cos + de 12 años piscina comu- Balneario Balneario.Ríos 
grupos+ de 20 nal. Piscina Piscina urbana Lagos ,p l eyas 

es col ar. Represas • 
A c :.. + de 13 años Marina comu- Ríos ,playas Ríos ,playas 

NAUTICOS Libre nal represas, 1 a- represas, lagos 

T I V" 
QOS. 

7-12 años Gimnasio co- Gimnasio ur- A reas verdes 
0' .E - COMBATE grupos de 20 munal bano 

a 40 
o A - 4-6 años A rea inicia- P-arque urba- Parque regio-

p o R- grupos de 20 ci6n deporti no nal o nacio-
va. nal 

o E s 
7 a 12 años Cancha deport Cancha deport Parque T E s coo BA- reg. o 
grupos de 20 rreoor A rea vertL menor nacional. 

LON CAM- Area verde 
R E - Paroue urbano 

PO PE- -13-18 años Cancha deport Cancha oeproe• Parque regio-
c R E ~ grupos de 20 men.Area ver- nor .A rea ver- nal o nacio-

QUEÑO de. de.parque ur- nal. 
bano TI VAS +de 19 años Cancha aepor- Cancha depor- Parque regio-

grupos de20 tiva menor tiva menor nal o nacio-
o mas A rea verde Area verde nal. 

Paraue urbano 
4-b años A rea 1 n1 c1 a- Area verae 1-'arque Keg. 
grupos de 20 ci6n depor-

ti va 
Parque urbano o nacional 

7-12 años Camp.depor."!!. Camp.deport. Parque Reg. 
grupos de 20 a yor mayor o naci anal. 
30. Area verde A rea verde 

Parque urbano 
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1 

CON BALON 
l..j-lti anos 1...ampo aeport1vo Lampo aeport:1 - !-'arque reg1ona1 
grupos de mayor vo mayor o 

CAMPO 
20 a 30 A rea verde A rea verde nacional 

Paraue urbano 

GRANDE + de 19 Campo deportivo Campo deport. Parque regi1nal 
años mayor mayor o 

(~Y2~jnua- A rea verde A rea verde naci ona 1 
Pa raue urbano 

A C T I 4-6 años A reas 1mc1a- A rea verde Parque regional 

CON PELO-
grupos de ci6n deportiva Parque urbano o nacional 

20 A rea verde -

o 

TA 7-12 años Cancha departí- A rea verde Parque regional 1 DA D E -
1 

CAMPO grupos de va menor Parque urbano o nací anal 
20 

E S PEQUEÑO 13-18 años Cancha departí - A rea verde Parque regional 

V 

p o R- gru6s de va menor Parque urbano o nacional 
20 

-~ --
T !'- s +de 19 años Cancha departí - Area . verde Parque regional 

E - grupos de va menor Parque urbano o nacional 
20 

R E A- (Con t.) CON PE- 7-12 años A rea verde Campor deporti Parque regional 1 
grupos de Campo deporti- vo mayor o nacional 

LOTA 20 VO mavor Paraue urbano 

R 

c 

1 -
13-18años Campo deportiva Campor deporti Parque regi ona 1 

CAMPO grupos de mayor vo mayor o nacional T 
20 a 30 Paraue urbano 

V A s GRANDE +de 19 afos Campo deportivo Area verde Parque regional 
aruoosde30 mavor Paroue urbano o naci anal 

ECUESTRES +de 7 años /!..rea verde A rea verde 
grupos de Parque urbano Parque urbano 
10 a 20 - + de 7 años Salón comuna 1 Areas cuo1er- A rea cubierta 

DE SALON grupos de tas 
10 a 20 

urbañO t--p'¡rque re9i ona T PASEOS +de 4 años A rea verde Parque 
AL Paraue o nacional 

+ de 7 Parque regio- Parque nac1ona1 
Area de reserva 

1 

AIRE años nal Montaña EXCURSIO-

1 

LIBRE NES Cursos de agua 
Serrle ros pea to na 
les - -
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17 

A 1 oj amiento Al air1 Alimentaci6n 
Campamen- a 16 Servicios 

libre Parque -
Montaña 

(Cont.) tos años Cursos de agua 
Areas deportivas me-
no res 
A reas deportivas ma-
vores 

Manual id-ª- + de 13 Salón co- Salón co-des años 
grupos <E munal munal 

A C T J_ 
10 ó mas 

A F 1- Costura y +de 13 Sal6n co- Salón co-
VI O A- Bordado años gru- munal munal pos cE 10 
o E s e 1 o o mas 

R E -
Jardine- + de 7 A rea ver- Area verde 
ria años de 

e R E fl N E s abierto 
Cine y fo + de 13 Laboratorio Laboratorio 

T 1 - tograffa- años 
abierto 

V A S Cocina y +de 13 
reposte- años gru- Cocina Cocina 
ria po de 10 

6 mas 

Fiestas + de 13 Salón co- Salón. co-f ,,,._ años gru- munal munal 
nos rms 20 

~~--- --- ---ADES Danzas + de 13 Sa1on comu- Salón comu-1 
años gru- nal nal 

OCIA- ros+ de 10 Area verde A rea verde 
Cantos + de7afús A rea cubie.r. A rea cubie.r. 

¡lES grupos+ ta ta 
de 10 

TeatrO +de 13años Salón comu- A rea cubie.r. 
1 ACTI- aruo.+10 hal ta 

VIDA- _ 
: DES Pintura +de 7años 1 Sal6n comu- SaJ6n comu-
ICULTO-_ aruo .+ 10 nal nal 

~ 

IRALES · Escultura +13 años Taller comu:.. 
nnm.+ 10 nal ----

/ 
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(80).-Vera Guardia Carlos Arq.Ponencia. Espacios e Instalaciones Recrea
tivas. Venezuela. Primer Congreso Latinoamericano de Juventud y 
Tiempo Libre. San JoséCosta Rica.1985. Memoria. Tomo•II.Págs.4a25. 
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"El país con un evidente retraso hist6rico, adoptó un modelo de desarrollo ec_Q. 

nómico industrial que no corresponde a su grado de evolución. Así sin haber 

resuelto el desempleo, México enfrenta ya los problemas de una sociedad indus

trialmente avanzada, como son entre otros la recreación y el tiempo libre. 

En México no existe un sistema de educaci6n para el aprovechamiento 

integral del tiempo libre que, desde los primeros años de la vida del indivi

duo hasta llegar a la edad adulta y a traves de la educación permanente-orlen-

te e instruya sobre este tema. 

La utilizaci6n constructiva del tiempo libre es elemento básico en el 

mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo mexicano. Desde este punto 

de vista, adquiere un carácter fundamental en la reproducción del sistema de 

la sociedad actual, ya que es el tiempo en que el individuo integra y enrique

ce su personalidad, marca el carácter de su familia:. de la comunidad, de su PE. 

is y su cultura". (81) 

La asociación mexicana de educaci6n y recreaci6n en una consulta he

cha por la Direcci6n General de Servicios Sociales de Ingresos del IMSS acer

ca del número adecuado de instalaciones deportivas en las diversas entidades 
\ 
del país de acuerdo a su población. Concluye: Que las instalaciones no debe-

rían ser apenas deportivas. La tendencia mundial y también la de américa la

tina, es la instalación de predios o conjuntos para atender toda la gama de la 

recreación encauzando las actividades hacia un desarrollo compartido e integral 

en cuanto al costo no aumenta ya que las instalaciones recreativas no requieren 

de especificaciones técnicas sofisticadas aprobadas internacionalmente. Y se 

lograrfa un gran ahorro de inversión si al construirse las instalaciones depo.r_ 

(3~).- Casasola Luis.Ponencia tiempo libre instrumento de cultura.Simposio so
bre la problemática del tiempo libre y la recreación en México.Agosto 
de lga2. México Pág.ly3 
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tivas. Los campesinos intervienen en ella y luego se hacen responsables del 

mantenimiento y los programas. 

México está mal preparado para dar insumos masivos de espacios para 

la recreación. 

ºLa propuesta que se hace es adoptar tres programas ligados para la construc

ci6n de espacios recreativos: capacitaci6n para el uso de los espacios recrea

tivos, empleo, experimentación y promoci6n financiados por el gobierno federal: 

El programa de capacitación dotará a los trabajadores de diversas habl 

lidades, tales como: música, horticultura, fruticultura, administraci6n,paisaji..§_ 

mo, artesanías, actividades ffsicas, etc. Este programa será una forma de abrir 

carreras auténticas y permanentes para el mejor empleo del ocio en los espacios 

recreativos. 

El programa del empleo consistirá en que una vez que el municipio haya 

obtenido los recursos para sus espacios recreativos, tendrán obligación de con

tratar al personal capacitado, a traves del programa anterior para que difundan 

el uso constructivo del ocio. 

El P[Ograma de experimentación debe estar en el coraz6n de nuestra bO.§. 

queda de calidad en los espacios recreativos dando ideas originales,particula

res,específicas e innovadores, aprovechando los recursos que el medio ambiente 

nos proporciona. 

Es necesario un programa de promoci6n y asesoría profesional con este 

espíritu para la recreación, es importante también contar en todo el país con 

grupos de barrio legalmente constituidos que representen a la comunidad y de

fiendan su derecho al ocio constructivo".(82) 

(82).- Leal Guerrero María de los Angeles Arq.Ponencia El Derecho al ocio y a 
los espacios recreativos.Simposio sobre la problemática del tiempo libre 
Y la recreación en México-Agosto de 1982.México Págs.3 a 5 



CAPITULO IV 

REGLAMENTACION DE LA RECREACION 

El Lic. Miguel De La Madrid H., Presidente Constitucional de los Estados Uni

dos Mexicanos> en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción primera 

del Articulo 89 Constitucional y demás relativos de la Ley Orgánica de la Admi 

nistración Púhlica Federal y de la Ley de Planeación, decretó el programa sec

torial de mediano plazo denominado 11 Programa Nacional de Educaci6n Cultura·. Rg_ 

creación y Deporte 1984-1988" y fué publicado con fecha 21 de septiembre de 

lg84. en el Diario Odicial de la Federación. 

Dicho programa es de observancia obligatoria para las dependencias y entidades 

de la administración pública federal en el ámbito de sus competencias 

A través de los convenios únicos de desarrollo, se propondrá a los gobiernos 

de los estados, la celebración de acuerdos de coordinación para la ejecución de 

acciones de ambos órdenes de gobierno, considerando la participación de los "'!! 

nicipios conforme a los lineamientos de la Secretaria. de Programación y Pres.!!_ 

puesto. 

La Secretaria de Educación Pública, de acuerdo con los criterios que 

establezca la Secretaria de Programación y Presupuesto promoverá y coordinará 

la concertaci6n de acciones con los grupos sociales o particulares .interesados 

las entidades las entidades paraestatales agrupadas en el sector educativo y. 

las de otras dependencias y entidades para la ejecución de este programa. 

La Secretaría de Programación y Presupuesto, proyectará los recursos 

presupuestales de acuerdo con el plan nacional de desarrol.1o y en el contexto 

de la programación anual del gasto público. 

Las Secretarias de Educación Pública y de Programación y Presupuesto verifica

rán peri6dicamente el avance. 
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La Secretarfa de la Contralorfa General de la federación, vigilará el cumpli

miento de las obligaciones derivadas de este decreto, 

En la presentación del programa nacional de educación, cultura, recreación y 

deporte 1984-1988, incluye con el nOmero 3 los servicios de deporte y recrea

ción y dentro de los programas a seguir con el número 14, el del impulso a la 

educación ffsica, el deporte y la recreación. 

En el diagnóstico que presenta el Lic. Miguel de la Madrid en los servicios de 

deporte y recreación dice lo siguiente: "El artfculo tercero constitucional 

postula como deber educativo del estado desarrollar armoniosamente todas las fa 

cultades del ser humano,por ello la educación ffsica y la recreación constit.!!_ 

yen elementos fundamentales en la conformación de aptitudes, capacidades, hábj_ 

tos y destrezas del educando. No obstante hasta la fecha no se ha proporcio

nado una atención satisfactoria a estos aspectos. 

la ausencia de programas y la falta de profesores han caracterizado a la educ!!_ 

ción ffsica en la primaria y la secundaria. 

No se han implantado sistemas amplios de preparación y seguimiento de deporti.J;. 

tas para propósitos competitivos. La organización del deporte no alcanza a C.!!_ 

brir las dimensiones masivas que el pafs exige y en consecuencia no se aprove

'chan en toda su capacidad ]as instalaciones deportivas. 

Las rel aci enes entre 1 os diversos organismos responsables del deporte se 11.evan 

a cabo sin normas precisas que delimiten ámbitos y competencias. 

Las actividades recreativas se intensificaron en los Oltimos anos. Sin embar

go~ el acceso y la calidad de estos servicios se han distribuido en fonna desj_ 

gual entre los distintos grupos sociales. Además, no se les ha dado el carácter 

comunitario que deben tener. En consecuencia el uso creativo y formativo del 

tiempo libre esta todavfa lejos de ser parte de la vida cot·1diana de los mexi-
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canos" (83) 

Dentro de los prop6sitos generales de la revoluci6n educativa, "El Plan Naci.2_ 

nal de Desarrollo, establece para el sector educativo tres prop6sitos funda

mentales;Promover el desarrollo integral del individuo y de la sociedad mexi

cana ampliar el acceso de todos los mexicanos a las oportunidades educativas. 

culturales, deportivas y de recreación; y mejorar la presentaci6n de los ser

vicios en estas áreasº, y en los objetivos especfficos en el número 5 prete!!. 

de mejorar y ampliar los servicios en las áreas áe educaci6n ffsica, deporte 

y recreaci6n 11
• 

1~La revoluci6n educativa se propone descentralizar y.desconcentrar la educa-

ci6n la investi9aci6n y la cultura de tal manera, que estas se beneficien de 

la capacidad de atención de las autoridades estatales y municipales, e inclu

so de la propia comunidad. La normatividad en el caso de la educaci6n básica 

seguirá siendo federal. 

A fin de lograr el desarrollo arm6nico de los mexicanos, los servicios educa

tivos pondrán énfasis en la adecuada integraci6n de la educación ffsica a los 

programas de todos los niveles. Asi mismo, el proceso educativo y cultural ha 

de complementarse con el fomento a la práctica deportiva en forma masiva y º.!:. 

ganizada, y la ampliaci6n de los servicios de recreación que frente al ocio 

improducti·vo, pro pi cien la crea ti vid ad. 

La educaci6n concebida como un proceso de formaci6n personal y de constante 

búsqueda, descubrimiento, asimilaci6n y creación de valores métodos y lengua

jes, debe ser en consecuencia una actividad permanente, inmersa en el contex

to social que ni termine ni se agote en la escuela. (84) 

(83).-Decreto programa nacional de educaci6n,cultura,recreaci6n y deporte 1984 
1988.Diario Oficial de la Federación.21 de sep.de lg84.pág.46 

(84). OP.-CIT.Pág.51 
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A fin de asegurar 1<i. rea1izaci_ón de 1os objeti-,¡os -:¡ f¡1.c;i_litar 1a movi.1ización 

y el avance de las actividades del· sector en la dirección deseada, se llevarán 

a cabo una serie de proyectos estratégicos. Se define al proyecto estratégico 

como el conjunto de acciones que penniten atender en forma inmediata aspectos 

cruciales de la puesta en marcha de las acciones de este programa. Se trata 

de medidas coyunturales, de vigencia temporal, mediante las cuales se coordin~ 

rá y brindará apoyo y estímulo al funcionamiento de áreas clave para activar , 

reordenar y jerarquizar la operación de los programas del sector. 

En cuanto a la participación de los sectores privado y social 7 ésta se desarr:Q. 

llará de acuerdo a la letra y el espíritu del artículo tercero-constitucional 

y a las diversas leyes que norman la educaci6n del país. 

El sector educativo deberá actuar en congruencia con la política de austeridad 

y utilización óptima de los recursos existentes, tanto para lo que ya se tie

ne como para lo nuevo~ 

"El objetivo de mejorar y ampliar los servicios de educación ffsica, deporte y 

recreaci6n se habrá de cumplir de acuerdo con los siguientes lineamientos. 

La educación ffsica es parte de la formación del educando, pero no ha 

recibido la atenci6n adecuada. En tal virtud se la integrará en el esquema de 

la educación básica con ese fín,se apoyará la formación, capacitación y actu~ 

lización de profesores de educación ffsica; se fortalecerán los mecanismos de 

supervisión y evaluación y se buscará proporcionar el servicio a todos los edJ!_ 

candes. Atención particular han de recibir el uso y aprovechamiento de la in

fraestructura y equipo deportivo disponibles en el sistema educativo. 

Las acciones en materia deportiva deberán de conducir, paulatinamente 

a la integraci6n de un sistema nacional del deporte, como un med~o·para lograr 

que los servicios correspondientes se pongan al alcance de los grandes grupos 
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sociales, Se entiende a1 deporte COll\o una actividad estrechamiente asociada a 

la calidad de la vida, por lo'que el deporte organizado de masas deberá alcan

zar las dimensiones que el país requiere. 

En coordinación con otras entidades reguladoras se diseñará una política inte

gral para el desarrollo del deporte, la cual establecerá normas generales y d~ 

limitará ámbitos de responsabilidad. 

El apoyo al deporte de los sectores campesino, obrero y popular habrá de reci

bir un fuerte impulso, tomando en cuenta su valor recreativo y cultural. 

A fin de elevar el rendimiento en el deporte de competencia se establecerán m~ 

canismos para llevar a cabo el seguimiento a los deportistas. 

Se fortalecerán los programas de investigación cient{fica en aspectos relacio

nados con la medicina deportiva y las ciencias aplicadas al deporte. 

En materia de recreación se promoverá el desarrollo de patrones propios en el 

uso del tiempo libre, con sentido de extensión educativa y cultural. la polí

tica de recreación pondrá especial énfasis en la atención a los jóvenes y a 

los grupos de bajos ingresos. 

Las metas para la realización de este objetivo son: 

Durante los próximos años se incorporará plenamente a la educación fi. 

sica en los programas regulares de la educación básica y normal. 

Se diversificarán las formas y medios para fomentar la práctica del 

deporte popular. 

Se promoverá un mejor aprovechamiento de todas las instalaciones depo~ 

tivas pfiblicas del país, a efecto de posibilitar la práctica del ejercicio fí

sico y el deporte a un creciente namero de mexicanos, en particular de la ·po

blación escolar. 

Se elaborarán programas recreativos coherentes y adecuados a la disp~ 

nibilidad potencial del tiempo libre de la población~ se formaran espec1alis-
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tas en esta materia que con.tri.buyan a desarrollar estos ser~ici.os. 

Se concederá atenci6n sistemática y permanente a \os programas• que 

ofrezcan a un creciente numero de jóvenes, mayores posibilidades para la prác

tica del deporte, la recreaci6n y el uso de su tiempo libre. 

Aun cuando en México no se satisface la necesidad de recreación ade

cuadamente, ni se le ha dado toda la importancia que tiene, existen diversos 

organismos que de una u otra manera hacen participar a la comunidad en activi

dades recreativas y como ejemplo veremos los siguientes: 

l.- La Universidad Nacional Aut6noma de México. 

2.- El Instituto Nacional de Bellas Artes. 

3.- El Instituto Mexicano del Seguro SOcial. 

4.- El Departamento del Distrito Federal. 
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1.- UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE ME)( ICO 

La universidad Nacional Autónoma de·México dentro de su organización cuenta con 

una subdirección de educación física, pr~ct1cas para la salud y actividades re-

crea ti vas .. 

Las actividades recreativas son llevadas por una coordinación (a la 

que aan no le ha definido qué es la recreación por existir opiniones diferentes 

en la institución) a través de: 

I.- Actividades ffsicas recreativas corno aerobics. gimnasia rítmica • 

orientación al correr. levantamiento de pesas y reductiva femeni-

na. 

2 .. - Eventos especiales. Cada mes realizan un evento masivo diferente 

como ferias de salud, eventos acuáticos, exhibiciones artísticas, 

festivales sobre.ruedas, rallys dentro de las instalaciones uni-

versitarias, recorridos culturales y excursionismo y campismo ca-

da 15 dfas. 

Sirve a la comunfdad universitaria, es decir a estudiantes.traba-

jadores, maestros y sus familiares, imparten cursos en las facul

tades, y es autofinanciable, solamente el coordinador tiene suel

do del presupuesto; por ejemplo: 

Curso de 6 semanas de aerobics. 

Requisitos: Constancia médica.Para recibir descuento de estudian

te: Credencial universitaria y namero de cuenta, Para recibir de~ 

cuento de trabajador y maestro: ficha de pago y una fotograffa. 

7>00 - 18>00 horas. Clase= 1 hora, 3 veces a la semana 

Clasificación 
Estudiante 
Trabajador y maestros 
Familiareg y extras 

Inscripción 
$ 500,00 

750,00 
1000.00 

Cuota 
$ 1000.00 

2500.00 
4000.00 
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La Universidad Nacional Autónoma de México a trav~s de la Direcci6n General de 

Actividades Socioculturales, realiza actividades que en una u otra fonna también 

se equiparan a la recreación. 

Esta dirección funciona con un plan permanente que se aumenta o disminuye respL~ 

to a las escuelas, las políticas y el presupuesto de la UNAM. 

Cada escuela o facultad tiene un representante que hace llegar los eventos a la 

pob1acidn estudiantil en fonna gratuita; generalmente se realizan en un horario 

de 11:00 a 12:00 y de 17:00 a 19:00 horas para que los alumnos puedan asistir 

sin que se afecten sus clases. 

La función y programación de los eventos la realizan en ciclos de carácter didás; 

tico y formativo de acuerdo al género y 1a especialidad; como danza, poesía,jazz~ 

rock, compositores de la nueva canci6n, música y danza regional, teatro guiñol, 

visión panorSmica de teatro mexicano, canci6n política mexicana, etc. 

Actualmente se verifica un evento doble matutino y vespertino en fonna semanal, 

en todas las escuelas y facultades de la UNAM, en los auditorios escolares. La 

propaganda se hace a mano y también se publica en la gaceta universitaria, pe

riódicos y revistas de la UNAM. 

Después de la realización de cada evento la dirección evalúa sus actividades a 

través de cuestionarios 
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2.- INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES. 

El Instituto Nacional de Bellas Artes surge a la vida pública el 31 de diciem

bre de 1946, como un organismo dependiente de la Secretaría .. de Educación Públ.i 

ca, con personalidad jurfdica propia, subsidiada por el gobierno federal y las 

partidas presupuestales que le designe la propia secretaría. 

En los años siguientes se realizaron esfuerzos significativos por extender las 

actividades del Instituto a los estados de la República, haciendo participar a 

las autoridades estatales y·municipales y a la iniciativa privada a través de 

patronatos. De esta manera en 1954 se establece la primera Casa de Cultura en 

la ciudad de Guadalajara, siguiendo a ésta la creación de Institutos Regionales 

de Bellas Artes, Centros Regionales de Iniciación Artfstica, Museos y Galerías 

Regionales, con los cuales se ha enriquecido la vida artística y cultural en el 

tnterior del país, 

Con el fin de fortalecer las actividades para la conservación del patrimonio ª!:. 

tístico de la Nación se crea, en 1963 el Centro Nacional de Conservación de 

Obras Artfsticas, en el ·cual se realizan trabajos de restauración y conservación 

de la obra plástica y se capacita a restauradores. 

En c"anto a la difusión y promoción de las artes, el Instituto no sólo ha presen 

tado caéa año una multiplicidad de espectáculos, exposiciones, conciertos y 

eventos nacionales e internacionales, que propician entre la población el cono

cimiento y sensibilidad por las artes, sino que ha establecido paula.tinamente · 

espacios culturales como la Pinacoteca Virreinal, el Museo Nacional de Arte y 

los museos de San Carlos, Carrillo Gil y de Arte Moderno entre otros, y ha im

pulsado el desarrollo de grupos artfsticos nacionales. entre los cuales desta

can la Orquesta Si nfó.nica. Nacional, la Orquesta y el Coro del Teatro de Bel las 

Artes, y las Compañías Nacionales de Danza y de Teatro. 
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En lo que respecta a la educación artfstica el Instituto ha extendido su acción 

a los niveles b~sico, medio medio·superior y superior. Se han establecido es

cuelas para la formación de profesionales en todas las disciplinas artfsticas. 

asf como talleres libres, unidades y escuelas de iniciación, y centros de edu

cación artfstica que permiten a niños, jóvenes y adultos el conocimiento y la 

pr~ctica de las artes y contribuyen a su formación integral. 

En el campo de la investigación y la documentación, el Instituto, ha estableci

do centros especializados en las diferentes ramas del arte y en la educación ª.!:. 

tfstica, y ha extendido esta función al interior del pafs, creando centros de 

investigación de las culturas regionales. 

OBJETIVOS. 

Coordinar, planear y organizar el cultivo, fomento, estfmulo, creaci6n e inves

tigaci6n de las bellas artes, música, danza, teatro, artes plásticas y arquite.f_ 

tura, asf como las bellas letras en todos sus géneros. 

Organizar y desarrollar la educación artística en todos sus niveles. que se im

parte en el Instituto y en los establecimientos de enseñanza preescolar, prima

ria, de segunda enseñanza y nonnal de la educación general. 

Organizar, fomentar y difundir las bellas artes, inclusive las bellas letras por 

todos los medios posibles. 

Coordinar, organizar y fomentar la protección, restauración y preservación del 

patrimonio artfstico y·cultural de la naci6n, 

Acorde con el desarrollo de sus funciones, la estructura org6nica del Instituto 

ha evolucionado hasta conformarse por tres áreas fundamentales: la Secretarfa 

de Promoción y Preservación del Patrimonio Artistico, que se encarga del culti

vo, fomento, estimulo, creación y promoción de las artes y coordina la acción 

del Instituto en los estados de la República; la Secretaria de Educación e In

vestigación Artísticas, que organiza y desarrolla la educación artfstica básica 
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media y superior que se ipiparte en las escuelas del Instituto, y aquella ·c º!!! 

prendida en la educaci6n general de los establecimientos de educaci6n preesco

lar, primaria, secundaria y nonnal, así como la investigaci6n y document.act6n 

que se realiza en las diversas ramas del arte y en la educaci6n artfstica ; la 

tercera la Secretaria de Difusi6n y Administraci6n, se encarga de la administr.!!. 

ción del personal y de los recursos financieros y materiales, de la d·ifusión y 

promoción de las actividades que lleva a cabo el Instituto, y de proveer el ªP.!!. 

yo técnico y escenogr~fico que requieren los espectáculos que se presentan. 

Tiene el inconveniente de que para entrar en fonna libre a algunos de sus espe.E_ 

taculos hay que asistir en dfas preestablecidos; o pertenecer a alguna asocia

ci6n como el Crea, Conacurt, ser estudiante, profesor y empleado universitario, 

para tener descuento de un 50% 6 un 75%, si se es empleado del INBA o se perte

nece a maestros a Bellas Artes. 
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3,- E~ INSTlTUTO MEXlCANO DE~ ~EqURO SOCIAh 

A partir de la creación en 1943 del Instituto Mexicano del Seguro Social, como 

respuesta a las leg{timas demandas de los trabajadores, se otorgó vigencia per

manente al derecho a la protección de la salud y la atención médica, que junto 

con las prestaciones econ6micas como pensiones y seguros. paralelamente fueron 

desarrollándose otros servicios, que bajo el concepto de solidaridad social, se 

extendieron a la población no derechohabiente: Las prestaciones sociales. 

Con la experiencia acumulada, en los últimos años se logró conformar una amplia 

infraestructura que en materia de prestaciones sociales está constituida básic!!_ 

mente por 136 centros de seguridad social. 117 unidades deportivas y 70 teatros 

y espacios culturales distribuidos en todo el pafs. Instalaciones en las que 

fructificó el esfuerzo de varias generaciones de mexicanos y que el IMSS manti~ 

ne al servtcio de toda la comunidad, 

Para contribuir a la elevación general de los niveles de vida de la población 

los servicios de prestaciones sociales están enfocados a ampliar el acceso de 

la población a satisfactores básicos como la educación en el sentido mas amplio 

la capacitación. la cultura. la recreación y el deporte, reconocidos como dere

chos colectivos y componentes esenciales de la calidad de vida. 

Dentro de los objetivos principales de las prestaciones sociales se encuentra 

el de: 

Incrementar el uso positivo del tie""o 1ibre y el acceso a 1 a r~ 

creación, 

Las prestaciones sociales pueden agruparse en 4 programas especffi 

cos. 

1.- De bienestar y desarrollo social 

2.- De promoción cultural 

3e- De extensión de servicios 
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4,- Pe recreac"l6n H.si.ca y deporte, Con e1 "lTripulso "- la pr¡íct\ca 

sistemtltica y masiva de actividades ffsicas y deportivas como 

base para un mejor nivel de salud, fntegra diversas acciones 

que propician la cohesión familiar y cop-µni.taria y favorecen 

el uso positivo del tiempo libre. 

ACTIVIDAD FISICA BASICA 

La vida moderna sobre todo en las grandes ciudades, dificulta a grandes n.Q. 

cleos de población la prtlctica de actividades físicas adecuadas y el acceso 

a la prtlctica de los deportes. 

Para ofrecer mayores alternativas en las 117 unidades deportivas de prestacio

nes sociales, se realizan cursos y actividades como educación ffsica, recrea

ción acuática, acondicionamiento físico aerobics, y se organizan continuamen

te carreras de la salud y programas de recreación laboral como apoyo para una 

mejor calidad de vida, el uso positivo del tiempo libre y la protección de la 

salud al alcance de los grandes nacleos sociales. 

Para obtener una condición ffsica adecuada y para lograr un desarrollo armóni-

co tanto físico como mental, es importante que las actividades físicas 

practicadas sistemáticamente desde temprana edad. 

sean 

Asf,ademtls de propiciar en los niños un mayor dominio de su propio cuerpo y "'2. 

vimiento, que les permitirá desenvolverse con mayor ~xito en su vida cotidiana 

se favorece la adquisición de hábitos deportivos, no para ser necesariamente 

campeones, sino para aprender a desarrollar actividades físicas como parte de 

una vida equilibrada y de una sana convivencia social. 

CONVIVENCIA FAMILIAR Y RECREACION. 

Los beneficios de la actividad física btlsica y de la práctica habitual de los 

deportes deben alcanzar a todos los grupos de edad, con actividades que favo

rezcan un mejor nivel de salud y prolonguen una vida activa y equilibrada. 
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Por esto prestaciones sociales mantiene programas permanentes y gratuitos que 

penniten a personas de todas las edades, desarrollar sus propias capacidades y 

disfrutar de las instalaciones que están al servici.o de toda la comunidad parti 

cipando en cursos de educación fisica,tallCres de acondicionamiento,aerobics, 

gimnasia básica y diversas actividades recreativas. 

Además aprovechando al máximo las instalaciones para atender necesidades socia

les prioritarias en las unidades deportivas se organizan programas vacacionales 

gratuitos en los que miles de niños y jóvenes encuentran oportunidades de espa.!'. 

cimiento y desarrollo, y durante los fines de semana muchas unidades se destinan 

al uso recreativo que favorece la convivencia familiar. 

INICIACION DEPORTIVA 

En la ·formación de nuestra juventud, la práctica sistemática de actividades de

portivas forma parte de un proceso educativo integral, ya que no solamente fav.Q. 

rece el desarrollo de habilidades físicas, sino que también aporta importantes 

experiencias en el ejercicio de la autodisciplina. el trabajo en equipo, y el 

desarrollo del caracter y la voluntad de superación. 

Por esto con personal técnico especializado, en las unidades deportivas del IM$ 

se ofrecen cursos a grupos de principiantes, intennedios y avanzados,en los que 

niños y jovenes desarrollan sus habilidades en actividades tan diversas como 

el basquetbol, la natación, la gimnasia artfstica, el nado sincronizado, el V.Q. 

leibol y el atletismo, entre 23 distintas opciones. 

Al tenninar su fase de aprendizaje, muchos participantes, que no necesariamen

te destacarán como competidores, reciben apyo, equipamiento básico y asesoría 

de los instructores deportivos, para integrar equipos, organizar ligas. torneos 

y eventos que consolidan los elementos formativos y de convivencia adquiridos, 

y que hacen permanentes los beneficios de la acti.vidad ffsica habitual. 
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APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDrMIENTO 

De esta amplia base, destacan cada vez un ma,yor namero de jÓvenes con una gran 

potencialidad, facultades y vocaci6n cuya constancia y dedicaci6n les permite 

participar en programas especiales de alto rendimiento, y aspirar a formar pa.r_ 

te de las selecciones que compiten en eventos nacionales e internacionales. 

En unidades e instalaciones especializadas, las actividades deportivas de alto 

rendimiento están orientadas a desarrollar con una rigurosa disciplina.la pr~ 

paraci6n de equipos representativos del IMSS, grupos que con la mayor constan

cia se integran activamente al desarrollo del deporte nacional que tan digna

mente nos r~presenta en eventos de importancia internacional. 

Asi sumando esfuerzos con otros organismos y dependencias, la intensa promoci6n 

del deporte que forma parte de las prestaciones sociales del IMSS, está permi

tiendo ampliar el acceso de todos los mexicanos a las oportunidades deportivas 

y de recreaci6n. 

DEPORTE EN LA REHABILJTACION 

La fUnci6n social del deporte también se refleja en el importante papel que pu~ 

de representar en la rehabilitaci6n de personas con limitaciones ffsicas o men

tales. Por esto, las prestaciones sociales incluyen programas especiales de 

rehab'llitaci6n integral en los que participan personas con lesiones del aparato 

locomotor, deficiencias mentales invidentes y débiles visuales, y silentes.qui~ 

nes a través de la práctica de la actividad ffsica, la recreaci6n y el deporte 

desarrollan capacidades que favorecen su rehabilitaci6n ffsica y su adaptaci6n 

al niedio. 

SALUD USO POSITIVO DEL TIEMPO LIBRE Y DESARROLLO INTEGRAL 

De esta manera, el impulso al deporte en el IMSS, materiali.za un concepto int~ 
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gral de salud y abarca todas las fases de un procesa fonnativa·que, desde la 

actividad ffsica básica la ense~anza y práctica habitual del deporte y la reh.!J. 

bilitaci6n, hasta el alto rendimiento, pone al servicio de la comunidad. 
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4.- DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL ,DIRECCION GENERAL 
DE PROMOCION DEPORTIVA 

Poner en marcha un Programa de Actividades que afronte con decisi6n y perseve

rancia las necesidades de deporte y recreac16n tanto individuales como colecti-

vas, y en especial la de los grupos desfavorecidos, debe de tomar en cuenta di

versos aspectos de suma importancia, como la situaci6n econ6mica, la tradici6n 

deportiva y la idiosincrasia del país. 

Por esta raz6n, el deporte como factor de bienestar social, con una d,g_ 

cisiva influencia en la salud ffsica y mental y como elemento de integración f.!!_ 

miliar y social, debe de ser una realidad para todos los individuos. 

Bajo estos principios, la Secretaría General de Desarrollo Social a 

través de la DirecLlón General de Promoción Deportiva del Departamento del Dis

trito Federal, se ha dado a la tarea de implementar programas deportivos,recre2_ 

tivos y magnos eventos especiales de alto contenido social,que atiendan direct.2_ 

mente las necesidades de niños, jóvenes, minusválidos, mujeres y personas de 

edad ava~zada, donde puedan participar como deportistas o como espectadores; f2._ 

mentando así la creaci6n de una sociedad m~s sana y justa y que podamos decir 
11 La Fuerza de México, es la fuerza que los mexicanos seamos capaces de generar. 

OBJETIVO 

Lograr que el Deporte~ como factor de bienestar social. se encuentre 

al alcance de todos los capitalinos~ ya que cu~ple importantes funciones como 

factor de desarrollo personal y social. con una decisiva influencia en la Salud 

Física y Mental; como elemento de integraci6n familiar y social ,y como instru

mento de valor en la recreac16n. que ayuda a reducir las actitudes antisociales 

que cotidianamente se presentan como una consecuencia de la alta densidad de p.Q 
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blación en el Oistrito Federal. 

ATRIBUCIONES 

ARTICULO 20.- Cor""°sponde a la Dirección General de Promoción Deportiva: 

1.- Planear, organizar y supervisar actividades de educaci6n física, depor

tivas y de recreación en el Distrito Federal, en coordinación con las Delegaci_!!. 

nes del Departamento; 

11.- Administrar los recursos humanos, técnicos. materiales y financieros C.!_ 

nalizados al ejercicio deportivo por el Departamento del Distrito Federal, así 

como las instalaciones deportivas que no se encuentran asignadas a las delega

ciones del propio Departamento; 

Ill.- Posibilitar el estudio de las ciencias y técnicas aplicables al desarr.Q 

llo del deporte, elaborando las normas técnico pedagógicas, programas y métodos 

educativos necesar1os, dentro de su esfera de competencia; 

IV.- Realizar estudios de planeación y desarrollo del deporte en el Distrito 

Federal, según las normas deportivas internacionales por cada especialidad y de 

acuerdo con las caracterfsticas e idiosincrasia del pueblo mexicano; 

v.- Dar a conocer las actividades deportivas realizadas, a través de los di 

ferentes medios de comunicación, con la finalidad de promover la educación físi 

ca. el deporte y la recreaci6n íntegramente; 

VI.- Colaborar con la Coordinación General Jurídica en la elaboración y ac;_ 

tualizaci6n de los reglamentos que normen el funcionamiento de las academias o 

escuelas que imparten la instrucción deportiva; 

VII.- Otorgar la autorización para su funcionamiento y llevar el registro de 

academias y escuelas en el Distrito Federal, en las que se instruya sobre depo.r:_ 
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tes. artes marciales o capacitación ffsica. inspeccionando periódicamente el 

correcto desarrollo de su actividad, y 

VIII.- Coordinarse en materia deportiva con las diversas autoridades federa

les. 

ACT IV IDA DES 

Los juegos se calendarizan durante todo el año, con el fin de lograr 

una mayor participaci6n de deportistas y una mejor organizaci6n y funcionamien

to de las Asociaciones Deportivas del Distrito Federal, en beneficio del depor

te capitalino. 

Por medio del Programa 11 Recreación Deportiva Popularº se pretende am

pliar la cobertura del deporte a todos los capitalinos, al llevarse a la prác

tica los siguientes programas: 

Ejercitarse es Salud; 

Se desarrolla diariamente en 50 parques ubicados en las 16 delegacio

nes del Distrito Federal. 

Plan Vacacional; 

Se lleva a cabo durante las vacaciones escolares y va dirigido a los 

niños y jóvenes para que canalicen su tiempo libre positivamente al participar 

en actividades deportivas, recreativas y culturales. 

Even~ para Atfpicos; 

Actividades deportivo-recreativas. dirigidas a personas con limitacio

nes ffsicas o mentales, que por tal situación necesitan de ayuda para integrar

se a la sociedad y llevar así una vida con mejores perspectivas. 

Juegos de la Tercera Edad; 

Mediante estos se pretende incorporar a la actividad cotidiana a través 
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de la práctica deportiva y recreativa, a personas de edad avanzada, para que se 

sientan útiles nuevamente a su familia y a nuestra ciudad. 

Eventos Recreativos en Reclusorios; 

Para 1985 se organizaron 13 eventos deportivo-recreativos, con la fir~ 

lidad de otorgar satisfactores de bienestar físico y mental a las personas que 

por alguna causa se encuentran privados de su libertad. A la vez, este subpro

grama se convierte en un medio de terapia, a través del cual se busca la reint~ 

gración del individuo a la sociedad. 

Integracf6n de la Hujer al Desarrollo; 

Dentro de nuestros planes de trabajo, se encuentra contemplada la ce

lebración de eventos deportivos y recreativos donde la participación del sexo 

femenino se incremente¡ logrando así una participación más activa, que se refl~ 

je en su familia, trabajo y en general en su vida diaria, en beneficio del país 

En este sentido, durante el año se desarrollaron 15 eventos en diferen 

tes actlvidades deportivas y recreativas. 

Visitas de Turismo en Instalaciones Deportivas; 

Con la finalidad de que la niñez y juventud se interesen y conozcan t.Q. 

das las oportunidades de servicio que prestan las Instalaciones Deportivas no 

Desconcentradas del Departamento del Distrito Federal y al mismo tiempo, aumen

tar su acervo cultural, se desarrollaron durante el ·año, 10 visitas de turismo 

a Instalaciones Deportivas y a sitios de interés cultural en el Distrito Fede

ral. 

Durante 1985 se atendió aproximadamente a 5~000 niños y jóvenes en esta activ.i 

dad. 

Como otro apartado, se contempla la elaboración de una reglamentación 
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en materia deportiva. Durante el año se implementaron los reglamentos para el 

uso de Instalaciones Deportivas y el de Actividades Deportivas en el Distrito 

Federal, con el prop6sito de crear un marco jurídico en el cual se desenvuelva 

la actividad deportiva, que redunde en beneficio de los deportistas y usuarios 

en general. 

Resulta necesario para el éxito en la realización de actividades de

portivas en el Distrito Federal, la preparación técnica y práctica que tengan 

los responsables de la organizaci6n de dichos eventos y el profesorado que impar. 

ta clases. Razón por la cual la Dirección General de Promoción Deportiva se ha 

preocupado por implementar cursos que amplíen y que actualicen los conocimientos 

en materia deportiva, para fortalecer las bases te6rico-prácticas a través de 

cursos de adiestramiento para promotores, capacitación para instructores y coor

dinadores técnicos y deportivos, asf como para cuerpos arbitrales y jueces. 



113 

CONCLUSIONES 

1.- Para que el hombre se desarrolle en forma saludable tanto física como men

talmente. debe cubrir no solamente sus necesidades de alimentaci6n, vestido ha

bitaci6n. etc. si no que aderra:s debe satisfacer su necesidad de recreación, ~ue 

le permite el reencuentro del equilibrio psíquico perdido por las tensiones de 

la vida diaria. 

2.- La recreación es la actividad creadora a través de la cual el hombre feliz- · 

mente y sin obligación se realiza, supera y mejora su condición social, econ6mj_ 

ca y cultural, logrando no solo su propia integración como individuo, sino como 

parte de una familia, de una comunidad, de un país. 

3.- La recreación en México. Para empezar aún no ha sido captada en su real si_g_ 

nificado, puesto que se separan las actividades recreativas de las deportivas 

sociales y culturales; sin darse cuenta que todas en conjunto constituyen la 

recreaci6n y a pesar de que estos servicios se han intensificado últimamente no 

se llevan a la generalidad; por lo que el uso del tiempo libre en fonna creati

va deja mucho que desear y nos falta para que podamos decir que se satisface 

esta necesidad. 

4.- En México existe concent·raci6n tanto de organismo públicos como privados que 

realizan actividades,recreativas el Distrito FederaJ. salpicando apenas un po

quito al resto del pafs; situaci6n que propicia la duplicidad de funciones.mal 

funcionamiento,deficiencia en los servicios y desaprovechamiento de las instal!_ 

e iones. 

5.- Puesto que somos un país legalista, se debería reglamentar la recreación 

estableciendo: 
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a).- Recreaci6n como servicio público. 

b).- Profesorado y capacitaci6n al respecto. 

c).- Una coordinaci6n general de organismos pOblicos y privados que realicen 

actividades recreativas. 

d).- Delimitar y promover la recreaci6n por regi6n, según las condiciones na

turales, sociales y econ6micas del lugar. 

e).- Satisfacer la necesidad a través del municipio.· 

f).- Apoyo de la iniciativa privada en la satisfacci6n de esta necesidad. 
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