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NUESTRA PORTADA 

Por ser nuestra investigaci6n el resultado de un::t encuesta sobre 

el uso del tiempo libre de .los habitantes de B.."-l.rranquilla, en ésta 

Carátula se resumen los elementos que constituyen el tr,abajo de Te 

sis. 

Simbolizamos entonces, a la ciudad de Barranqui lla- con un3. espe 

cial particularid3.d como es el Puente Pumarejo, que enmarca por 

el oriente la entrada a la Barranquilla Metropolitana; representada 

por bar'ras que en la estadística se utilizan para representar gr·áfi 

camente datos cuantitativos e información obtenido en la encuesta y 

sobre los cuales se procedió a formular las alternativas. 

Luego en primer plano y como eje centr,al del uso del tiempo libre 

aparece el individuo, represent..:i.do por una figura amorfa, encerra 

do dentro de una abstracción del reloj y enmarcado por la ciudad 

Metropolitana que no le deja espacios verdes para recrearse. 
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1. PLANTE,6-MIE��TO DEL PROBLEMA

El ser humano tiende a ganar más tiempo libre, es decir, tiem · 

po no comprometido en actividades de trabajo y estudto. Ello se 

capta al observar las conquistas laborales de éste siglo que die 

ron como consecuencia, reducci6n de las horas semanales de la 

bor y mayores períodos de vacaciones anuales, entre otras. 

La vida moderna presiona a los individuos en sus distintas activi 

dades. Se hace necesario utilizar racionalmente un número de 

horas para aliviarse de la tensi6n, recuperarse del desgaste físi 

co y mental que le producen dichas actividades pués, aunque em 

plee todo su esfuerzo y experiencia, no podrá desarrollarlas en 

forma eficaz. El gran esfuerzo hecho por el hombre para supe-

rarse y lograr un mejor nivel de vida, lo ha llevado a necesitar 

cada vez más, descanso y recreaci6n. 

En nuestro medio se refuerza la importancia del trabajo y se sub·-

valoran las actividades de descans.o, lo cual ha hecho difícil que 

la recreación sea aceptada socialmente como una necesidad y co 

mo una obligación social y estatal de procurar los medios para 



satisfacerla. La inversión de dineros públicos o parte del ingre 

so familiar· en rec,,eación no tiene toda.v(a una aceptación general. 

La recreación se confunde frecuentemente con actividades que per 

judican a la persona, a la familia y la sociedad. Es común en 

nuestra población recurrir al alcohol, a juegos de azar, a la dro 

ga, a la prostitución, a la violencia y a espectáculos vacios y 

alienadores, como medio de distensión con sus negativas conse 

cuencias para el individuo, la familia y la sociedad. 

La orientación del tiempo libre en nuestra sociedad en general, es 

tá manejada en gran medida por la comercialización y el c:::;nsumis 

mo. Diver,sos tipos de empresas y negocios canalizan y orientan 

en el tiempo libre exclusivamente con fines de lucro. 

En la actualidad ha venido dominando actividades recreacionales 

de di.versión nocturna y el de espectáculos. Sin embargo estas 

atracciones están fuera del alcance de la mayor(a de los integran 

tes de la sociedad, ya que sus bajos ingresos no se lo permiten. 

En los diversos planes de desarrollo nacional a la recreación no 

se le ha dado importancia relevante. Se ha creado un vac(o en 

los planes nacionales al no tener en cuenta la recreación como 

una necesidad social de importancia similar a la educación, la 

salud y la alimentación y aunque algunos organismos participen 
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directa o indirectamente en la promoción e implementación de pro 

gramas que inciden en la recreación, ello no obedece a un progra 

ma general con metas y presupuestos espec(ficos. En el plan d.e 

gobierno vigente, Cambio con Equidad, se ha enmarcado el "Orde 

namiento del cambio social II como uno de los objetivos principales. 

La pol(tica de turismo del mandatario en turno, da empuje y rele 

vancia al turismo social, cuando hace la consideración de que "el 

tur-ismo es una actividad importante para el cabal desarrollo de 

la comunidad, se le debe extender a todos los estratos de la so 

ciedad. De ah( la importancia del turismo social y de la necesi 

dad de ubicarlo en el contexto general de una pol(tica de r-·ecr-ea 

ci6n que estará a cargo del Ministerio de Educación y sus orga 

nismos adscritos; Co.lcultura y Coldeportes, el Ministerio de Tra 

bajo a través de Pro Social, las Cajas de Compensación y los 

1 
gr-emios" Sin embargo debido a las medidas de austeridad to 

madas por el gobierno central, podrán verse entorpecidas las ac 

tividades que estos antes desarrollen, para cumplir su objetivo 

r-ecreacional. 

Vinculada al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se encuen 

tra la Promotora de Vacaciones y Recreación Social - Prosocial-. 

1 
Departamento Nacional de Planeación. Cambio con Equidad. 

Pág. 182. 
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Es una empresa industrial y comercial del estado que tiene a su 

cargo la promoci.6n y financiaci6n de programas destinados a pro 

porcionar descanso adecuado y sana recreación, durante las vaca 

clones de los asalariados, con el fin de conservar y mejorar por 

sus medios su estado f(sico y mental como necesidad para la sa 

lud integral del que trabaja y produce. Para tal efecto adquirió 

siete centros vacacionales, todos en el interior del pa(s, cuyas 

caracter(sticas de ubicaci6n, equipamento, adecuación y dotación 

de ellos no resultó ideal para el pleno disfrute de las vacaciones 

de los trabajadores y sus familias. Muestra significativa de la 

poca acogida ·por parte de los afiliados, es el hecho de lR eleva 

da capacidad ociosa en los Últimos tres años. 

El Ministerio de Educación tiene como objetivo fomentar la cultu 

ra y el acceso de los colombianos a los recursos de la recrea 

ción y el deporte. Bajo la perspectiva de que la juventud, en su 

participación en la estructura poblacional, demanda la organiza 

ci6n social de la recreación como instrumento de salud individual 

y colectivo, se propone racionalizar la inversión en Coldeportes 

hacia la adecuación de pequeños polideportivos en sectores popu 

lares para que los individuos de bajos ingresos puedan recrearse 

a través de su funcionamiento. 
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o IVEISIOAD SIMOlf aouv.,
BIBLIOTECA 

BA NQDILLA 

La ciudad de Barranqui lla ca--ece de infraestructur"'a deportiva, re 

creacional y cultural de gran importancia. El gobierno nacional 

y departamental ha tratado de llenar estos vacfos. El gobierno 

nacional a través de Coldeportes y el gobierno departamental por 

intermedio del Fesord. El Fondo para la Educación Superior Ofi 

cial JI la Recreación y _el Deporte -Fesord- fué creado por la Asam 

blea Departamental, su objetivo es el fomento de la educación su 

perior oficial, la construcción, dotación y sostenimiento de par 

ques, instalaciones deportivas y otras obras encaminadas a pro 

mover la recreación y la cultura. El Fesord ha tratado de cum 

plir los objetivos para el cual fué creado, con la realización de 

un número de obras no suntuarias, en distintos lugares del Depar 

tamento, las cuales se han puesto al servicio de la comunidad sin 

inauguraciones fastuosas. Sin embargo la insuficiencia o la 

inexistencia de un equipo recreativo o cultural en cada uno de 

estos entes, sumado a los bajos ingresos de muchos hogares, ha 

cen de la recreación una expectativa, en vez de ser lo que se es 

pera de ella : Una desvalorización del ocio hacia una valoriza 

ci6n social, intelectual y moral. 

Siguiendo la misma linea del turismo social, las Cajas de Com 

pensación Familiar hacen parte de éste programa. De las exis 

tentes en Barranquilla, solamente Comfamiliar tiene un estudio 
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un proyecto de turismo social por el rio Magdalena y van a pro 

mover excursiones al resto del país a nivel de niños, estudiantes 

y personas de la tercera edad. Estos progrDmas corno ya dij irnos, 

están en estudio, todavía no se han implementado. 

Las Cajas de Compensación Familiar fueron autorizadas para rea 

lizar obras de acción social o prestar servicios de beneficio social. 

"La acción social que desarrollen debe dirigirse preferencialmen 

te al beneficio de las familias de me.nores ingresos" 
2 

Las ca 

jas están supervisadas y controladas por el Estado para que no 

var(e "'u objetivo social, sin embargo, parece ser que ha sido 

otro el rumbo que han tomado éstas, as( lo manifiestan funciona 

rios del Estado como el exm_inistro Montoya cuando afirma que 

"en manifiesta política que riñe con la fi losof(a de la seguridad 

social, han abandonado sus objetivos fundamentales para dedicar 

se a estimular la realización de obras de carácter puramente eli 

3 
tista que en nada benefician a los trabajadores" 

Estas obras con alto costo de instalación, servicios y funciona 

miento, repercute en las tarifas que serán elevadas, restringien 

3 

Decreto 1049 de 1.974. 

MONTOYA, Osear, Ministro de Trabajo y Seguridad Social. 
Discurso de instalaci6n de la VII Asamblea General Or 
dinaria de Asocajas. Pasto, noviembre de 1972. 
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do el uso de los servicio.s a estratos superiores tales como pro 

fesionales, técnicos y algunos empleados de ingresos mayores. 

Las actividades lúdicas también, ha sido impulsadas por el sec 

tor privado. Barranquilla cuenta con una serie de instituciones 

constituídas como corporaciones sin ánimo de lucro denominadas 

"Clubes sociales". Estas desarrollan una serie de actividades 

recreacionales en las que participan los socios. Están dotados 

de infraestructura recreativa ( canch.as, salones, piscinas ) con 

la limitante de tener un carácter privado y exclusivamente al al 

canc.:. de personas de ingresos altos. 

La recreación es una necesidad que se acentúa más en aquellas 

personas que se encuentran aglutinadas en núcleos urbanos como 

Barranquilla, donde hay una vida agitada como consecuencia de 

las actividades económicas en la que participan sus habitantes. 

Esto hace que aumente el número de problemas sociales y econó 

micos; otra resultante de éste fenómeno es el bajo rendimiento 

per-cápita de los obreros y empleados en sus respectivas ocupa 

ciones, por cuanto no se logra satisfactoriamente el descanso en 

el tiempo libre. 
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2. OBJETIVOS

2. 1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar las actividades del Estado en materia de recreaci6n; ha 

cer un diagn6stico de ella en Barranquilla y con base en sus re 

sultados, presentar una alternativa factible que sirva de modelo 

para la recreaci6n popular. 

2. 2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

2. 2. 1 Definir y evaluar las diferentes teorías socio-econ6micas 

sobre la recreaci6n. 

2. 2. 2 Evaluar las políticas recreacionales diseñadas y ejecutadas

tanto por el Estado como por las entidades privadas, teniendo en 

cuenta estrato, ingreso y variedad. 

2.2.3 Diagnosticar las condiciones de la recreaci6n en Barran 

quilla teniendo en cuenta ·calidad, costo, localizaci6n y preferen 

cias del consumidor. 

2. 2. 4 Presentar propuestas para la recreaci6n popular basadas

en las cajas de compensaci6n familiar y parques públicos. 
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3. JUSTIFICACION E IMPOF�TANCIA

El presente estudio lo consideramos· de extraordinaria importan 

cia, por cuanto la recreación ha sido y será una necesidad vital 

dentro de cualquier sociedad sea cual fuese el sistema económico, 

social y pol (tico dominante dentro de la misma. 

La acción estatal y la iniciativa privada se han implementado en 

Barranquil la y deben ser cuestionados los resultados obtenidos pa 

ra determinar si son funcionales o no, practicando un inventario 

de sus realizaciones y evaluando el resultado final de su acción 

económica y social. 

Por otro lado, existe una demanda latente de recreación por par 

te de los individuos que pertenecen a los estratos medios y bajos 

y no hay un estudio a nivel local que se detenga a examinar éste 

fenómeno y presente alternativas que puedan implementarse a fin 

de satisfacer las necesidades de los demandantes. 

4. HIPOTESIS

4.1. HIPOTESIS GENERAL 

La política social del Estado carece de programas que conduzcan 

a un verdadero bienestar, en ausencia de ello, es viable un tipo 
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de institución que brinde servicios recreacionales formativos en 

condiciones de autogestlón, racionalización de costos y precios. 

4.2 HIPOTESIS DE TRABAJO 

El desconocimiento del verdadero concepto de la recr-eación, ha 

cen que ésta sea confundida con actividades alienantes que no con 

tribuyen a la formación de los individuos. 

La oferta qe recreación popular en Barranqui lla es insuficiente 

para satisfacer la demanda generada por las personas pertenecien 

tes a !os estratos medios y bajos de la sociedad, en términos ge 

nerales presentan altos costos, localizaci6n inadecuada y en cuan 

to a calidad no reúne los requisitos de una recreación formativa. 

Las caracter(sticas de la demanda de recreación popular está en 

función de los ingresos, precio de los servicios, preferencias re 

creativas, además de tener en cuenta la localización de los de 

mandantes. 

4. 3 OPERACIONAL IZACION DE VARIABLES

Variables 
independientes 

4.3. 1 Pol(tica social 

del estado. 

Variables 
Dependientes 

Insufici�ncia 

de la oferta 

X 

Indicador 

Ausencia 

de una 

Cuantificador 

Magnitud ab 

soluta y re 
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ción popular'. 
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ro de afilia 

dos. 

Condiciones Distribución 

de la infra de los cos 

estructura. tos. 

Manejo ad Costos tota 

ministrati les y prome 

vo y econó dio de los 

mico de los servicios. 

servicios. 



Estructura de las 
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vadas de recrea 

. .,. 

cton 

XII 

Calidad de Número de 
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cen. 
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las institu gresos tota 

ciones. les-costos 

totales de 

los servicios. 

Cobertura Número de 

de los ser i ns ti tuci ones , 

vicios. número de 

afiliados. 

Relación nú 

mero de usu 

arios/número 
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de afiliados 

Condiciones Distribución 

de la infra- de los costos. 

estructura. 

Manejo admi Costos tota 

nistrati vo y les y prome 

económico dio de los 

de los servi servicios. 

cios. 

Magnitud ab 

soluta y re 

lativa de las 

inversiones. 

Acceso real Número de 

al servicio. instituciones. 

Número de 

afiliados. 

Relación nú 

mero de afi 

liados reales 

número de 
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mero de usua 

. ,, 
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Preferencia recrea 

ti vas· 
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Localización de 

los demandantes 
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5. DELIMITACION

5. 1 TEMPORAL

El tiempo que se emplear(a para desarrollar esta investigaci6n es 

tá comprendida entre los meses de mayo de 1984 a julio de 1985, 

tiempo que se considera necesario para lograr las metas propuestas. 

Se tomarán puntos cr(ticos a nivel hist6rico desde 1972 a 1984, 

espacio de tiempo en el cual a través de los distintos planes de 

gobierno se dan una serie de programas que en su esencia están 

ligados con nuestra investigaci6n. 

La alternativa propuesta, se proyectará a cinco años porque se 

considera que la econom(a tiene fluctuaciones significativas en pe 

rfodos mayores. 

5,2 ESPACIAL 

Abarcaremos territorial y poblacionalmente a la ciudad de Barranqui 

lla. 

6. METODOLOGIA

6. 1 TIPO DE ESTUDIO

. Nuestra investigación será de tipo descriptivo-explicativo. Reco 
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· lectaremos datos de las entidades que ofrecen servicios recreacio

na les y de las personas que constituyen la demanda latente y efec

tiva. Evaluando los datos obtenidos presentaremos una alterna.ti

va factible que sirva de modelo para la recreación popular'.

6.2. METODO 

Para el estudio que nos proponemos realizar utilizaremos el mé 

todo estructural-funcionalista, por cuanto examinaremos la recrea 

ci.Ón a partir de la estructura socio-económica de la ciudad y nos

permitirá plantear una alternativa con la cual contribuiremos a 

ser más funcional el sistema que impera. 

6.3 UNIVERSO DE ESTUDIO 

Nuestro universo de estudio lo comprende las familias ubicadas 

en los es�ratos medios y bajos de la ciudad de Barranquilla. Uti 

\izaremos los estratos medios, medio..:.bajo, bajo y bajo-bajo. 

6.4 TECNICAS 

6. 4. 1 Documental 

Tomaremos información contenida en libros, revistas, folletos y 

periódicos. 
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6. 4. 2 Encuesta

Se practicará una encuesta a una muestra representativa de los 

estratos medios y bajos de la ciudad. As( mismo, se aplicará un 

cuestionario a las personas que dirigen las instituciones que ofre 

cen servicios recreativos. 

6. 4 .3 Estad(stica

La información para éste estudio se recogerá de fuentes primarias 

y secundarias las cuales se tabularán para su presentación. 

6. 5 JUSTIFICACION DE LAS TECNICAS

Sobre éste tema existe información en diferentes instituciones que 

prestan éste servicio. Por otra parte, existen textos especializa 

dos sobre el tema de la recreación, el ocio y el tiempo libre. 

Tenemos que aplicar una encuesta a personas que pertenezcan a 

los estratos medios y bajos de la ciudad, para conocer sus gus 

tos y preferencias en cuanto a recreación. También se entrevis 

tarán a personas que dirigen las instituciones que prestan el ser 

• 

vicio de recreación, para conocer las condiciones en que se ofre 

cen. 

Se tabulará la información obtenida de las encuestas y entrevistas, 
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se realizarán las proyecciones necesarias y se presentarán . 

6. 6 DISEÑO DE LA MUES TRA

La determinación muestral se logra mediante el muestreo de es 

tratificación por familia. 

La información concerniente al número de familias por estratos 

se tomó del esb..Jdio presentado por las Empresas Públicas Muni 

cipales de Barranquilla al Banco Mundial, el cual arrojó el siguien 

te resultado. 

ESTRATO NUMERO DE FAMILIAS 

Bajo-Bajo 28.337 

Bajo 47.863 

Medio-Bajo 63.068 

Medio 19.352 

Total familias 158.620 

Para determinar la cifra que nos interesa emplearemos las siguien 

tes fórmulas : 

n= Ze2 (1 ) p -p 

·E= 4% 

p= 0.5 

donde, 
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Ze= 1 .96 

entonces n= (1. 96l (O. 5) (O. 5) 

(0.04)2

n1 
= muestra estrato 

� 
= muestra estrato 

n3 = muestra estrato 

n4 = muestra estrato 

N. ni = n. l 

N 

n1 = 600 X 28.337 

158.620 

n3 = 600 X 63. 068
158.620 

n4 = 600 X 19·.352 

158.620 

bajo-bajo. 

bajo. 

medio-bajo. 

medio. 

= 1 , • 1 • ,4

= 107 

= 239 

= 73 

n = 1 07 + 1 81 + 239 + 73 

n = 600 
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7. REFERENCIA

7. 1 MARCO TEORICO 

El tiempo libre ha surgido como una l(nea paralela al desarrollo 

de la sociedad y ha cobrado mayor vigencia en los Últimos cin 

cuenta años, como producto de diversos factores : Avance indus 

tri al, desarrollo social, evoluci6n científica entre otros. Sin em 

bargo, el tiempo libre como realidad frente al hombre, está es 

. 

,,,. trechamente relacionado con su evolucion personal, es parte de su 

propio bienestar y su condición de ser humano. 

E� tiempo libre no está claramente establecido en nuestra socie 

dad y existen diversas interpretaciones de acuerdo a una serie de 

intereses y necesidades. 

Para muchas personas el tiempo libre es el concepto opuesto al 

tiempo _que utilizan para tareas obligadas, dicho de manera positi 

va, es aquel tiempo en el que actúan por su propio impulso, si 

guiendo sus inclinaciones y deseos. 

Para aquellas personas .que el trabajo no guarda relación con su 

vocación o inclinación personal y que se han convertido en plena 

fuente· de lucro, se mide el tiempo libre como algo que permite 

escaparse de la rutina. All( donde, por el contrario, el trabajo 
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. responde a las inquietudes y permite la iniciativa propia, el tiem 

po libre no alcanza el grado de liberación. 

Por ello no se debería usar, como se hace comúnmente, el con 

cepto de tiempo libre como algo opuesto al trabajo, sino sencilla 

mente separarlo del trabajo alienante y monótono, el cual estamos 

obligados a realizar para satisfacer nuestras necesidades vitales. 

" En la actualidad el ocio funda una nueva moral de felicidad, ya 

que aquel que no aproveche o no sabe emplear su tiempo libre, 

es un hombre incompleto, retrasado a algo enajenado 114 
Cada

persona, de acuerdo a una serie de factores de tipo social, cul 

tural, económico y ambiental, dispone diariamente de un tiempo 

libre que aumenta en los fines de semana y se concentra en los 

perfodos de vacaciones. Este tiempo ha sido puesto a su dispo 

sición para hacer de su vida algo positivo o negativo, ya que es 

él quien en Última instancia decide como utilizarlo. 

En el transcurso del .tiempo los trabajadores han luchado y conse 

guido disminu(r la jornada diaria de trabajo y el número de ho 

4 
CUTRERA, Juan C. Técnicas de recreaci6n. Editorial Stadium 

Saradi. Buenos Aires 1,982. P�g. 15. 
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ras a laborar en la semana. En Colombia, la jornada diaria le 

galmente establecida es de ocho horas para un total de cuarenta 

y ocho horas semanales. Con ésta reducción de horas laborales 

aumenta el tiempo libre de los trabajadores, su uso es de vital 

importancia para el individuo en s(, como para su función como 

integrante de la sociedad y se deba encausar a ser utilizado en 

forma racional y efectiva para su formaci6n. 

" El tiempo libre y la recreación crean una base para compensar 

al hombre por las muchas exigencias de la vida contemporánea. 

Aun más importante, presentan la posibilidad de enriquecimiento 

de l a  vida por la participac:ón en recreación y deporte, por me 

dio d� las artes, ciencia y naturaleza. El tiempo libre es impor 

tante en todas las fases de la vida, tanto urbana como rural. Las 

actividades realizadas en el tiempo libre ofrecen la oportunidad 

de desarrollar sus dones esenciales (el libre desempeño de la vo 

luntad, inteligencia, sentido de responsabilidad y facultades crea 

ti vas). Las horas de- descanso son un perfodo de libertad cuando 

el hombre puede aumentar su valor como ser humano y miembro 

productivo de la sociedad" 5 El autor nos corrobora cuando

5 
SAINZ, Mar(a • 

. ción f(sica 
Pág. 305. 

Bases metodolÓgicas para el maestro de educa 
en básica primaria. Editorial XYZ. Cali 1982. 
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afirmamos que todas las personas necesitan utilizar racionalmen 

te un número de horas para poder descansar y as( en forma des 

pejada, enfrentarse a las situaciones que se le presenten, dándole 

solución en forma acertada. En nuestra sociedad capitalista todos 

los individuos que hacen parte de cualquier porceso de producci6n, 

desde la transformación de materias primas hasta que el producto 

terminado llegue al consumidor final, tienden a fatigarse a raíz y 

en medida de la actividad que desarrollan. Se agota más rápido 

un empleado que participa directamente en el proceso industrial, 

que otro que hace parte de la planta administrativa. Ese agota 

miento influye en la forma que realice el trabajo para el cual fue 

contratado, por lo tanto en su tiempo libre debe dedicarse a acti 

vidades que le resulten agradables y satisfactorias, para calmar 

esa fatiga y recobrar fuerzas y as( pueda realizar sus tareas en 

forma ordenada y eficaz. 

El nivel cultural de las personas es decisivo para que ellas pue 

dan elegir entre las posibilidades r-ecreacionales que se le presen 

ten. " Existe, si, una razón fundamental por la que las formas 

recreacionales más satisfactorias en lo ps(quico-espiritual ( que 

constituye la Única y verdadera forma de recreación pura ) tenga 

mayor vigencia en las personas de mayor cultura ; es que éstas 

no necesitan de mayor ayuda para acudir en su busca, En cambio 
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las personas de menor nivel, por desconocimiento difícilmente se 

6 preocupa por acercarse a ellas" • Una persona que posee gran 

capacidad cultural e intelectual, sabe más y como tal conoce más 

y tiene una mejor perscepci6n sensitiva y emocional. Es as( co 

mo sabe apreciar la lectura de un buen nivel, sostiene conversa 

ciones sobre múltiples temas, etc. La falta de cultura limita el 

acceso a numerosas formas de recreaci6n que colmar(a plenamen 

te, el tiempo libre. De ah( que la mayor(a de las personas ( es 

tratos medios y bajos ) no gusten de numerosas actividades recrea 

cionales, por desconocerlas. Es por eso que malgastan el tiem 

po libr'e en pr'ogramas alienantes como el de porte de masas, en 

el cual son meros espectadores, o en juegos de azar, alcohol, 

prostitución, etc. , en fin limitan su utilización en espectáculos va 

c(os y excitantes. 

El  acceso a formas recreacionales satisfactorias pueden ser alean 

zadas por los individuos, dependiendo de sus gustos, su capaci 

dad económica y su nivel cultural. El ocio creador ha sido a tra 

vés de los tiempos, un privilegio de los estratos altos, de los 

económica mente pud i ent.es. Los individuos pertenecientes a éste 

6 FIEDMA NN, Georges, 
g(a del trabajo. 
1978, Pág. 344. 

NAIR LLF, Pierre. Tratado de sociolo 
Fondo de cultura económica. México 
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estrato, cuentan con los suficientes recursos para su preparaci6n 

y formación educativa y cultural ., teniendo acceso a espectáculos 

que por su calidad son costosos ., no estando al alcance de indivi 

duos pertenecientes a estratos inferiores ., que tienen una menor 

preparación y capacidad económica. 

" El Estado ha de dirigir el desarrollo del pa(s en todos los órde 

nes ., precisamente por un precepto de su eticidad positiva; ha de. 

implantar justicia ., ha de conseguir bienestar, ha de perseguir, 

en to posible, ta igualdad, ha de aumentar la ilustración y orien 

tar et tiempo libre y el ocio ( en vez de comportarse "liberalmen 

te" frente a ese estupefaciente colectivo y tremendamE:.;1te antieco 

nómico que ·es, entre nosotros, el espectáculo de masas del fÚt 

bol ) ., ha de asentar la. democracia. Todo esto és verdad, no 

por cohersión ., a la manera de estado totalitario, sino mediante 

el gravamen impositivo de tas actividades antisociales y ., sobre 

todo, mediante el fomento de los socialmente débiles" 7• El ente

regulador de la sociedad ., el Estado, debe implementar programas 

e infraestructura recreacional que garantice el eficaz empleo del 

tiempo libre de sus ciudadanos, como contribución al bienestar 

7 
SEVILLA .,· Diego. Cátedras universitarias de tema deportivo y 

cultural. Tomo I. Madrid 1980, Pág. 31. 
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social. 

El bienestar social o bienestar de la comunidad en su conjunto es 

determinado por el grado de satisfacci6n de cada uno de los indi 

viduos de la sociedad. El bienestar individual puede expresarse 

diciendo que· "el mapa del bienestar de una persona es idéntico 

( por definición ) al mapa de sus preferencias, que indica como 

orientar(a su elección en circunstancias diferentes si se le diera 

la oportunidad de hacerlo. Decir que su bienestar ser(a mayor 

que en A que en B sólo equivale pués, a decir que eligir(a a A y 

no a B, si estuviese en condiciones de optar " 8. Pero ante ésta

SLtuación de elección, se podr(a dar el caso de indiferencia, cuan 

do el individuo tiene el mismo grado de satisfacción o utilidad �1 

encontrarse en cualquiera de las dos situaciones que tuviese la 

oportunidad de elegir. La medición de la utilidad carece de acier 

to o tino, en cuanto la sumatoria de utilidad describa efectivamen 

te sus elecciones. Si la utilidad de los individuos no es mensu 

rable, la del grupo o s¡_ociedad es mucho menos en la medida que 

el Último lo conforman los primeros. Lo que si podemos afir 

mar, dada dos situacior:1es, es que la comunidad prefiera una a 

otra, le es indiferente que si. alguna de las dos. Pero no ocurre 

8 
GRAFF, J. de V. Tratado de la econom(a del bienestar. Amo 

rrortu editores. Buenos Aires, 1976. Pág. 5. 
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a menudo que la colectividad haga una elección unánime. Las ma 

yor(as suelen coincidir en su criterio, sin embargo nos interesa 

el bienestar de toda la comunidad y no de la mayor(a •. 

Hay por lo menos tres formas de efectuar la transición del bienes 

tar individual al bienestar social, conduciendo a otros conceptos 

cualitativamente distintos. Un primer concepto de bienestar deno 

minado paternalista, "El Estado, o autoridad paternalista, tiene en 

materia de bienestar ideas propias, que puedan tomar o no en 

consideración factores económicos, tales como el nivel y distribu 

ción del ingreso nacional" 9 Como observamos el ente paterna

lista tiene su propio concep�.:> de bienestar y puede establecer 

prioridades dependiendo de la importancia que de a sus propios 

elementos económicos. La preferencia de los individuos le son 

indiferentes. Lo mismo sucede a nivel de familias. El jefe de 

la familia toma sus determinaciones, ya que tiene su propio con 

cepto. La elección familiar, suele ser muchas veces la elección 

del jefe de la familia.· 

El segundo es la esencia del concepto adoptado por Pareto. "Cual 

9 Ibid, Pág. 7. 
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quier cambio que no perjudique a alguien y se coloque a algunas 

personas en mejor posición (con su propia estimación ) debe con 

siderarse una mejora" 1 O El bienestar social viene a ser un

conjunto de bienestar individual en el cual, si aumenta el bienes 

tar de un individuo de la sociedad sin detrimento de los demás, 

aumenta el bienestar social; si disminuye el de algunos sin mejo 

rar el de nadie, el bienestar social también disminuye; si dismi 

nuye en unos y aumenta en otros simplemente no se sabe que ha 

pasado con el bienestar social. 

En el momento en que aumenta el bienestar de algunos individuos 

a su vez, disminuye en otros, surge el tercer concepto como 

respuesta a ésta situación. Bergson sugiere que "la Única mane 

ra de salir de éste problema es la formulación de juicios éticos 

de valor explicativo que permita al analista evaluar la situación. 

Estos juicios sobre los que constituyen la justicia y la virtud de 

la distribución, pueden ser los establecidos por la constitución, o 

por alguna autoridad gubernamental o pór otra persona o grupo 

especializado. En efecto, esto significa la construcción de un ma 

1
º BL\UMOL, William J. Teoría económica y análisis de opera 

ciones. Editorial Prentice Hall Internacional. Nueva York 
1980. Pág. 533. 
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pa de indiferencia que se clasifica en diferentes combinaciones de 

la utilidad que pueden provenir de varios miembros de la socie 

11 
dad " Todo lo anterior se traduce en la funci6n de bienesl:at"' 

. 
1 social de Bergson, que se puede representar mediante B ( u , .••

un ), donde las u son las funciones de utilidad o (ndice de elecci6n 

de los n individuos que constituyen el grupo sociedad. 

Como vemos es dif(ci l realizar una sumatoria de las funciones de 

utilidad para poder generalizar las afirmaciones para toda la comu 

nidad, lo cual también ser(a limitado para aquellos que satisfagan 

los juicios éticos que se lancen. 

Consideramos que el segundo concepto es el más adecuado por el 

mismo carácter estructural-funcionalista que le hemos dado a nues 

tra investigaci6n . 

7. 2 MARCO H ISTORICO

Desde el comienzo de la humanidad exist(an una serie de activida 

des que ten(an como Único fin, procurarse la manutención diaria. 

Las pir:'lturas y dibujos prehist6ricos encontrados en rocas y caver 

11 !bid. , Pág. 535. 
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nas, muestran escenas referentes a la casa, la danza, etc. con 

un simbolismo y un realismo tales que nos llevan a pensar y sa 

ber casi con certeza en que forma se desarrolla la vida humana. 

El lenguaje brota como una necesidad a través de un proceso sim 

b6lico de acuerdo a c6digos propios. Paulatinamente, a través de 

los años que se toma la evoluci6n de la humanidad, las formas de 

vida van cambiando en la misma medida, las comunidades que co 

mienzan a practicar la agricultura deben permanecer largo tiempo 

"en un territorio determinado. ·Hasta este momento no podemos 

hablar de actividad es recreativas. El hombre enfrentado a una 

naturaleza llena de peligros y situaciones desconocidas, no pod(a 

contar con tiempos como no fuera para procurarse el sustento y 

dependerse de ella. 

El sedentarismo trae una distribución del tiempo del trabajo en al 

gunos grupos humanos. La agricultura ocupaba gran parte del 

tiempo que dispon(a pero también se puede hablar de márgenes 

de tiempo libre, cuando se suspend(a el trabajo agr(cola y dicho 

tiempo se dedicaba a la celebración de ritos y fiestas ( fertilidad 

y cosecha ). Es aqu( donde se puede comenzar a hablar de re 

creación, no con el concepto contemporáneo que de ella se tiene, 

sino como una actividad grupal principalmente y de origen total 
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mente m(tico. 

Desde los tiempos precolombinos, los ind(genas dedicaban un lap 

so de tiempo a actividades lúdicas, lo mismo a la danza que se 

practicaba durante celebraciones de carácter religioso o guerrero. 

Cuando llegaron los españoles, unos pueblos fueron sometidos y 

otros E:xterminados practicamente. La misma suerte corrieron 

sus tradiciones culturales, se sometieron unas y se exterminaron 

muchas de ellas. Sin embargo, éste sometimiento del hombre no 

fue total, los nativos tomaron parte de los hábitos recreativos del 

español y los mezclaron con los propios. De ésta mezcla naci6 

.:.l sello definitivo de la cultura nacional. 

Las actividades de tipo recreativo se han venido desarrollando a ni 

vel de iniciativa individual de pequeños grupos motivados por toda 

clase de situaciones, desde la simple necesidad de divertirse has 

ta la de expresar creencias religiosas por medio de festividades 

religiosas ( procesiones, bazares, novenas, etc. ). La influencia 

religiosa ha sido inmensa en nuestro país, tanto que las fiestas 

tradicionales de las poblaciones son generalmente patronales. 

En Barranquilla, la plaza de San Nicolás era el sitio escogido por 

los empresarios circenses para presentar sus atracciones. En lo 

que hoy es el parque Centenario, frente a la iglesia de San José 
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se proyectaban en 1911 las primeras imágenes cinematográficas 

en tandas que constitu(an como es de suponer, la diversión del 

poblado. Este tipo de cine se diÓ mucho después proyectado en 

las novenas y en las verbenas patronales, que la gente esperaba 

con entusiasmo; particularmente, las novenas de San Roque en la 

calle de las Vacas, donde se instalaban para regocijo del vecinda 

rio "Rings" de boxeo, tómbolas, ciudad de hierro, riñas de gallo 

y toros embolados -a la manera de los típicos corralejas de San 

Fermín en Pamplona- fritangas, tiro al blanco, etc. 

El cine Universal fue el primer salón construído especialmente 

1-'ara proyectar películas de la serie del cine mudo que ya comen 

zaba a conquistar el mercado nacional con artistas como la Piña 

Menichelli, Perico Metralla, Charles Chaplin. "La Pandilla del 

Pathe" en el barrio San Roque fue otra sala que empezó a con 

quistar las simpaffas populares. El cine ha sido indiscutiblemen 

te, la grande y Única diversión popular de los barranquilleros. 

El teatro, tuvo su auge. y su prestigio para un público exclusivo 

que acudía a los coliseos llamados Emi liano C isneros y Colombia. 

Las retretas fueron siempre la más elegante y tradicional motl 

vaci6n de regocijo popular. La banda de músicos ofrecía concier 

tos en el Camellón Abello, frente al edificio del cuartel, dos ve 
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· ces por semana y los domingos por la tarde cuando muchas fami

lias sol(an concentrarse en el mismo "Boulevard". Los paseos

en coche hasta la Ceibas de Rondón, era otra diversión muy ca

racter(stica del programa de actividades sociales en la urbe. Los

veraneos a Puerto Colombia y a Salgar como a Galapa, Baranoa

y Usiacur( fueron también tradicionales, as( como los paseos por

el rio y fincas. La afición a los toros provocaba con frecuencia

la llegada a la ciudad de diestros famosos, cuyas corridas oca

sionaban grandes revuelos en la población.

Hasta hace muy poco tiempo, los hábitos recreacionales estaban 

enmarcados por la casa de familia. Los- bailes, reuniones socia 

les, los bautizos, matrimonios, visitas y juegos de salón se ce 

lebraban "de puertas para adentro" y era muy "raro salir", esto 

es utilizar clubes, discotecas, restaurantes y otros establecimien 

tos para realizarlos. 

Los deportes no se jugaban profesionalmente, ni ten(an una sig 

nificación masiva. Lo corriente era la caza y la pesca, la equi 

tación, el juego de tejo para los hombres y los paseos familia 

res, como su nombre lo indica, con toda la familia. Los juegos 

de salón ( cartas, billar, etc.) se practicaban en los clubes. 

Y "tomarse unos tragos" y conversar eran actividades generali 
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· zadas en todos los estratos sociales y económicos.

La actividad social en Barranquilla a mediados del siglo pasado 

se desarrolló de la misma manera que para los europeos, de quie 

nes asimilaban todas las costumbres y las modas que ventan de 

aquel continente; visitas, veladas, tertulias, reuniones familiares, 

agazajos por bautizos, anomásticos, paseos por los alrededores de 

la urbe, giras dominicales, etc. Exist(a a fines de siglo el Club 

del Comercio que congregó grandes personalidades y el Salón Fra 

ternidad fundado en 1876. El más importante centro social por 

su tradición fue el Club Barranquilla fundado en 1888. En 1921 

se construyó el Club de Te:.nis, por distinguidas damas de la so 

ciedad y se organizó la Unión Colombia Basket Ball Club, la cual 

promovió gran afición por estos deportes en los cuales sobresa 

lieron los barranqui lleros en campeonatos posteriores. 

Hacia 1928, Barranquilla tuvo hipódromo el cual desapareció pos 

teriormente. 

En la década de los años 20 al 50 se fundaron el Club Caribe, el 

Riomar y el Club Atlántico que tuvo efímera existencia. El Unión 

Colombia, centro social fundado en la década de los años 20 fue 

liquidado en los años 40. El primer club establecido por la co 

munidad extranjera fue el Club Alemán Unión, que más tarde se 
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convirtió en el Club Alemán. El Club Alhambra asoció a las co 

munidades sirio-libanesas- palestinas que contaron con magnífico 

edificio y una vida social muy activa, muy consecuente con su en 

trañable vinculación familiar barranqui llera. Posteriormente liqui 

dado éste club, fundaron el Club Campestre. 

Poco a poco se fue introduciendo el deporte organizado, adaptán 

dose juegos casi todos de origen anglosajón o al menos populares 

en los paises anglo-sajones ( como el base-ball, tennis, foot-ball, 

basket-ball, voleibol,· jackey, polo, sky acuático, boxeo, automo 

vilismo, caballos golf, etc. ) quedando como deportes menores 

y populares, los deportes nacionales como el tejo. Otras activi 

dades recreativas de origen hispano como la pelea de gallos, el 

toreo y la corraleja son muy populares en el pa(,s. 

En cuanto a centros deportivos se menciona la construcción del 

Estadio Municipal en 1946 para las III Olimpiadas Nacionales. 

Para ese mismo año de 1946 y con motivo de los V Juegos Gen 

troamericanos y del Caribe, se construyó la piscina olímpica, los 

estadios de beisbol, básquet y el centro popular de cultura física. 

Para los IV Juegos Bolivarianos se construyó el Coliseo Cubierto. 

El Estadio Juana de Arco, hoy Estadio Moderno, despertó notable 

afición en las clases populares, señalándose éste sitio del Barrio 
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Rebolo como iniciador del· fútbol barranquillero. 

Para el año de 1957 se expide el decreto 118 por medio del cual 

se autoriza el establecimiento de las Cajas de Compensación Fami 

liar. Su objetivo en un comienzo fue el de entregar en dinero, 

el subsidio familiar a los trabajadores de las empresas afiliadas. 

A partir de 1964, el sistema de compensaci6n se extendió al ren 

glón de los servicios, estando la recreación social entre ellos. 

Las Cajas de Compensación Familiar establecidas en Barranquilla, 

acojiéndose a ésta disposición,. han implementado una infraestruc 

tura recreativa la cual han puesto al servicio de sus afiliados y 

en algunos casos a particulares. En 1977 Comfamiliar Andi-Fe 

na leo, arrienda con opción de compra a la Corporación Nacional 

de Turismo, un balneario localizado a 35 Kms. de Barranquilla 

denominado Turipaná, donde posteriormente construye un centro 

recreacional. En éste mismo año la Caja de Compensación de la 

Asociación Popular de Industriales -Acopi- inaugura un centro va 

cacional localizado en Santa Verónica a 40 Kms. de la ciudad. 

En 1981 Comfami liar inaugura un club social ubicado en la sede 

de la entidad. 

En 1984, luE?go de un análisis de los parques y sitios 
. , recreacton 

de la ciudad, los concejales autorizan por medio del acuer•do 016 

del mes de noviembre del mismo año, la creación de una corpo 
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ración para la recreación popular de participación mixta. 

Siguiendo el criterio de mejorar el bienestar de sus afiliados, la 

Caja de Compensación Barranqui lla inaugura en el mes de marzo 

de 1985, su centro recreacional Solini lla, ubicado entre Sabanillas 

y Salgar. Para la misma fecha, Comfami liar pone al servicio de 

sus afiliados y particulares un centro recreacional urbano, locali 

zado en su propia sede. 

7. 3 MARCO CONCEPTUAL

Bienestar social Bienestar de la comunidad en conjunto. En 

general, la economía considera que éste bienestar es t-...,talmente 

determinado· por las preferencias de los individuos dentro de la 

sociedad. 

Estratificación social : Concepto que caracteriza la estructura de 

la sociedad en conjunto y de algunos grupos sociales, es decir, 

su desmembración en capas sociales sobre la base de agruparlas 

principalmente por rasgos de jerarquía ( unas son superiores, 

otras inferi,ores ) , en dependencia de características las más di

versas : nivel de ingreso, calificación, instrucción, etc. 

Lúdico o lÚrico Relativo al juego. 

Ocio Márgen temporal para la libre elección y realizar todas 
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aquellas actividades que nos interesan. 

Recreación : Es una inclinación natural del hombre hacia lo lÚdi 

coy, en general, lo agradable, lo cual genera acciones, f(sicas 

o intelectuales. Dicha inclinación o tendencia puede ser utilizada 

tanto individual como socialmente para el desarrollo·· integral del 

hombre. y de la sociedad durante el tiempo libre. 

Tiempo Libre : Se refiere al tiempo ausente de la obligación pro 

fesional, es decir, se trata del tiempo residual, de aquel que so 

bra una vez cumplido el tiempo laboral. 

liLilidad : En econom(a, el poder de una mercancía o servicio de 

dar satisfacción de una necesidad. De modo que es esencialmen 

te algo psicológico que es incapaz de ser medido en cantidades 

absolutas. 

XL 



INTRODUCCION 

OIIVEISJOAO SIMON BOLIVAR-, BIBLIOTEGA
8A RAlf QUILLA

En el desarrollo y en el advenimiento de un proceso industrializa 

do cuyas fuerzas productivas se hayan asociadas a los mayores 

grados de productividad donde el tiempo libre es también utilizado 

con cierto margen de producción en la medida en que las condicio 

nes económicas vigentes no logran satisfacer los requerimientos 

sociales y en igual forma lo que podr(amos denominar el uso del 

tiempo libre, como una categor(a vital a las necesidades humanas 

como complemento a su bienestar, ya que el desarrollo de una 

comunidad no puede medirse tan sólo por los índices habi t;uales 

de crecimiento económico, pues existen ya indicadores que refle 

jan mejor el bienestar de una sociedad. Sin embargo, estos indi 

cadores de bienestar han ignorado una variable tan fundamental 

como es la forma en que la comunidad utiliza su tiempo y las 

formas recreacionales. 

Si bien es cierto que la preocupación sobre el tema y la elabora 

ción práctica de estudios de uso de tiempo y de la recreación han 

tenido sus manifestaciones y mayores avances en los pa(ses con 



mayor nivel de industrialización, ello no significa que su interés 

se circunscriba a esa clase de sociedades. Por el contrario, es 

tos estudios del tiempo y de la recreación en nuestro pa(s y de 

manera espec(fica a la ciudad de Barranquilla, se constituye en 

un punto central en el proceso de humanizaci6n del crecimiento 

., . economtco. 

En nuestra investigaci6n "Alternativas para la recreación popular 

en Barranquilla", se hace un análisis de los factores determinan 

tes que inciden en el uso del tiempo y las formas recreacionales 

generadas por parte de las instituciones gubernamentales deseen 

tralizadas y privadas, desd:- sus elementos infraestructurales
.,

hasta los costos que el uso de estos implica. 

En el primer cap(tulo presentamos las diversas concepciones que 

interpretan la recreación y el uso del tiempo libre, al mismo 

tiempo que las relaciones manifestadones entre el contenido de 

la recreación y las expresiones que se dan bajo las relaciones 

de producción vigentes en la medida en que el tiempo libre y las 

distracciones en el espacio son producto también de las contra 

dicciones inherentes al desarrollo económico de nuestra sociedad. 

En el _segundo cap(tulo se presentan las pol(ticas de recreación 

popular consignadas a través de los distintos planes de desarro 
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llo a partir de las "CuatrC! estrategias" hasta "Cambio con equidad", 

conjunto de pol Íticas que se han caracterizado por la dispersión y 

formulación de estrategias a la recreación, situación que se refle 

ja en la repetición de actividades en las diferentes instituciones 

que generan programas de este tipo reflejándose entonces una in 

congruencia entre la capacidad instalada, recursos económicos, 

humanos y los costos por servicios generados que de alguna mane 

ra, convergen hacia una elitizaci6n. 

Presentamos en el tercer cap(b..llo, el diagnóstico de la recreación 

y su tipología según estratificación socio-económica en la ciudad 

de Barranquilla en donde se objetiviza que la oferta de servicios 

generado por las denominadas Cajas de Compensación Familiar, 

se hallan lejos de convertirse en estrategias par�. una recreación 

popular y por otro lado, las instituciones estatales presentan una 

cobertura que además de ser incongruente es casi nula, por la 

inexistencia de verdaderos servicios, llevando a los sectores po 

pulares a formas recreativas no planificadas ( uso de la calle o 

vía pública ) , además, los costos de la recreación según ingresos 

familiares están sujetos a los periodos inflacionarios y de rece 

si6n económica, situación que desintegra la racionalización del 

costo en la recreación. 
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En el cuarto capítulo damos a conocer lo que hemos denominado, 

la propuesta modelo para la recreación popular, consti tu(do por 

la intervención del estado y la iniciativa privada para efectos de 

la popularización a través de los elementos de financiación de pa 

quetes recreacionales mínimos por medio del subsidio familiar mo 

netario y crédito, pagaderos con un tiempo límite y progresivo, 

de tal manera que los sectores trabajadores, afiliados o nó, ten 

gan acceso a los servicios recreacionales porque existen tarifas 

deferenciales que van paralelas a sus ingresos salariales. 

En últimas, el reto es enfrentarnos con el tiempo libre no para 

dominarlo ni para que nos domine; tan solo para entenderlo y dar 

le a nuestra vida su ritmo adecuado, integrándola a la temporali 

dad social transformadora. 
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1. TEORIA GENERAL DE LA RECREACION

1 . 1 TIEMPO LIBRE 

1 . 1 . 1 Concepción del tiempo libre 

Uno de los campos m&s afectados por el acrual enfrentamiento 

ideológico entre el socialismo y el capitalismo es el ocio o tiem 

po libre. Este es un tema de gran importancia que ha desperta 

do el interés por su estudio en las ciencias sociales, desde las 

más generales como la sociología hasta las más particulares co 

mo la econom(a. En todas el las nos encontramos con una vague 

dad del concepto clave, el tiempo libre o el ocio, según los auto 

res que se trate. En los estudios e investigaciones que se han 

realizado, se advierten dos grandes tendencias que por su cone-

xión y paralelismo con los sistemas hoy en pugna, pueden ser cla 

sificado respectivamente de Marxista y Burguesa. Cada una con 

sus diferencias internas, presentan una concepción del tiempo li 

bre u ocio diferente una de otra, en que la libertad juega el pa 

pe l fundamental. 

El conocimiento de ambas concepciones es una tarea anticipada a 



cualquier intento de investigación sobre el tema, porque evidencia 

el carácter contradictorio y la trascendencia del condicionamiento 

ideológico en que actualmente se mueve los distintos estudios rea 

lizados y además, porque posibilita un punto de vista más allá del 

dogmatismo, lo cual permite cuestionar el significado del ocio y 

el tiempo libre y con ello plantear cr(ticamente tanto su concep 

tual izaci6n teórica como el análisis de la práctica individual y so 

cial que lo origina. 

1 . 1 . 1 • 1 Concepci6n Marxista 

En numerosas ocasiones se ocupó Marx directamente del tiempo 

l:!Jre, cuestión ésta que le preocupaba mucho éomo lo demuestra 

el hecho de haber dedicado todo un extenso capítulo del primer 

volumen de El Capital, al describir minuciosamente y con gran 

riqueza documental la evolución histórica de las reinvindicaciones 

obreras de una disminución del tiempo de trabajo, condición esen 

cial del tiempo libre. Su enfoque materialista -dialéctico e his 

tórico- del problema le. conduce a una concepción, en la que los 
I' 

aspectos destructivos y constructivos están unidos. 

Ante todo, hay que dejar bien sentado el supremo valor que para 

él tiene el trabajo; incluso en la sociedad socialista, al afirmar 

que éste constituirá la primera necesidad de la existencia. Aho 
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ra bien, es claro que al decir esto, Marx está concibiendo el tra 

bajo de un modo diferente de lo que se llama trabajo en el mundo 

capitalista. No siempre se toma ello en cuenta. 

El proceso social de división del trabajo ha llevado al hombre a 

una situación en la que reina la necesidad, impidiéndole su auto 

expresión y su desarrollo personal·. "A partir del momento en 

que comienza a dividirse el trabajo, cada cual se mueve en un de 

terminado c(rculo exclusivo de actividades, que le viene impuesto 

y del que no puede salirse, el hombre es cazador, pescador, pas 

ter o crítico, y no tiene más remedio que seguirlo siendo, si no 

1 
quiere verse privado de los · medios de v(da" En el capitalismo, 

el proceso de división del trabajo llega a un punto límite en el 

que el trabajo ha pasado a ser un factor fundamental enajenante 

del hombre, esclavo de lo necesario. 

Plantea que, sólo el término del trabajo determinado por la nece 

sidad puede dar comienzo al reino de la libertad y, con este al 

desarrollo de las fuerzas del hombre que no tienen más fin que 

s( mismas. 

1 MARX, Karl y ENGEL. Friedrich . La Ideología
edición, Montevideo, Pueblos Unidos, 1958. 

. Munne, Federic. Psicosociolog(a del tiempo 
Trillas, 1984, Pág. 24. 

7 

Alemana, 1a. 
Citado por 

libre. México, 



· Para Marx, la riqueza real de la sociedad y la expansión constan

te del proceso de reproducci6n no dependen, por tanto, de la du

ración del sobretrabajo, sino de su productividad y de las condi

ciones más o menos perfeccionadas en los que se realice.

El proceso de como se llegará a ese Reino de la libertad, reino 

que no es otro que el que ha de implantar el comunismo, el tra 

bajo inmediato dejará de ser el fundamento de la producción, y 

se transformará en una actividad en la que el hombre será un vi 

gilante y controlador del proceso productivo y no el principal agen 

te del mismo. En esta transformación, producto del progreso so 

cial, ni el trabajo inmediat-., del trabajador ni el tiempo por él 

empleado serán ya los pilares principales de la producción y de 

la riqueza, s(no que lo serán el grado general de desarrollo del 

hombre como individuo social, la apropiación de la ciencia, el 

grado de comprensión· y de dominio de la nab.Jraleza. El tiempo 

de trabajo dejará de ser la medida del bienestar, o sea que el 

valor de cambio dejará de ser la medida del valor de uso. El 

sobretrabajo de la masa trabajadora terminará así de ser la con 

dición del desarrollo de la riqueza social, y el ocio de unos cuan 

tos tampoco será ya la condición para el desarrollo de las facul 

tades i!')telectuales y universales del hombre. El modo de pro 

ducción que descansa en los valores de cambio se habrá derrum 
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bado, y el proceso de producci6n material habrá superado su for 

ma contradictoria. En consecuencia la principal medida de la ri 

queza social ya no residirá en el tiempo de trabajo, sino en el 

tiempo libre, en el tiempo no dedicado al trabajo y que sirve al 

desarrollo completo del individuo. En la sociedad comunista, 

donde cada individuo no tiene limitado un círculo exclusivo de ac 

tividades, sino que puede desarrollar sus aptitudes en la rama 

que mejor le parezca, la sociedad se encarga de regular la pro 

ducci6n general lo que hace posible que cualquier individuo se de 

dique a una actividad libremente, sin ser necesariamente un ex

perto en ello. 

El tiempo de trabajo y el tiempo libre serán una sola cosa : no 

s6lo tiempo libre de trabajo, sino también tiemp� de trabajo li 

bre. Con sus propias palabras : "El tiempo libre queda libre pa 

ra las distracciones, para el ocio : como resultado de lo cual 

queda abierto el espacio para la libre actividad y el desarrollo 

de las aptitudes. El tiempo libre es el tiempo que uno dispone 

para gozar del producto y para desarrollarse libremente; he aqu( 

2la riqueza real" 

2 MARX, Karl y ENGEL, Friedrich. Ob. cit. Pág. 26.
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Ese tiempo libre tanto para el �.ocio como para las actividades su 
,.· 

periores, que sirve al desarrollo completo del individuo, transfor 

mará en una manera natural a quién disfrute del mismo en un 

hombre diferente, y como tal hombre transformado, intervendrá 

en el proceso de producción inmediatamente. 

En Marx, el tiempo libre aparece, en definitiva, como un fen6me 

no transformador del trabajo y por lo mismo, del hombre. En di 

cho tiempo se basa la posibilidad de un trabajador libre, del hom 

bre nuevo del comunismo. 

1 . 1 . 1 . 2 Concepción Ortodoxa 

Los máximos representantes de la corriente ortodoxa son los ru 

sos Stanislav G. Strumi lin, Germán A·. Prudenski, Boris Grushin, 

Emolai Lazatkin y el italiano Gianni Toti. A partir de Marx, los 

autores rusos llegan a ver en el tiempo libre uno de los proble 

mas claves de la construcción del comunismo. Se emprenden am 

plios estudios emp(ricos sobre el tiempo social, e inmediatamente 

sobre el tiempo libre. ·Estos estudios, centrados en los aspectos 

económicos, se aplican en primer lugar al sector rural ( koljoses 

y campesinado en generál ), posteriormente en las áreas urbanas. 

Y se va afirmando cada vez más la necesidad de una pol(tica so 

cial sobre el empleo del tiempo libre, pues la mera actitud racio 
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· nal de cada individuo se revela insuficiente.

Analizando los resultados de estos estudios se plantean amplias 

cuestiones teóricas sobre el tiempo libre por ser uno de los pro 

blemas económico-sociales más importantes, estrechamente vincu 

lada, a la productividad del trabajo. Para Prudenski, el tiempo 

libre corresponde a aquella parte del tiempo no dedicada al · traba

jo, sino al reposo y al desarrollo f(sico e intelectual; su valor es 

triba en ser una reserva de productividad. Cree que puede aumen 

tarse sin disminuir el tiempo de trabajo; por ejemplo, reduciendo 

los tiempos parásitos mediante una mejor organizaci6n del trans 

porte. Para lograr un arm(,nico desarroilo del hombre, dice, 

hay que organizar públicamente el tiempo libre y conseguir que ca 

da uno le de un empleo racional, con vistas a influir sobre· la 

fuerza productiva del trabajo. 

En su análisis, Grushin se opone a la tradicional clasificaci6n ru 

sa en ocios activos y pasivos, argumentando que una actividad no 

es mejor que otra y lo que importa es el desarrollo multilateral 

de la personalidad. Pone de relieve las diferencias sociales exis 

tentes en el tiempo libre de los trabajadores rusos; resalta los 

aspectos cualitativos de dicho tiempo, y lo valora en sus aspectos 

individua les. 
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'La actual postura de los ortodoxos se resume en los planteamien 

tos de Emolai Lazatkin. El tiempo libre, dice, es el criterio su 

premo que permite juzgar la eficacia de la producci6n y el carác 

ter progresivo del régimen socio-económico. Por esto, el tiem 

po necesario para desarrollar una libre actividad vital, vinculada 

directamente con el perfeccionamiento y la aplicaci6n creadora de 

las capacidades f(sicas e intelectuales, empleado racionalmente no 

s6lo perfecciona y acelera constantemente el proceso de producci6n 

y mejora la calidad de los art(culos, sino que constituye una pre 

misa indispensable para el desarrollo multilateral o multifacético 

de la persona; por el lo, su 2.umento para todos los trabajadores 

es el objetivo final del crecimiento de la riqueza. 

También son importantes los planteamientos del italiano Gianni To 

ti. En el capitalismo, señala Toti, el hombre tiene dividido su 

tiempo en tiempo de trabajo y tiempo libre. Pero éste Último es 

un tiempo improductivo y vacío conquistado con dinero, tratado co 

mo mercanc(a y dependiente del trabajo, un tiempo que opera de 

panacea de la esclavitud. Es fuga y negación del trabajo, su em 

pleo hoy es un problema de consumo. Con medios como la edu 

caci6n permanente o la pedagogía, no puede curar a la sociedad 

de su patológico afán por el consumo !Jtilitario del tiempo· libre; 

sólo en el comunismo, el hombre integrará su tiempo y se iden 
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tificará consigo mismo. El trabajo necesario será abolido
., 

y el 

tiempo consagrado al mismo se transformará en tiempo libre crea 

tivo, en un tiempo verdaderamente ruevo en el que el propio con 

cepto de tiempo libre no tendrá valor porque todo el tiempo esta 

rá ya liberado. Para Toti, ante el conformismo de la sociedad 

de masa capitalista urge una planificaci6n conciente y racional del 

tiempo como medio, para liberar al hombre del tiempo de esclavi 

tud y conseguir una nueva moral del tiempo libre ., en la que ya no 

tendrá sentido la tesis burguesa de que el tiempo es dinero. 

En resumen los rasgos que caracterizan a los ortodoxos, a parte 

de adecuarse al menos en lo fundamental a la l(nea marcada por 

el partido, es que fijan su atención en los problemas prácticos de 

la acb...Jal fase socialista
., 

a diferencia de Marx que se ocupó del 

tiempo libre en el capitalismo y el comunismo. Y, secundaria 

mente, efectúan algun·as aportaciones teóricas con motivo de sus 

análisis emp(ricos, de acuerdo con el principio de unidad entre 

teor(a y prá.xis. El t"i.empo libre es tratado, dentro de una con 

cepci6n materialista dialétcia e histórica
., en el marco de la eco 

nom(a de tiempo, como fuente de productividad y, mejor aún, de 

riqueza social. 

La tendencia marxista no se agota aqu(. Al margen de ésta inter 
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· pretación ortodoxa han surgido una serie de autores basándose, por

supuesto, siempre en Marx, revisan m&s o menos dicha interpre

tación, abriendo con ello un amplio camino crÍtido, muy polémico

pero por lo mismo muy fecundo.

1. 1. 1 ,3 Concepci6n revisionista

En lo que concierne al tiempo libre, el revisionismo cobra identi 

dad, a mediados de los años cincuenta, en Europa occidental y 

m&s concretamente en Francia, donde varios autores marxistas 

abordan teóricamente desde una perspectiva cr(tica aquella temáti 

ca. Veamos, pues, los planteamientos de sus máximos represen 

tantes. 

Pierre Navi lle encuentra la esfera del no-trabajo, como ant(tesis 

del trabajo, la cr(tica y superación de éste. Individual mente con 

siderada la actividad de no-trabajo es recuperadora y preparatoria 

de la fuerza de trabajo, una conducta de distracción orientada por 

los intereses privados que tienden a encontrar en uno mismo el 

principio del goce y de la libertad; socialmente, sin embargo, 

aquella actividad expresa las relaciones de producci6n y de distri 

buci6n, y revela un modo de producci6n y de uso de la plus valía. 

Las formas de no-trabajo, Únicamente son comprensibles a través 

del análisis de las condiciones ec.:onÓmicas y sociales que las pro 

14 



ducen. El no-trabajo no es inactividad, sino una actividad libre 

que no tiene precio y es fuente de goce y de satisfacci6n de nece 

sidades. En el comunismo plenamente realizado, el no-trabajo y 

el trabajo se transformarán en pura actividad creadora. 

Blanka Filipcová, afirma que el trabajo, que forma en gran parte 

al hombre y cuyos contenidos condicionan el empleo del tiempo li 

bre, tiene consecuencias negativas en el industrialismo que no han 

podido aún ser del todo eliminadas en los pa(ses socialistas. En 

ellos, la automatizaci6n es una gran oporb .. midad para la humani 

zaci6n real del trabajo y, por tanto, también del tiempo libre 

pues la producción masiva, que en la sociedad de consumo capita 

lista crea necesidades reales del hombre y posibilita su autoreali 

zación. En cuanto al tiempo libre, este es, ante todo, elección 

de actividades; lo importante no son éstas, sino su relación con 

el sujeto y cómo se organizan en el ti_empo. Su principal función 

es crear valores, incluso en los mal llamados ocios pasivos. El 

problema está en supe,:-ar la alienación tanto en el trabajo como 

en el tiempo libre, siendo en éste Último donde se manifiesta el 

conflicto natural entre .el individuo y la sociedad. 

Radovan Richta sostiene que, más allá de la revoluci6n industrial, 

estamos ante una revoluci6n cient(fica y técnica de profundo alc;an 
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ce. La ciencia ha convertido a las máquinas en complejos autóno

mos de producci6n y la técnica permite liberar al hombre de la 

producci6n directa, lo que representa una transformaci6n universal 

de las fuerzas productivas engendradas por la revoluci6n industrial. 

Pero esta Última s6lo quedará superada si se sigue la v(a socialis 

ta. Dentro de esta vía y con uno de los principales problemas de 

la misma, está el de la elaboraci6n de un sistema cient(fico de 

econom(a del tiempo, que permita crear tiempo liberado al traba 

jo y hacerlo disponible para el desarrollo de las fuerzas humanas 

creadoras. 

C:rogy Lukács, denunci6 el sentido ideol6gico contenido en la ma 

nipulaéi6n actual del tiempo libre. La reducci6n del tiempo de 

trabajo, según el gran.pensador húngaro, plantea problemas cuali 

tativamente nuevos al movimiento obrero. Estos problemas ya no 

son los del tiempo de trabajo ni los del salario, sino que se re 

fieren a cómo puede transformar el obrero su tiempo libre para 

tener una vida creadora
., 

porque el capitalismo le desvía de ello 

al insinuarle el consumo como objetivo capaz de colmar su vida. 

Es precisa, pues, una fprmaci6n del trabajador que le haga enten 

der que aquella transformaci6n está manipulada y, por lo tanto, 

en contradicción con sus propios intereses humanos. Ello suscita 

la necesidad de una personalidad verdaderamente aut6noma. As(, 
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la lucha por el tiempo libre es una lucha ideológica para poder 

dar as( mismo un aprovechamiento constructivo. 

En el revisionismo la base sigue siendo Marx y el objetivo el 

tiempo libre comunista. La cr(tica del ocio tiende a asociarse 

más al industrialismo que al capitalismo, como superaci6n en un 

tiempo. verdaderamente libre. Sus trabajos te6ricos responden a 

un humanismo que los ortodoxos hab(an relegado y que mira hacia 

un nuevo hombre en el que el tiempo li.bre ocupa un lugar central. 

1 . 1 . 1 .4 Concepción de la Escuela de Frankfurt 

En muchos aspectos la obra de la Escuela de Frankfurt es una au 

tocr(tica de la conciencia burguesa y sin duda ah( reside el valor, 

el l(mite de su aportación cient(fica. A pesar de ello, y de la 

extracción social de la alta burgues(a alemana y la formación fue 

ra de la tradición marxista de sus miembros, los vincula con el 

mundo burgués, no debe olvidarse que sus postulados teóricos .y 

metodológicos responden a una base marxista, al menos hasta 1950. 

Claro es que el marxismo frankfurtiano es muy peculiar; opuesto 

radicalmente de un lado a toda ortodoxia y de otro no calificable 

simplemente de revisionista, toma a un Marx humanista y joven, 

como punto de partida y da un enfoque radicalmente cr(tico a sus 

análisis de la superestructura cultural de la sociedad moderna. 

17 
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Desde tal posición, una posición evidentemente su ges ti va, pero in 

dudablemente incómoda, la Escuela elaboró una teor(a cr(tica de · 

carácter antiacadémico e intencionalmente aistemático, ocupándose 

en varias ocasiones de los problemas del tiempo libre a lo largo 

de su agitada historia. 

Entre los representantes de esta Escuela debemos mencionar a 

Marx Horkheimer, Theodoro W. Adorno, .Jurgen Pabermas. Sos 

tienen que el ocio es la continuación de� trabajo, sus funciones se 

limitan a ser un complemento residual controlado por la industria, 

cultura y la propaganda, que esclavizan al hombre con mucha ma 

yor sutilidad y eficacia que otros métodos anteriores de domina 

ción. 

Herbert Marcuse es el que aporta el análisis más elaborado; en 

varios escritos de los años treinta ya se hab(a preocupado por el 

tiempo. libre en la civilización industrial. Inicialmente (1933),. 

vió este tiempo reducido a un dosificado y pequeño ámbito. margi 

nal de la persona : Un tiempo de fines de semana, de fines de 

jornadas, etc. Más tarde (1938) encuentra en el hedonismo ac 

tual, el factor que restringue la felicidad al consumo y al ocio, 

el cual queda exclu(do del trabajo productivo. El trabajo indus 

trial, atrofia el cuerpo y limita la sexualidad al tiempo de diver 
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y recuperación, hacia donde es canalizado por la clase dominante 

en ocupaciones inofensivas como los deportes y las diversiones po 

pulares, sustitutivas del potencial revolucionario de la sexualidad. 

Este esbozo de las relaciones entre el tiempo libre, la sexualidad 

y la pol(tica lo desarrolla posteriormente; realiza una profunda re 

flexión en la que afirma que el juego como valor ha sustitu(do al 

trabajo. Y este Último, que ocupa prácticamente toda la vida ma 

dura del individuo, suspende el placer, reprime el goce dejando 

al hombre potencialmente disponible para lo placentero sólo duran 

te sus porciones de tiempo libre. Más este tiempo Únicamente 

puede servir para relajarlo y recrear su energ_(a laboral; y, por 

añadidura, en el estado avanzado de la civilización industrial está 

manipulado por la industria de la diversión y controlado por el 

Estado. El tiempo libre queda reducido a un tiempo de ocio, que 

evita la explosión del individuo contra la represión; y por tanto, 

su liberación. Porque la esfera que define la libertad y su rea 

lización no es la del trabajo, regido por la razón, la necesidad 

y la represión, sino la del juego y las libres potencialidades del 

hombre. El tiempo libre, pues antes que el de trabajo, determi 

na el contenido de la existencia humana. Aquella esfera debe su 

bordinarse y asimilar se a ésta; es decir, hay que organizar la 

producción y la distribución de tal manera que se disminuya el 
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tiempo de trabajo al m(nimo posible, para satisfacer todas las ne 

cesidades de todos los miembros de la sociedad. Esta transfor 

mación,. que ha de invertir la relaci6n establecida entre el tiempo 

libre y el de trabajo, haciendo que éste sea marginal y aquel com 

pleto, que habrá de conducir a una vida de vida incompatible con 

la civilizaci6n tradicional, es ya posible gracias al avance y domi 

nio tecnológicos. 

Posteriormente hace un negro análisis de la sociedad industrial 

avanzada, se dice que la irracionalidad tecnol6gica impone amplias 

exigencias económicas y una pol(tica de defensa y expansión de to 

dv su aparato sobre el tiempo libre. Y la nivelación de gustos en 

el ocio, condicionados por los medios masivos de comunicación
., 

revela su función ideológica de igualación de las clases. La con 

clusión ahora es más pesimista, ya que todo ello impide la auto 

matización completa de las necesidades, Único modo de conseguir 

un tiempo libre que permita al hombre constituirse a s( mismo ., 

tanto en su vida privadq. como en su vida social, y de trascender 

históricamente hacia una nueva civilización no represiva. 

. . ., 

Finalmente, el Psiquiatra Erich Fromm, situado en una pos1c1on 

mucho menos izquierdista que los anteriormente citados, y cuya 

evoluci6n hace dudar de s(, no obstante sus antecedentes, deber-fa 
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mos situarlo entre los críticos burgueses. Para Fromm, la pro 

ducción industrial común al capitalismo y al socialismo, provoca 

una alienación que afecta también al tiempo libre. La diversión 

se ha convertido en una industria más en la que el cliente compra 

su placer, lo que acarrea que el tiempo libre se valore por su ren 

tabilidad económica y no en términos humanos. El fin de esta si. 

tuación enajenante sólo será posible con un cambio de las condicio 

nes socioeconómicas que impulse y no impida la personalidad inte 

grada y total del hombre, un camino hacia lo que él llama un hu 

manismo socialista. La Escuela de Frankfurt representa en con 

junto un tema de conciencia del falso papel que cumple el llamado 

tiempo libre, sobre todo en la sociedad capitalista pero no exclu 

sivamente en ella. En el fondo, es una insistente denuncia de las 

estructuras nacidas bajo cualquier tipo de ideología autoritaria y 

de progreso tecnológico dirigido al consumo de masas. A través 

de una reiteración obsesiva de temas, se nos presenta el tiempo 

libre como esencialmente igual al de trabajo, tiempo manipulado 

e instrumento de integración; y se reclama su conversión en un 

tiempo en el que el hombre se encuentre as( mismo. La Escuela 

se ha mostrado mucho· más fértil en el análisis destructivo de fal 

sos conceptos que en la creación de conceptos nuevos. 
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1 . 1 . 1 . 5 Evaluación y denominador común 

Los diferentes "marxismos" tienen como base a Marx y comparten 

varios aspectos centrales. Critican y analizan dialécticamente el 

tiempo libre en la sociedad capitalista, por ser un tiempo alienado 

y patológico. En consecuencia, construyen un modelo de cómo se 

rá el tiempo libre comunista Un tiempo auténticamente libre, 

s(ntesis dialéctica de trabajo y ocio, opuesto al tiempo de trabajo 

alienado pero no al tiempo de trabajo libre, que originará un nue 

vo l(mite histórico que afecta a una sociedad por venir, regida no 

por el principio socialista de "a cada uno según su trabajo" sino 

por el principio comunista de "a cada uno según sus necesidades" • 

Para alcanzar ese punto límite es preciso una planificación del 

tiempo social, más o menos sólida según los autores. En cuanto 

al componente crítico, en su labor es mucho más fuerte aqu( que 

en la tendencia burguesa. 

El marxismo ofrece una visión todavía poco matizada en las solu 

ciones, pero muy coherente en la ·cr(tica y en el planteamiento de 

los problemas del tiempo libre; visión que frente a la concepción 

burguesa presenta rasgos polares a los de ésta : Es una interpre 

tación objetiva, colectiva y planificadora del fenómeno. 

1.2 EL OCIO 

La concepción burguesa del ocio surge de una contradictoria base 
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moral y política, las tradiciones puritana y liberal. Esa doble 

tradición explica que si bien en sus inicios el sistema capitalista 

andaba reñido con el ocio; no sucede as( una vez que ha quedado 

consolidado el desarrollo del sistema. Es más, al pasar de los 

problemas de producción a los consuntivos, el ocio llega a ser vis 

to y practicado por el capital como una imprevisible y fabulosa ta 

bla de salvaci6n, de tal forma que la misma burguesía que en tiem 

po pasado condenara por criterios morales el tiempo perdido, lo 

fomenta hoy estimulado por el interés económico; no duda en sa 

car estratégicas dosis de tiempo al trabajo, a fin de que las ma 

sas pasen a disponer de una suficiente capacidad temporal de con 

sumo, la cual se va perfilando cada vez más como una important( 

sima fuente reproductora del capital. Al entrar en el segundo cuar 

to del presente siglo, esta situación fue vislumbrada en las socie 

dades industrialmente más avanzadas, sobre todo en los Estados 

Unidos y en Inglaterra, lo que indujo a algunos anal(stas sociales 

a interesarse por ella en sus estudios empíricos. Par ticu larmen 

te, preocupaban a éstos· las pautas de comportamiento en el empleo 

del tiempo libre de los ciudadanos, es decir, al estilo de vida de 

ri vado del ocio. Subrayamos que tal preocupaci6n era provocada 

por las repercusiones más o menos profundas que ese estilo de 

vida tenía en la vida económica. 
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Es así como se forma una corriente emp(rica investigadora del 

ocio como problema social, corriente cient(fica que se va exten 

diendo poco a poco por los demás pa(ses occidentales. Años des 

pués, otras dos corrientes, una teórica y otra cient(fica se suma 

rán a aquella. 

1. 2. 1. 1 Concepción de los emptricos

La corriente emptrica cobra identidad a ra(z de los grandes estu 

dios emp(ricos de los años veinte en Norteamérica, entre los que 

debemos mencionar a los realizados por los señores Lynd, Park, 

Burgess, Margaret Mead, R. J. Havighurst, Lloyd Warner, Lund 

berg, Komarowski, Mcillnezy, H.L. Wilensky y la in.·estigaci6n 

encargada por la Western Electric y Co. Estas investigaciones 

dieron como resultado que el ocio no sólo se diferencia según las 

"clases sociales", sino que es fuente de estatus; aparece como 

un factor ambivalente de adaptación de la personalidad al cambio 

social, ya que facilita tanto la integración social, como la delin 

cuencia; contribuye al aumento de· la productividad de los trabaja 

dores; es un asunto individual, un tiempo no sujeto a coherciones 

sociales ni económicas; tiempo liberado de la producción y dispo 

nible para el consumo; los trabajos de Mayo ponen de manifiesto 

que deben organizar los ocios del trabaja::lor, esto es muy impor 

tante, ya que contribuye al aumento de la productividad de los 
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trabajadores. 

En Francia sobresale la gran labor desarrollada por Joffre Duma 

zedier, reconocida autoridad europea en la materia. A su incan 

sable acción propulsora y organizadora hay que sumar las numero 

sas investigaciones que ha dirigido. Se ha observado en su obra 

las hue_llas de· la sociología del trabajo de Friedmann, de la peda 

gog(a experimental de H enri Wallon y de una cada vez atenuado 

humanismo marxista. A través de sus análisis empíricos, ha he 

cho amplias aportaciones teóricas : Una definici6n del ocio repu 

diada en su último libro, el concepto de "civilización del ocio" y 

:a categorizaci6n del semiocio. Según él, el hempo de ocio está 

en un proceso de aumento provocado por la disminución progresi 

va del tiempo de trabajo, por la acción regresiva del control a 

cargo de las instituciones sociales del individuo a disponer de s( 

y para sí, a gozar de un tiempo ocupado por actividades impuetas 

por la empresa y las instituciones mencionadas. Esta nueva nece 

sidad y valor constituy�n fenómeno ambiguo y centro conflictivo de 

valores, factor, a -la vez, de progresión y regresión, de individua 

lismo y de compromiso. social, de trabajo y de placer. En él se 

ve, Últimamente, una conducta individual, determinada socialmen 

te pero orientada según la lógica del sujeto hacia su realizaci6n 

como fin Último. 
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1 . 2. 1 . 2 Concepción de los teóricos. 

En los Estados Unidos, el interés teórico por el ocio se hace pa 

tente en 1950 cuando aparece la obra de David Riesman, en la 

cual defiende la tesis de que el hombre, dirigido primeramente 

por la tradición y más tarde, en el Renacimiento, por las normas 

y los valores de la familia estricta, ha pasado en las sociedades 

de consumo, de cultura y de ocio masivos a depender de las ma 

sas medias y por grupos; contexto nuevo en el que aquél no puede 

realizarse a través del trabajo pero podrá hacerlo en ese espacio 

privilegiado del consumo forzoso o elegido a la par que fuente de 

individualización y de autonom(a, que es el ocio. 

Otra tesis importante y debatida es la lanzada al año siguiente por 

Martha Wolffenstain, en ocasión del análisis del ocio en el perfo 

do de la postguerra. La gran valorización que éste alcanza en la 

gente revela, según dicha autora, el surgimiento de una nueva mo 

ral, según la cual el ocio no sólo deja de ser algo reprobado si 

no que pasa a ser obligatorio, tesis de la que también participa 

Margaret Mead. 

Max Kaplan analiza el ocio entire los estadounidenses en integra 

ción con su· sistema sociocultural de vida, en los diversos aspee 

tos institucionales que dicho sistema presenta. Kaplan concibe el 

26 



ocio como una relación especial entre el individuo y su actividad, 

relación que proporciona a aquel satisfacci6n y placer ( dimensi6n 

intrínseca del fenómeno ) y que es socialmente valorada en sus 

consecuencias colectivas ( dimensi6n extrínseca ). El ocio es una 

manera de renovarse, de desarrollarse y conocerse, de realizarse 

as( mismo, as( como un modo de vida más o menos organizada en 

conductas de rol y que es influ(do e influye sobre los diversos as 

pectos institucionales del sistema social y que, cada vez más, tie 

ne un fín en s( mismo y una vida propia. Nels Anderson, un so 

ciÓlogo ecléctico y ambiguo, dice que para comprender mejor el 

ocio hay que contraponerlo al trabajo, pues aquél es subproducto 

de este último. El ocio es un tiempo sobrante y libre de trabajo, 

es decir, un tiempo no pagado, y por tanto no vendido al trabajo, 

que pertenece al individuo y en el que éste actuar espontáneamen 

te mediante una libertad de elección. Aunque el ocio puede orien 

tarse hacia el trabajo, en la sociedad urbano-industrial no se mez 

clan fácilmente uno y otro en las tareas diarias; ambos modos de 

empleo del tiempo están separados, pero esta dicotomía es transi 

toria y no igual para todos. El odio plantea desconcertantes pro 

blemas a esa sociedad, 'ta cual, de un lado ha podido crear aquel 

regal0 a la masa gracias a la dedicación de ésta al trabajo, y de 

otro, contempla ahora como detrimento de ese trabajo el ocio va 
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cobrando cada d(a mayor importancia. Para Anderson, las perso 

nas necesitan cada vez menos diversiones y tienden a emplear su 

tiempo libre en actividades domésticas y c(vicas, constitutivas de 

obligaciones no laborales en las que uno puede participar de los 

intereses y satisfacciones propios del ocio. 

Sebastián De Gazia, inspirándose en el modelo de la Grecia clási 

ca, ve el ocio como una forma ideal de ser, concretada en aquel 

estado libre de las necesidades diarias en el que el individuo rea 

liza actividades cuyo fin está en s( mismas. De ah ( que se pos 

tule que ocio y democracia son incompatibles, porque la competí 

ción, base del progreso, indica que se está en un estado de nece 

sidad; en la democracia existe tiempo libre, aunque en menos can 

tidad de lo que se cree, pero no ocio. Este está en el plano de 

la aristocracia, por encima de la capacidad de la mayor(a, en la 

clase ociosa creadora de cultura. En los Estados Unidos, el ideal 

del tiempo libre o de la buena vida. El ocio, concluye Grazia, es 

perfección y en ello reside su futuro. 

Se dice en la sociolog(a el ocio surge en Francia con Georges 

Fiedmann, lo cual es cierto al menos en cuanto a la corriente 

teórica. Sin embargo, aunque sus primeras reflexiones sobre 

los problemas del ocio datan de 1935, es a partir de 1950 y so 
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·bre todo de 1956 que dicho autor desarrolla sus ideas sobre el te

ma. Estas ideas influ(das inicialmente por Marx y por los descu

brimientos experimentales de Mayo, quizás representen una apor

taci6n cr(tica desde el punto de vista de la sociolog(a del trabajo

-que es la especialidad de Friedmann- pero no desde la problemá

tica del ocio. Friedmann postula la tesis de que el ocio, que dis 

tingue el tiempo liberado al trabajo, compensa la al ienaci6n del 

hombre debida más al maquinismo industrial que al capitalismo. 

Quién dice ocio, dice esencialmente elecci6n, libertad referida al 

individuo. Y esta libertad de elecci6n tiende a compensar, porque 

se dirige hoy hacia actividades artesanales que complementan la 

personalidad, ya hacia actividades laterales de huída o evasi6n del 

trabajo alienador. Pero en 1970 Friedmann muestra una evoluci6n 

en un doble sentido; por una parte, se plantea el problema de has 

ta que punto el tiempo liberado al trabajo es realmente tiempo li 

bre; y por otra, denuncia el creciente terror(fi.co desequilibrio en 

tre el poder del hombre y su saber, lo que hace impracticable, 

según él, cualquier proyecto de convertir la civilizaci6n técnica 

en una civilización técnica en una civilización del ocio. 

Finalmente, en cuanto a los teóricos burgueses, hay que mencio 

nar dentro del área germánica a Erich Waber. Su método es fe 

nomenolÓgico; su objetivo, pedag6gico. Waber encuentra la esen 
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cia del tiempo libre en el comportamiento autónomo del hombre. 

Su significación antropolófica exige emplearlo con sentido, lo que 

sólo se logra mediante comportamientos concretos que conduzcan 

a la autorealización de la persona. Este es el verdadero proble 

ma del tiempo libre, un problema no técnico sino humano, antro 

pológico, <;le Índole totalmente nueva, que surge con el progreso 

de la industrialización y adquiere su mayor importancia después 

de la Primera Guerra Mundial. Este problema plantea una tarea 

ca¡jital a la pedagogía : La de educar al hombre para que sepa 

cómo emplear correctamente su tiempo libre. La pedagogía, em 

pero, sólo puede ayudarle, porque tiene que respetar la libertad 

del individuo, cuyo grado de autorealización sólo puede de ter mi 

nar el mismo. 

1. 2. 1. 3 Concepción de los críticos

La corriente crítica burguesa cuenta con un importante anteceden 

te. Tal es la obra del estadounidense Thorstein Vablen. Vablen 

expresa que el ocio e-s contradictorio, ya que económicamente re 

presenta destruir el capital, mientras que socialmente es un fac 

tor de comparación por consistir en un comportamiento improduc 

tivo que indica la falta de necesidad de trabajar y permite exhibir 

la riq!..:Jeza, lo que facilita el ascenso de rango social o el mante 

nimiento del rango que se tiene. Las clases bajas, según Vablen, 
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. intentan imitar ese ocio ostensible de las altas. En resumen, opl 

na que en la sociedad de su tiempo la lucha por la vida ha sido 

sustituída por la lucha por el prestigio, del mismo modo que las 

ac ti vi dad es mili tares lo han sido por las de por ti vas. 

Pero aparte de ese antecedente que relaciona el ocio moderno con 

el preburgués, la aparici6n de una corriente crítica burguesa es 

tard(a. Y si se excluye de la misma a la Escuela de Frankfurt, 

puede considerarse que las figuras más representativas son esca 

sas, concretamente Mannheim y Mi lls. 

Karl Mannheim, pensador húngaro exiliado a Inglaterra donde ejer 

ci6 considrable influencia, intentó combinar el marxismo y el li 

beralismo. Expresa su creencia de que para la mayoría de la 

gente, el camino de la civilización está más en el ocio que en el 

trabajo. Pero el ocio se encuentra ante un gran dilema Si su 

contenido se abandona a una política de "dejar hacer" es degrada 

do por las empresas y si, por contra, el Estado lo sujeta a la 

regulación, se impide que contril::.uya a la realización personal. 

Su conclusión es que el ocio debe ser planificado democráticamen 

te, favoreciendo la extensión de aquellas actividades no comercia 

les que sirvan a los intereses de la cultura. 

La cr(tica de Ch. Wright Mtll gira sobre otras coordenadas. 
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· Mucho más brillante en la denuncia que Mannheim, es menos con

vincente en las soluciones. Para él, el malestar que se respira

en nuestra época se debe fundamentalmente al hecho de que los va

lores y los c6digos propios de la conducta tradicional han quedado

vacíos. El trabajo ha pasado a ser un valor evangélico, a ser un

simple medio de ganar dinero, y el ocio a ser una manera de gas

tarlo. Uno y otro, trabajo y ocio, están separados; y sus valores, 

en oposici6n mutua. La maquinaria de la producci6n ha destruído 

el trabajo independiente y la de la diversi6n, la libertad del ocio. 

Esta es una libertad carente de seriedad, fuente más de distrae 

ci6n y de mero pasatiempo que de cultivo personal. El ocio, sim 

ple parte del consumo, pierde su contenido por la ambición de 

estatus y las demandas consultivas de la emulación social. Tra 

bajo y ocio sólo pueden unificarse con un estilo artesano de vida 

y .un cultivo del ocio cultural. 

1 . 2. 1 . 4 Evaluación y denominador común 

El panorama burgués es muy heterogéneo. Vistas las corrientes 

examinadas no forman compartimientos separados, pués los emp( 

ricos han hecho han hecho importantes aportaciones teóricas ( el 

mejor ejemplo es Dumazedier ), más de un teórico ha realizado 

análisis empírico de franco interés ( como Stanley y Parker ), 

unos y otros asimilan alguno que otro elemento crítico ( tal es el 
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La heterogeneidad es de fondo. Aparece al observar que cada co 

rriente postula un diferente enfoque metodológico, haciéndose eco 

con ello de una discusión que afecta a toda la ciencia social bur 

guesa; enfoques que condicionan el contenido de la problemática en 

cada caso planteada. 

A nuestro modo de ver, los puntos comunes a las corrientes bur 

guesas son escasos; sin embargo, tienen caracter(sticas esencia 

les. Estas caracter(sticas, que por supuesto están (ntimamente 

interrelacionadas y se refuerzan unas a otras, son las siguientes 

Sujetivismo : Se concibe el ocio como la vivencia de un estado su 

jetivo de libertad, de libertad de elección, expresivo de la perso 

nalidad. 

Individualismo : Se considera que el ocio pertenece a la esfera 

del individuo, es decir, a una esfera vital separada de lo colecti 

vo, porque no depende de los demás; uno solo puede gozar del· 

ocio. Lo que no significa, claro es, que no plantee serios proble 

mas colectivos. 

Liberalismo : Se destaca que el ocio es un asunto privado por lo 

que la sociedad no pueda determinar su emplee personal. En .él, 

la regla general se contl"'adice doblemente En el plano ideoló 
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gico con los valores de la. tradición puritana, para los que el ocio 

debe estar sometido o controlado por el trabajo; y en el plano fác 

tico con la vigencia de prácticas de manipulaci6n pública o priva 

da que lo dirigen hacia la esfera del consumo aprovechándose del 

conformismo social especialmente fácil en ese campo. De ah( que, 

en gran medida, los problemas del ocio queden centrados en sus 

relaciones socioeconómicas Con la producción ( trabajo ) y con 

el consumo. 

Otro rasgo, de carácter distintó, ha de ser retenido : La tempo 

ralidad queda relegada y en algunos casos simplemente olvidada. 

Esto se traduce en el plano terminológico en una pref3rencia cla 

ra que el término "ocio" en vez del "tiempo libre". Las excep 

ciones a ello ( por ejemplo, Erich Waber ) son más aparentes que 

reales. 

En síntesis, en la concepción burguesa se observa, como denomi 

nador común, una triple actitud : Sujetiva en lo sicológico, indi 

vidualista en lo sociológico, y liberal en lo pol(tico, ante lo que 

dicha concepción califica de ocio. 

No hay que olvidar que la corriente crítica discute sobre todo la 

actitud liberal y sus consecuencias sociales y culturales, extrae 

sus elementos críticos en buena parte de Marx pero tímidamente, 
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sin llegar a abandonar los presupuestos Burgueses dentro de tales 

l(mites. 

1.3 TIEMPO LIBRE Y OCIO 

El concepto de tiempo libre se refiere al tiempo ausente de la 

obligaci6n profesional, es decir, se trata del tiempo residual, de 

aquel que sobra una vez cumplido el tiempo laboral. Sin embar 

go, el tiempo no es tan libre como nosotros quisiéramos, ya que 

el trabajo no es la única obligaci6n que la vida nos impone, sino 

que además de el la tenemos que satisfacer necesidades biológicas 

y humanas tales como dormir, comer, asearse y demás; cumplir 

obligaciones familiar_es, sociales y políticas. El tiempo residual 

del que a pesar de todo podemos disponer, se llama tiempo libre 

neto o para decirlo más fácilmente ocio; textualmente se define co 

mo "el margen temporal para, por libre elección, realizar todas 

aquellas actividades que nos interesan" 3

Aceptamos la definici6n adoptada por el Grupo Internacional de las 

Ciencias Sociales de Tiempo Libre : 

3 GONZALEZ LLACA, Edmundo. Alternativas del ocio. Fondo
de Cultura Económica. México. Pág. 29. 
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II Tiempo libre es el conjunto de ocupaciones a las cuales el indi 

vi duo se entrega en aceptación para descansar, divertirse o desa 

rrollar su información y su participaci6n social voluntaria, des 

pués de ser liberado de sus obligaciones profesionales, familiares 

4 
y sociales II 

De la anterior definición podemos establecer las siguientes reper-

cusiones : 

En cuanto a descanso por un lado, recuperar el desgaste 

físico y mental consecuencia del esfuerzo laboral, y por otro lado 

el proveniente del ruido, el tránsito, la contaminación, etc. 

El descanso significa recuperaci6n, la diversión es ruptura, 

alejamiento de la rutina y del tedio laboral. El tiempo libre pro 

yecta nuevas formas de sociabilidad que permiten al hombre rom 

per su soledad, escapar de la monotonía, de la rutina y el silen 

cio. 

No cabe duda que el desarrollo y la realización personal 

como medio de desarrollo intelectual, es la más importante, pues 

repercute inmediatamente en el sistema social y pol(tico. 

Ahora bien, el panorama que se presenta en la sociedad capitalis 

4 Ibid� Op. Cit. Pág. 23.
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. ta es muy inquietante; con el desarrollo de la tecnología, el traba 

jo se ha hecho físicamente más fácil, pero totalmente deshumani 

zado, ya que es repetitivo y fragmentado. Además, las posibili 

dades técnicas actuales de los medios de producci6n ocupan las ho. 

ras libres que quedan en la producci6n a un máximo de utilidad y 

productividad, es decir, hay una doble jornada de trabajo. Por 

otra parte las condiciones de vida en la ciudad se están deterio 

rancio con los problemas del urbanismo, la masificación, la conta 

minación, el transporte y el enorme crecimiento de la burocracia 

en el tiempo libre hasta dejarlo reducido a lo más mínimo. 

Nos enfrentamos a dos problemas serios, uno mecánico que no re 

conoce sus valores, su trabajo, sus necesidades. 

De esta forma el tiempo libre se da en una forma enajenante. El 

hombre toma conciente o inconcientemente una actividad pasiva, 

que al negársele en el proceso productivo la oportunidad de crear 

y de realizarse por el sometimiento a la máquina, en el tiempo 

libre estará sujeto o querrá estarlo a otra dependencia. Es así 

como cae en manos de los medios masivos de comunicación por 

medio de la publicidad llevarlo a la sociedad de consumo. Ella 

es la que dará las pautas creándole necesidades que muchas veces 

no estará en posibilidad de satisfacer y que llegará a fomentar su 
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individualidad, su enobismo impidiendo su integraci6n a una tarea 

colectiva. Se le pueden presentar atractivas oportunidades que lo 

lleven a un disfrute de la vida sin "ningún esfuerzo", tales como 

el cine, teatros, toros, deportes, etc., o actividades sociales co 

mo fiestas, paseos, reuniones, etc. El tiempo libre se ve redu 

cido a un nivel de espectáculo continuado 'con la misma alienación 

que se· tiene en el trabajo. 

1 .4 RELACION ENTRE EL TIEMPO LIBRE Y EL TRABA.JO 

En muchos pa(ses el tiempo dedicado al trabajo rentado y obliga 

do comenzó a disminu(r considerablemente después de la Revolu 

ci6n Industrial. 

El problema en muchos países, incluyendo países desarrollados y 

sub-desarrollados es como utilizan los trabajadores ese tiempo li 

bre en aumento, como orientarlo de manera que no se transforme 

en nuevos problemas para la sociedad y sea una dificultad más 

que una bendici6n. 

El tipo de trabajo que las personas realizan, en gran medida condi 

cionan la forma como las personas utilizan su tiempo libre. El 

tiempo libre y el trabajo son realidades que se encuentran unidas 

entre s( y se influyen mutuamente, es dif(cil comprender y anali 
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zar una sin tener en cuenta la otra. 

Un trabajo de carácter monótono, rutinario, mecanizado, poco 

creativo, permite que la persona salga, luego de ocho horas de la 

bor, en condiciones de apat(a y marcado desinterés. 

Cada actividad que el ser humano realiza, lo sobrecarga en algu 

no de los niveles mencionados, incluso en aquellos que le son ci�n 

por ciento gratificantes, por lo tanto el tipo de tareas que se eje 

cute de manera continua produce a las personas carga emocional, 

f(sica e . intelectual, que lo condiciona y /o canaliza a un tipo de 

actividad determinada. 

Una persona que está trabajando ocho horas diarias frente a un es 

criterio, necesita desarrollar o practicar actividades diferentes a 

quien está realizando un trabajo de gran desgaste f(sico e intelec 

tual en ese mismo perfodo. Cada persona puede encontrar en una 

gama variada de actividades f(sicas, sociales y culturales, etc., 

aquella que encuadre con sus inter�ses, marco de aspiraciones, 

nivel cultural, perspectivas futuras, etc. 

Por otro lado, el tipo de actividad que la persona realiza, también 

influye en la forma como ejecuta su trabajo y en el rendimiento 

que alcanza. Un trabajador que utiliza su tiempo libre de manera 
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desordenada o en actividades negativas para su desarrollo o desear 

. ga emocional, puede esperarse que su rendimiento sea diferente al 

que ocupa horas personales para descanso o desarrollar su capaci 

dad personal. 

1. 5 DISTRIBUCION Y ADMINISTRACION DEL TIEMPO LIBRE

CUADRO No. 1 

DISTRIBUCION DEL TIEMPO EN UN DIA NORMAL 

8 HORAS 

P RODUCTIVIDAD 

Trabajo 

Estudio 

24 HORAS DIA RIAS 

8 HORAS 

TIEMPO LIBRE 

8 HORAS 

DESCANSO 

TOTAL 

Si observamos el presente cuadro podemos apreciar desde diferen 

tes ángulos, como el ser humano distribuye normalmente su vida 

en tres grandes espacios. En primer lugar podemos apreciar un 

número de horas destinadas a ser·parte de la sociedad en desarro 

llo y avance, ya sea trabajando o capacitándose a través del estu 

dio. Este espacio se ha denominado tiempo productivo y represen 

ta el primer tercio de la vida de la persona entre los seis y los 

sesenta y cinco años. 
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· En segundo lugar tenemos un número de horas destinadas al des

canso reparador o pleno que están dedicando al sueño normal y re

presentan el segundo tercio de la vida personal aproximadamente

entre los seis y los sesenta y cinco años.

En tercer lugar tenemos un número de horas de manejo personal 

y están destinadas a ser utilizadas para comer, vestirse, aseo, 

movi. lizarse, alternar socialmente, divertirse, etc. Esta distribu 

ci6n del tiempo total que un individuo dispone, se ha tomado como 

base, en primer lugar, las disposiciones legales emanadas de la 

constituci6n nacional, en la cual se establece que la jornada di.a 

ria de traba.jo es de ocho r'Jras diarias, ·para un total de cuaren 

ta y ocho horas semanales; en segundo lugar, las afirmaciones de 

científicos al recomendar como mínimo ocho horas de sueño repa 

rador para el individuo. El excedente, ocho horas, es el denomi. 

nado tiempo libre. Aclaramos que esta distribución del tiempo to 

tal no es una camisa de fuerza, en la medida de que hay una se 

ri.e de factores que pueden variarla. Es común en nuestro medio 

que se refuerzan las actividades laborales, podemos señalar el he 

cho específico de individuos que dedican más de ocho horas di.a 

rias al trabajo y/o tiene otra ocupaci6n, que puede ser un trabajo 

adicional o estudian. También nos encontramos con problemas co 

mo el desempleo que se traduce, en éste caso, a una ampliación 
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En ·el tercer tercio de la vida humana, es conveniente considerar 

una serie de factores y situaciones que de una y otra manera con 

dicionan la forma, estilo y métodos con que las personas adminis 

tran su tiempo libre o personal. Mencionaremos los más impor 

tantes, sin ser los Únicos : 

Sexo : No es lo mismo el tiempo libre de un hombre que 

el de una mujer. La mujer en nuestra sociedad, debe represen 

tar varios roles, independientemente que cumpla con un trabajo 

fuera del hogar, siempre ejerce el rol de madre, esposa, dueña 

de casa, abuela, etc,, lo cual absorbe gran parte de su tiempo li 

bre. 

Edad : Existe una relación directa entre el tiempo libre y 

la edad de los individuos. Muchas veces se tiende a generalizar 

sin tener en cuenta los intereses de un niño de seis años, uno de 

diez, entre un joven d_e quince y uno de diecinueve, o simplemen 

te se habla de adultos sin detenerse a pensar en que las inquietu 

des y necesidades son distintas entre los adultos jóvenes (21-32 

años ), los adultos ( 33-64 ) y los adultos mayores ( 65 años en 

adelante ). Incluso en estos grupos hay subgrupos que responden 

de manera diferente. 
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Nivel Cultural : La forma como pueden orientar su tiempo 

libre las personas que han tenido una formaci6n cultural es dife 

rente en aquellas que no han tenido esa posibilidad; actividades co 

mo la música, el teatro, las artes en general, necesitan una eta 

pa de tipo educativo y formativo, respetando aquellos casos excep 

cionales o con condiciones naturales. 

Nivel de Ingreso : Es un factor muy significativo en la me 

dida que la capacidad de pago es determinante para participar en 

programas que por sus costos limitan la participaci6n a la mino 

r(a y por ende la ocupaci6n satisfactoria del tiempo libre. 

1. 6 DERECHOS HUMANOS AL TIEMPO LIBRE

En 1 967 durante la Conferencia en Ginebra de unas dieciseis agen 

cías que trabajan internacionalmente en el campo de los deportes, 

la recreaci6n y el uso del tiempo libre, se le solicit6 a la Aso 

ciaci6n Internacional de Recreaci6n que ideara, planificara y con 

cretara una Carta de Derechos Humanos al tiempo libre. En esa 

oportunidad se nombr6 a la siguiente comisi6n : 

Norman P. Muller, Chairman, International Recreation Association. 

Crumond W .. Abernethy, International Playground Association (IPA). 

Julien Falieza, International Council for Healith, Physical Educa 
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tion and Recreation (ICHPER). 

Eugene Marcel Guiten, International Center for the st:udy of Leisu 

re (CIEL). 

Friedrich Roskam, International Working Group on Sports Facili 

ties (IAKS). 

Después de dos años y medio de labor, fue complementada en una 

reuni6n final en Ginebra el 1 o. de Junio de 1970 y se hizo el an..m 

cío correspondiente. Ahora está disponible en cinco idiomas : es 

pañol, inglés, francés, alemán y japonés. Estos Derechos Huma 

nos al Tiempo Libre, pueden ser de suma utilidad para las auto 

ridades responsables de planear la dirección y facilidades para de 

portes, recreación y el uso del tiempo libre referente a la; perso 

nas de todas las edades, desde la niñez hasta la ancianidad. 

La recreación y las actividades llevadas a cabo en el tiempo libre 

tiene gran significado ·para que se desarrolle el individuo y para 

establecer buenas relaciones entre las personas, pueblos y nacio 

nes de todo el mundo.· A continuación, los art(culos completos de 

los Derechos Humanos al Tiempo Libre. 

Art(culo 1o. Todo hombre tiene derecho a tiempo libre. Este de 

recho comprende horas razonables de labor, vacaciones periódicas 

con goce de sueldo, condiciones favorables de transporte y planea 
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miento social adecuado, incluyendo acceso razonable a facilidades, 

áreas y equipo recreativo a fin de realizar las ventajas que ofre 

ce el tiempo libre. 

Art(culo 2o. Disfrutar del tiempo de descanso libremente es un 

derecho absoluto. Los requisitos previos para ejercer la voluntad 

individual durante el tiempo libre deben ser vigilados con el mis 

mo afán que se dedica a aquellos pertenecientes a la colectividad. 

Art(culo 3o. Todo hombre debe tener fácil acceso a medios re 

creativos abiertos al público, a reservaciones naturales tales co 

mo lagos, playas, bosques, montañas y lugares al aire libre en 

general. Estas áreas, su fauna y flora deben ser protegidas y 

conservadas. 

Artículo 4o. Todo hombre tiene el derecho de conocer y partici 

par en todo tipo de recreación durante su tiempo libre, tales co 

mo Deportes, juegos, vida al aire libre, viajes, teatro, baile, 

arte visual, ciencia y manualidades sin distinción de edad, sexo 

o nivel de educación.

Art(culo 5o. La organizaci6n del tiempo .libre efectuada por auto 

ridades oficiales, planificadores urbanos, arquitectos o grupos 

privados, no debe tener el carácter de una imposición sobre el 
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uso del tiempo libre terceros. Las personas antes mencionadas 

deben crear o asistir en el planeamiento de oportunidades de es 

parcimiento, medio ambiente estético y facilidades recreativas ne 

cesarlas para permitir al hombre ejercer actividades de su predi 

lecci6n durante sus horas libres de acuerdo con su preferencia 

personal y bajo su propia responsabilidad. 

Art(culo 60, Toda persona tiene derecho a la oportunidad de apren 

der como disfrutar de su tiempo libre, La familia, el colegio y la 

comunidad deben instruirla en el arte de usar su tiempo Libre de 

la mejor manera posible. En los colegios, clases y cursos de ins 

trucci6n, se debe brindar a los niños, adolescentes y adultos, la 

oportunidad de desarrollar los talentos, actitudes y comprensi6n 

esenciales en el conocimiento del uso del tiempo libre. 

Art(culo ?o. La responsabilidad de proporcionar una educación 

para el aprovechamiento del tiempo libre, todavía está dividida en 

tre un gran número de disciplinas e instituciones. En el interés 

general y a fin de utilizar eficazmente todos los fondos y la asis 

tencia di.sponible en los diversos ni veles administrativos, la res 

ponsabi lidad debe ser (ntegramente coordir,ada entre todos los sec 

tores pÚbl icos y privados que se ocupan de crear y promover pro 

gramas recreativos. La meta es una comunidad amiga del sano 
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esparcimiento. En los pa(ses donde sea factible, se instituirán 

colegios especiales para estudios de recreación. Estos colegios 

entrenarían a dirigentes que tendrían a su cargo la promoción de 

programas recreativos y la asistencia a individuos y grupos duran 

te sus horas de ocio, en la medida posible, sin restringir liber 

tad de elección. Tal servicio es merecedor de los mejores es 

fuerzos creativos humanos. 

1 . 7 RECREACION 

1 . 7. 1 Comentario general 

Las numerosas y diversas ripiniones acerca de la naturaleza y al 

canee de la recreación determinan, desde el comienzo, l'a conve 

niencia de definirla e indicar sus características esenclales, sus 

antecedentes históricos a través de los diferentes sistemas econó 

micos, su importanci¡3. y como se haya ligado a otras funciones 

de la comunidad. 

1 . 7. 2 Antecedentes históricos de la recreación a través de los di 

ferentes sistemas económicos 

1. 7. 2. 1 La Recreación en las sociedades precapitalistas

Las manifestaciones recreativas que surgieron en el paleolítico, 

estaban fuertemente vinculadas a la magia. La pintura, as( como 
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·las danzas, el ritmo, los adornos, el juego, etc., conformaron un

todo de actividades encaminadas a la lucha por la conservación de

la especie.

Se pintaba o representaba la actividad productiva como anticipo 

exacto del hecho deseado; se danzaba representando la acci6n de la 

caza como un hecho cierto; se adornaban empleando elementos co 

mo dientes, pieles, cuernos, garras, etc., ya que as( se les trans 

mit(an las cualidades del animal cazado, a saber : Fuerza, habi 

lidad, valor y agilidad necesarias para el buen desempeño de su 

oficio; como observamos, todas las manifestaciones recreativas gi 

raban en torno de su produrci6n, se vinculaban directamente a aque 

lla actividad que les permit(a vivir. El aspecto estético se hallaba 

ausente de este tipo de manifestaciones, ya que sobre él primaban 

otros intereses más inmediatos, urgentes y útiles, aquellos que 

emanaron de la actividad productiva. 

El arte y la recreación como actividades encaminadas a proporcio 

nar un goce estético, nacieron y se desarrollaron a partir del tra 

bajo, es decir, de una actividad básica y fundamental que ha de 

proporcionar la continuidad de la vida; por tanto, son reflejo del 

tipo de econom(a que se presente en un momento hist6rico deter 

minado. 
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Las manifestaciones recreativas durante el per(odo neolítico, se en 

contraban profundamente vinculadas a sus ideas religiosas, y se 

transformaron de su antiguo estado para dar or(gen a unar formas 

recreativo-religiosas a las cuales dedic6 gran parte de sus ener 

g(as. La danza, los ritmos y la música empezaron a cumplir ob 

jetivos muy precisos como el de agradar a aquellas fuerzas miste 

riosas y extrañas que convert(an en favorables o no, sus cosechas. 

La pintura, y como consecuencia de la sedentarizaci6n ocurrida, 

se torn6 esquemática y fija, a diferencia de la expresiva y natural 

del período anterior. 

Corroboramos entonces, la influencia del sistema económico den 

tro de todas las expresiones del hombre de la época, para el cual 

el objetivo último no fué la recreación en si mis,:na, el regocijo 

por el regocijo, sino que muy por el contrario, la recreación fue 

un medio para aumentar su productividad, sus posibilidades de vi 

da, su garantía para una existencia tranquila y segura; es decir, 

la recreación al servicio directo de su mantenimiento como ser 

vivo y de su unidad familiar. 

Durante el esclavismo y con la progresiva acumulación de rique 

zas se dá u.na divisi6n tal de trabajo que determina la existencia 

de dos clases antag6nicas y a cuyo interior se producen unas re 

ladones sociales de explotación. Estos dos grupos están consti 
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tu(dos por esclavistas y esclavos. Cada uno de ellos con una fun 

ción muy determinada a cumplir y por consiguiente con una ideo 

log(a y forma de vida diametralmente opuesta. Por lo tanto, a 

cada uno de ellos corresponde unas determinadas manifestaciones 

art(sticas y recreativas acordes con la situaci6n de vida. 

As( tenemos entonces, la creencia en numerosos dioses y fuerzas 

sobrenaturales que reg(an el curso de los acontecimientos y a los 

que se les adjudicaba personalidad humana. Estos dioses al serví 

cio de la clase dominante sirvieron para mantener estática la divi 

sión social existente y la explotaci6n sin escrúpulos realizada so 

bre los desprotegidos. 

Con ésta caracterización general podemos definir una recreación 

con grandes posibilidades de desarrollo al interior de las clases 

dominantes, y paralelamente, otra reprimida y ahogada como aque 

llos que la practicaban : La recreación de los esclavos. 

Para las clases que detectaban el. poder, surgieron amplias for 

mas recreativas como los juegos, las diversiones estravagantes, 

la posibilidad de acceso a las artes y al saber, actividades éstas, 

totalmente negadas a _los esclavos, tanto por la discriminación de 

que eran objeto, como por la carencia del tiempo para realizarlas, 

ya que su actividad laboral copaba toda su existencia. Unicamen 
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te aquellas clases desvinculadas del proceso productivo, alejadas 

totalmente del trabajo y los esfuerzos f(sicos, y de las preocupa 

ciones surgidas por la dureza de la vida gozaban de un tie mpc de 

ocio, inmensamente extenso durante el cual buscaban su regocijo 

y diversi6n. 

Muy por el contrario, la gran masa de esclavos debi6 desarrollar 

formas recreativas tales como la danza, las fábulas infantiles, y 

las formas propias de expresi6n art(stica de las diferentes regio 

nes de las que proced(an; éstas fueron llevadas a cabo generalmen 

te en forma oculta ya que eran perseguidas implacablemente. En 

Grecia concretamente, actividades recrea�ivas como los Juegos 

Ol(mpicos y el deporte, el teatro y la escultura, eran exclusividad 

.de las clases _privilegiadas negándose a los esclavos la posibilidad 

de participación y desempeño en las mismas; fue pues una recrea 

ción descriminatoria fruto del desarrollo de las fuerzas producti 

vas y de las relaciones sociales existentes; encargadas de enalte 

cer las aptitudes y condiciones del poderoso, la recreación lo ubi 

có en un nivel elevado y superior al del esclavo, lo cual propor 

cion6 una justificación más a tal diferenciación. 

Al igual que en Grecia, en Roma se viv(a una situaci6n similar, 

con pequeñas aunque no esenciales variantes, fruto de las condi 

cic·nes concretas que se suced(an en cada imperio; la gran masa 
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.de esclavos creció con tal fuerza y rapidez que el estado romano 

vió amenazada su seguridad y permanencia, surgiendo así el Cir 

co Romano, escenario. de sangrientos choques que proporcionaban 

al pueblo una salida para sus represiones y a los gobernantes, un 

arma para la opresión. Este carácter de ·la recreación, como me 

dio de subordinación fué ampliamente utilizado lográndose así los 

objetivos perseguidos, tales como el mantener la gran masa de 

esclavos sometidos al régimen y capricho de los gobernantes. 

Sin embargo, y a pesar de la persecusión ejercida sobre las mani 

festaciones recreativas populares, no pudo darse un total aniquila 

miento de ellas; es así como logran subsistir diversas manifesta 

ciones artísticas recreativas populares, propias de los lugares de 

orígen de los esclavos, como las danzas, ritmos, creaciones musi 

cales, leyendas y fábulas, etc., que mantenidas en secreto llega 

ron a convertirse en mecanismos de identificación e instrumentos 

para el ejercicio de su libertad, cuya concreción encontramos en 

la sublevación llevada a cabo por miles de esclavos y encabezada 

por Espartaco. Con base en lo anterior, podemos deducir dos ti 

pos de recreación con objetivos y métodos completamente antagóni 

cos; la primera, una recreacional al servicio de la clase explota 

dora, utilizada como medio de opresión; y la segunda, practicada 

por el esclavo y en pro del ejercicio de su libertad. 
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El modo de producción feu.dal diÓ or(gen a unas determinadas cla 

ses o estamentos sociales; por un lado la clase opresora, noble y 

poderosa que detectaba el poder económico, político y social; y 

por otro, la servidumbre, labradores sin ningún tipo de propiedad 

sobre los medios de producción y al entero servicio de un señor 

feudal. 

Los señores feudales poseían grandes extensiones de tierra culti 

vable, además de una huesta o pequeño ejército a su orden o dis 

. .  / postcton. Este grupo, unido a ·1as entonces monarqu(as, por lazos 

de fidelidad y nobleza, tenía para su servicio y mantenimiento, 

una cantidad considerable de individuos residentes en sus tierras 

llamados siervos de la gleba, y sobre los cuales ejercía un domi 

nio económico y social '. Teniendo ya esta marcél.da diferenciación 

habremos de incluír un nuevo estamento con dominio y fuerza com 

parable a la de los señores feudales y constitu(do por el claro; 

defensor y perpetuador del sistema imperante, levantó banderas 

religiosas como medio eficaz de dominio y opresión. La recrea 

ción que surgió den�o de éstas condiciones, tuvo el mismo carác 

ter clasista y discriminatorio del sistema anterior. 

Los señores feudales, alejados totalmente del trabajo y de la pro 

ducción, vivían a expensas de la actividad de sus sÚbdi tos; por lo 
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tanto, las manifestaciones recreativas aparecidas en esta clase, 

se dirigían exclusivamente a la búsqueda del. placer producido por 

las grandes reuniones, al despilfarro, a los lujos y a la satisfac 

ci6n de todos sus caprichos y antojos. Desapareci6 el interés por 

el saber, la belleza y el arte; entrándose en una etapa de decaden 

cia intelectual. 

Contaban en sus cortes, con la presencia y servicio de un indivi 

duo llamado buf6n, dedicado exclusivamente a la distracci6n y re 

gocijo de su señor y sus invitados; caracterizado por su inteligen 

cia e inst rucci6n, se convirti6 con el pasar del tiempo en un ele 

mento crítico y mordaz con ; nfluencia en las decisiones del señor. 

Otras formas recreativas de este estamento social lo constituyeron 

los torneos o justas caballerescas, cuya participación estaba limi 

tada únicamente a los nobles, mostrándose as( en forma clara el 

carácter clasista y exclusivo de éstas manifestaciones. 

La recreación de las.clases desposeídas, bastante reducida y con 

pocas posibilidades de desarrollo, dada su actividad permanente y 

sin tregua se efectu6 Únicamente en las villas y plazas públicas, 

en las cuales se produjo un flujo de artistas variados como titiri 

teros, acróbatas, trovadores y juglares representativos de los in 

tereses populares en la medida que caracterizaban la vida y roles 
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de los señores. 

Fuera de participar como espectadores en las justas y torneos de 

los nobles, los sier-vos practicaban el juego de la pelota llamado 

"soule" que fue el origen del moderno fútbol . 

La Iglesia difundió en la Edad media un tipo de teatro que serv(a 

a la extensión de sus doctrinas, tales fueron los actos sacramen 

tales en los que se representaba el nacimiento, pasión y muerte 

de Jesucristo y otras obras impregnadas totalmente de esp(ritu re 

ligioso. Con esto se pretend(a la subordinación de los fieles y el 

dominio económico y religioso por parte de los señores feudales 

y los jefes de la Iglesia. 

1 . 7. 2. 4 Manifestaciones recreativas y su contenido al interior del 

modo de producción capitalista. 

El sistema de producción capitalista, tecnificado más que ningún 

otro, agente de grandes innovaciones y descubrimientos cient(ficos, 

de avances tecnológicos de considerable importancia, ha desarro 

llado además, sistemas de control y dominio sutil sobre las mani 

festaciones art(sticas y recreativas que a su. interior se llevan a 

cabo; estas actividades· son innumerables : Cine, radio, T. V., re 

vistas, prensa y demás medios de comunicación; además se inclu 

yen los parques recreativos, les deportes de todo tipo, las mani 
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'festaciones artísticas como la pintura, música, escultura, etc. ,

todas ellas forman parte integrante del aparato ideológico y pol(ti 

co encargado de mantener vigente el modo de producción capitalis 

ta. 

Al igual que todas las demás actividades planificadas y organizadas 

al interior del sistema mencionado, la recreación adquiere enton 

ces el carácter de "industria", y de hecho lo es! una industria 

con sus objetivos, técnicas, campo de aplicación, etc.; "industria 

cultural" y "cultura de masas", dos conceptos inseparables en la 

práctica, producto ambos de la racionalidad del capitalismo mono 

polis ta. 

"La sociedad de masas implica, necesariamente ..... Una élite 

del poder. s·i las masas son ignoradas, retrógadas, apáticas, es 

porque las minor(as que tienen en sus manos los medios de difu 

sión y cultura los utilizan para mantener a las mayor(as en ese 

estado de ignorancia, miseria moral y adyeción, utilizando preci 

samente diversiones inofensivas -como el fútbol- para canalizar to 

da protesta contra la vida cotidiana y servir de válvula de escape 

a los desconformismos" 5 •

5 SABRELLI, Juan José. Buenos Aires, vida cotidiana y aliena
ción. Pág, 178. 
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As( pues, y resumiendo, tendríamos, que todos estos mecanismos 

recreativos procesados industrialmente, cumplen dos objetivos fun 

damentales 

En primer lugar, reproducir imágenes, moralejas, sonidos y enun 

ciados, lo más destacado de la ideología dominante que por su va 

lor reiterativo, cala profundamente en el inconsciente del receptor 

e consumidor ). 

En segundo lugar; divertir, distraer y entretener un público adul 

to e infantil que debe consumir estos instrumentos. Estas son 

pues sus principales premisas, sus objetivos; su razón de existir 

Lograr la inserción de las masas dentro de los principios de la 

ideología capitalista, convirtiéndose así, las mismas clases popu 

lares en sostenedoras de su propia explotación y opresión. 

El capitalismo monopolista, creador de una potente sociedad de 

consumo, convierte la recreación y el arte en "artículos", en· 

mercancías que se compran y venden al igual que todas las demás 

cosas en su interior, mercancías a las que los individuos tienen 

acceso dependiendo de sus ingresos, los que a su vez están deter 

minados por el puesto que se ocupe dentro de la producci6n. 

Efectuando un breve análisis de algunas de las más importantes 

manifestaciones recreativa, obtenernos lo siguiente : 
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Los medios de comunicación ( T. V., radio, cine, prensa, historie 

tas, revistas, etc. ) han adquirido el carácter de "masivos" gra 

cias a los continuados adelantos en el campo de la técnica; consti 

tuyen una de las maquinarias para la dominación ideológica más 

perfecta, compleja y organizada y a la cual se le dedican nuevos 

y continuos aportes para su desarrollo, lo cual se revierte en una 

mayor cobertura o campo de acción; ésto, como es lógico, favore 

ce los intereses del Estado en la medida en que cumple los objeti 

vos que se le han adjudicado al estar operando en un régimen eco 

nómico de tipo capitalista. 

Una de las labores que lleva a cabo con mayor eficienc...�a es la pro 

gresiva suplantación de los valores propios de las culturas domina 

das, por aquellos principios, valores y normas aJenos a ella y que 

constituyen la id�olog(a de los sectores, grupos o culturas domi 

nantes; el esp(ritu popular, las tradiciones que nacen de las entra 

ñas mismas de los pueblos son desplazados para dar campo a las 

"nuevas tendencias" del arte, de la música, etc. Este proceso es 

llamado de ACUL TURACION, es decir, de suplantación o reempla 

zo de una culb.Jra y sus manifestaciones, por otra foránea. 

A su vez, e·1 deporte difundido a gran escala por los medios de co 

municación, propaga e imprime un fuerte sentido de compet.encia, 

basando todo su desarrollo en la posibilidad de "derrota del contra 
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rio"; esta mentalidad al ser interiorizada por los indí viduos, em 

pieza a operar a todos los demás niveles o actividades que desa 

rrolla a diario Trabajo, relaciones interpersonales, etc. El de 

porte adquiere dentro de una sociedad de clases un carácter de 

elemento enajenante, distractor de la realidad. Sin embargo es 

de anotar que en sus inicios, el deporte no ten(a otro f(n que el 

de ser· un elemento Útil y necesario para el adecuado desarrollo 

f(sico-mental de los individuos. Aunque ya en aquel entonces, y 

dada su inserci6n en una sociedad de clases, su ejercicio era po 

testad de los poderosos; en la actualidad el cuadro que se nos 

ofrece es diferente : El deporte más que un aporte al desarrollo 

del individuo, es un medio de opresi6n; algunos de ellos, dado su 

fuerte contenido de clase, no son practicados sino por pequeñas 

élites o grupos social�s privilegiados; los deportes populares son 

hoy en· día practicados por profesionales en este campo, para los 

cuales éste es "su trabajo"; no constituye en ninguna medida una 

forma de expansión o recreación; por otro lado, para el especta 

dor, es una actividad en la cual se refugia evadiendo de este mo 

do el enfrentamiento cr(tico y analítico con su medio ambiente. 

Otra forma de "recreación" utilizada y desarrollada en gran me 

dida por el capitalismo son los llamados Parques Recreativos, 

enormes extensiones de tierra, dedicadas al esparcimiento de las 
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masas populares y que por su inmensidad y despersonalización, no 

ofrecen ninguna posibilidad de integración o relación inter-grupal; 

impersonales, masivos y congestionados en los d(as dedicados al 

"descanso", son ocupados por múltitudes a las que solo le intere 

sa el goce individual. Las loter(as, horóscopos, y en general jue 

gos de azar son otras de .las llamadas formas "recrea ti vas" que 

son practicadas por grandes sectores de la poblaci6n y cumplen fi 

nes espec(ficos en lo concerniente a proporcionar estados de exci 

tación y tensa expectativa que rompe con la monoton(a de su coti 

dianidad. 

Para resumir la función de los medios de comunicación, los depor 

tes, y demás actividades recreativas, podemos remitirnos a la fra 

se de Sebrelli, que afirma : "Es sitomático que la apatía e indi 

ferencia obrera con respecto a la actividad sindical a partir de 

1930, coincidía con el surgimiento de las primeras formas de ocio 

alienado en la llamada cultura de masas las revistas populares, 

la literatura de kiosko, el cine hablado, la radio y sobre todo el 

fÚtbol" 6

Sin embargo, durante las Últimas décadas se ha hecho notar el 

6 ., ,,SEBRELLI, Juan Jose. Ob. Cit., Pag. 176.
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surgimiento, en especial en los países dominados por los grandes 

monopolios, de formas recreativas y art(sticas populares, que res 

catan no sólo las ya perdidas y olvidadas tradiciones de sus pue 

blos, sino además y ante todo lo que constituye la música y arte 

de sus antepasados, Son estos movimientos una fuerte reacci6n 

a la dominación y exterminio de los valores propios de cada culb.J 

ra a la vez que ofrecen amplias y nuevas perspectivas para el de 

sarrollo de formas recreativas art(sticas auténticas, 

1 . 7. 2. 5 Manifestaciones recrea ti vas y su contenido en el socia lis 

mo. 

El socialismo, perfodo de '::--ansición haci·a el comunismo, per(odo 

de dictadura del proletariado, sistema implantado por las masas 

trabajadoras y populares, nos muestra un aspecto opuesto al ana 

lizado anteriormente a partir de la época esclavista, 

Siendo sus características económicas y socio-polLticas diametral 

mente diferentes a las capitalistas, nos señala una progresiva de 

saparición de las clases o grupos sociales; una participación igua 

litaria y no excluyente de todos los individuos al interior del apa 

rato productivo, y una posibilidad amplia y difundida a todo el 

pueblo, de desarrollo de todas sus manifestaciones artísticas re 

creativas autóctonas y espontáneas. 
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Es as( como la recreaciÓr¡ adquiere entonces un carácter definido 

y propio, al servicio permanente de la colectividad y por ende en 

riquecido a cada instante con los aportes y participación activa y 

total de todos los individuos; constituye un medio de desarrollo in 

tegral, de educación y formación, de esparcimiento sano, de rego 

cijo colectivo al cual tienen acceso todos los componentes de la 

sociedad. 

Siendo el socialismo una etapa para la construcción de un sistema 

más justo y adecuado, retoma y desarrolla todas las posibilidades 

recreativas tales como el teatro, la música, la danza, la pintura, 

los juegos, la escultura, etc., implementando talleres 'iotados de 

los materiales y recursos necesarios para el adecuado desarrollo 

de estas actividades y de la participación libre y: espontánea de to 

do aquel que voluntariamente ingrese. 

Dado su objetivo de servir consciente y activamente activamente a 

la causa común, propende por la restauración de todos aquellos 

valores y tradiciones propias de su pueblo, y perdidas bajo la in 

fluencia anterior de su régimen educativo y religioso que suplan 

tándolos creyó ahogarlos en las mentes de los sujetos que compo 

n(an todo el conglomerado social. 
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1 . 7. 3 Definición de la recreación 

La palabra recreación se escucha hoy en todas partes, pero se le 

atribuyen múltiples significados y se le asigna a una gran variedad 

de actividades. 

Existen múltiples definiciones acerca de la recreación, se conside 

ra generalmente como diversión, cambio de actividad que lleva a 

un desgaste de energía, el cual puede producirse para superar las 

fuerzas físicas y mentales menguadas; un tipo de experiencia, una 

forma específica de actividad, una actitud o estado de ánimo, un!=l 

fuente de vida "rica" y abundante, un sistema de vida para las ho 

ras libres, una expresión de la íntima naturaleza del hombre, la 

antíteses del trabajo, un movimiento organizado, una fase del pro 

ceso educativo total o una profesión. Se le ha descrito diversa 

mente como un descanso, una di versión o el tipo menos serio y 

más pasivo de esparcimiento; pero estas definiciones son inadecua 

das, demasiado generales y con un alcance muy limitado. Pero 

existen personas y organismos que en una u otra forn:a tienen v(n 

culos con la recreación ya sea porque han estudiado el fenómeno 

o contribuyen a su organización; ellos opinan

Numan Hernández dice "La recreación es un aspecto y una ma 

nera de realización del hombre, complementa su vida y es elemen 
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to indispensable para que este alcance su total desarrollo" 7

Coldeportes nacional ( División de Educaci6n F(sica y Recreaci6n 

diriga y Programada ), nos dice : "La recreaci6n está definida 

como el uso constructivo del tiempo libre" 8 • 

Alberto Cajas, destacado maestro de educaci6n f(sica del Perú en 

su Diccionario enciclopédico de la educaci6n f(sica, dice textual 

mente : "Recreaci6n significa creaci6n, es decir, una segunda crea 

ción, cuando la fatiga ha agotado la energ(a. Es la práctica de 

actividades especialmente intelectuales y f(sicas, vigiladas y orien 

tadas con el prop6si to fundamental de que las practique espontánea 

mente disfrute de sus aptitudes y obtenga el mejor desarrollo de 

su personalidad, contribuyendo as( a su formación integral" 9

George D. Butler, dice : "La recreación es una actividad lúdica 

que sirve al hombre para recrearse y distraerse" y agrega "el 

descanso no solamente es de orden f(sico, cualquier cambio de ac 

tividad a que se dedica un individuo, por el goce personal y la sa 

7 HERNANDEZ LUNA y otros. "La recreaci6n en Colombia". Bo 
gotá, 1977. Pág. 2. 

8 Ibid Op. cit. Pág. 3. 

9 Ibid. Op. cit. Pág. 4. 
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tisfacción que le produce directamente" 
1 O 

Joffre Dumazedier dice : "Es un conjunto de ocupaciones en las 

que el individuo puede dedicarse voluntariamente, ya sea para di 

vertirse, para descansar o desarrollar su voluntaria participación 

social o su libre capacidad creadora, después de estar desligado 

11 
de todas sus obligaciones profesionales y familiares " 

Para la Real Academia de la Lengua 

Recreación : "Diversión para el alivio de trabajo. Acci6n y efec 

to de recrear o recrearse". 

Recrear : "Crear o producir de nuevo una cosa. Divertir, alegrar 

o deleitar "

Crear "Producir una cosa que no existía". 

De éstas definiciones establecemos algunos elementos que deben es 

tar presentes en la recreación : 

Que es una actividad o acció"n. 

Que implica un estado de ánimo agradable. 

Que se diferencia del trabajo. 
------

1 O ,, ·., l BUTLER, George. · Principios y metodos de recreact0n para a 
comunidad. Buenos Aires, Pág. 23. 

11 FRIEDMANN, Georges y NAVILLF, Pierre. Tratado de socio
log(a del trabajo. Tomo II. Fondo de Cultura Económica. 
México 1975. Pág. 341. 
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Que se relaciona con producir de nuevo alguna cosa. 

De todo lo anterior, podemos apreciar que la recreación es un uni 

verso que prácticamente cubre toda la actividad del hombre. 

La recreación como actividad del hombre, supera con holgura cual 

quier marco cultural en que queremos ponerla. Está _prácticamen 

te latente para surgir en cualquier momento, según las motivado 

nes humanas allegadas a cualquier forma de expresión. 

La recreación como expresión humana que puede emanar de cual 

quier aspecto de su compleja variabilidad y que lo compromete f( 

sica, an(mica e intelectualmente, no puede con�ebirse como una 

sola disciplina, así como para estudiar integramente al hombre no 

basta solo una ciencia y se requiere el concurso de diversas ra 

mas cient(ficas tales como la sociología, la antropología, la sico 

logía, la medicina, etc. 

Finalmente definimos la recreación as( : Es una inclinación natu 

ral del hombre hacia lQ lúdico y un derecho que debe ejercer to 

da persona como posibilidad de alcanzar un equilibrio integral. 

Entendido así, el ámbit0 de la recreación es ilimitado y responde 

a un proceso educativo-formativo de tipo permanente, el cual per 

mite al ser humano canalizar su descarga emocional, utilizando 

adecuadamente su tiempo libre a nivel individual, familiar y comu 
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ni tario, además de adquiri.r conocimientos, desarrollo de sus des 

trezas, habilidades y hábitos que le permitan un desarrollo integral 

y armónico de la personalidad a través de actividades físicas, cul 

tura les, sociales y espirituales. 

1. 7 .4 Importancia de la recreación

Desde épocas remotas la creación como el trabajo, el amor y el 

culto, ha sido una forma de acti viciad humana. Festivales, danza,· 

juegos y música han constitu(do siempre una parte de la vida. D..r 

rante las décadas pasadas, la r·ecreactón en sus diversas formas, 

se ha desarrollado inusitadamente. Grandes extensiones de tierra 

y agua le han sido dedicadas, se han hallado faci lidade.s físicas 

para un ancho campo de actividades recreativas. 

El deseo de oportunidades recrea ti vas se ha generalizado en for 

ma apremiante en la medida de que la recreación se ha converti 

do en una necesidad y medio fundamental de desarrollo individual 

y social. 

La recreación es un derecho universal. En todos los pueblos y 

en todas las épocas de la historia del hombre ha buscado una sa 

licia a su autoexpresiÓ.n y a su desarrollo personal a través de 

formas recreativas que tienen asombrosa similitud. La recrea 

ciÓn es una herencia común de todos los pueblos, aún cuando su 

67 



expresión tome diferentes formas. 

1. 7. 5 Razones fundamentales de la recreación como necesidad hu

mana. 

La recreación constituye una necesidad humana universal y funda 

mental. El juego es la principal ocupación de los niños durante 

el d(a. Mediante el juego obtiene desarrollo y gana experiencia. 

Es el medio que la naturaleza le proporciona para liberarlo de to 

da la energ(a� que tiene concentrada y es el medio de adqüirir ha 

bi lidades que le servirán para los años siguientes. 

Al crecer, otras formas de actividad reclaman cada vez más su 

tiempo, en energ(a y atenci6n. Los impulsos dominantes de la 

juventud se canalizan hacia la actividad y hacia alguna clase de 

asociación colectiva. Ambos impulsos hallan expresión en formas 

de recreación . 

En la ·vida adulta, los deberes y responsabilidades de ganarse la 

vida, cuidar de la familia y mantener un estatus en la sociedad 

humana. Tienden a relegar a la recreación a un lugar marginal 

de menor significado dE;ntro de la vida. P2ro el anhelo de re 

creación es también fundamental y universal que no puede repri 

mirse. 

La recreación contribuye al bienestar del hombre, esto fue el 
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propósito puesto de relieve por Augustin Fox Rigg, cuando afirma 

que "la función del recreo es equilibrar la vida ·con la relación al 

trabajo, proporcionar un contraste placentero de la responsabilidad 

y la rutina, mantener el espíritu de aventura y el sentido de la 

proporción que impide tomarse así mismo y a su profesión dema 

siado en serio y de este modo evitar la muerte prematura de la 

juventud y con frecuencia la muerte prematura del mismo hombre" 

12. 

Una gran cantidad de individuos llevan una vida tediosa, aburrida, 

atada a las cosas materiales y desprovista de alegrías o satisfac 

cienes. La recreación ocupa un lugar importante en la vida moder 

na, porque proporciona oportunidades para la satisfacción de las 

necesidades humanas básicas. La recreación brinda la oportuni 

dad al hombre de realizar actividades de tipo deportivo, cultural, 

art(stico, creación de cosas bellas, que se destaca por el hecho 

de que· dan tanta satisfacción al recordarlas como al ser vi vidas. 

1 . 7. 6 Relación entre la recreación y otras fuerzas de la comuni 

dad 

El recreo es una fase determinada de la actividad humana, carac 

ter izada por una actitud particular, que produce satisfacción direc 

12 BUTLER, George. Op. cit. Pág. 26.
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ta a los seres humanos. No funciona en un compartimiento aisla 

do, sino que está directamente relacionada e integrada con otras 

fases de la vida. El valor de la recreaci6n para el individuo y la 

comunidad, se debe en parte a la relaci6n y contribuci6n que hace 

a otros importantes intereses y fuerzas humanas. El hecho de que 

la recreaci6n proporcione un beneficio directo al individuo y al 

mismo ·tiempo sirva a otros fines constructivos, explica que se le 

reconozca tan ampliamente como factor esencial de la vida moder 

na. 

Se han presentado muchos argumentos en favor de la recreación 

:::orno un medio para reducir la delincuencia y 'el crimen, construir 

y fomentar la salud f(sica y mental, desarrollar el carácter, au 

mentar la productividad en el trabajo y en fin, producir otros re 

sultados deseables. Sin embargo, hay que hacer una advertencia 

Existen tantos factores y fuerzas relacionados entre s( en la comu 

nidad que resulta muy dif(cil ai.slar cualquiera de ellos, en su ca 

rácter recreativo, como para estimar su influencia o valorar la 

parte que ha tenido en producir cambios en la situación general. 

El individuo que tiene una rica vida recreativa, suele ser más sa 

no, equilibrado y respetuoso de las leyes que la persona privada 

de distracciones. Sin embargo, hay que destacar que el recreo 

no es principalmente un rnedi.o para alcanzar algún objetivo, como 
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la salud, la buena conducta o la moral, sino que coadyuva a tales 

fines. 

1 . 7. 7 Recreación y producción 

Los cambios en las condiciones del trabajo, producto de las inver 

sienes tecnolÓgicas, el desarrollo de la maquinaria automática, y 

la especialización en la industria y en los negocios son bien cono 

cides. Hoy, la mayor parte de la energ(a dedicada al trabajo útil 

procede de las máquinas. Aunque la demanda de capacidad f(sica 

y mental del trabajador es menor que antes, la tensión nerviosa 

suele ser mayor. El obrero en algunas tareas pesadas puede es 

tar fatigado al final de su. d(a de trabajo, pero con frecuencia so 

lo está aburrido por la monoton(a. Hoy los trabajadores no tie 

nen la satisfacción procedente de la creación de un objeto. Más 

aún, el grado en que están controlados por la máquina o el siste 

ma industrial tiende a desarrollar un sentimiento de inferioridad 

y de tensión nerviosa que no es beneficiosa para el individuo ni 

para la sociedad. Los. actuales avances de la automatización indi 

can que la necesidad de compensar esta tendencia mediante la r.e 

creación puede acentuar>se aún más en los años venideros. 

El hombre no es una máquina y su naturaleza no está adaptada a 

largas horas de tareas monótonas. Durante siglos ha sido esen 
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cial un animal de aire libre, cuyas tareas diarias exig(an la plena 

actividad de su cuerpo. Hoy una gran parte de nuestro pueblo so 

lamente puede dedicarse a cultivar y mantener un f(sico equilibra 

do fuera de sus horas de trabajo. Los sic6logos han afirmado re 

petidas veces que las personas cuyas energ(as se emplean en for 

ma mecánica y no creadora necesitan absolutamente el recreo. Una 

razón más de su importancia es la tendencia del hombre a llevar 

a otras fases de la vida la regimentaci6n y uniformidad que carac 

ter-izan la vida comercial e industrial. La recreaci6n con su liber 

tad de esp(ritu de acci6n, proporciona un ant(doto eficaz contra es 

ta insana tendencia. 

Además, aparece la necesidad de proporcionar al trabajador la li 

beración de sus tensiones f(sicas y emocionales para que la salud 

unida a la técnica, produzcan los efectos de una mayor productivi 

dad en el trabajo y en el equilibrio de _ las relaciones de los traba 

jadores con la empresa y con el equipo de trabajo con el cual com 

par te sus tareas . 

1 . 7. 8 Recreación y desarrollo 

Hasta finales del siglo pasado, la recreación era considerada como 

una actividad reservada a las clases económicamente privilegiadas. 

No se presenta siquiera su masificación ni sus sanos efectos sobre 
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· la econom(a de las naciones y su influjo en el bienestar de la cla

se trabajadora.

Su evoluci6n ha estado condicionada al desarrollo acelerado de los 

medios de transporte la elevaci6n del nivel de vida, la liberaci6n 

del hombre de un empleo constante de sus fuerzas por la introduc 

ci6n de las máquinas que la ha otorgado cada vez más horas libres, 

al mismo tiempo que los avances culturales le han permitido dis 

frutar mejor de su tiempo disponible. 

Planteada la recreaci6n social como el conjunto de relaciones y fe 

n6menos resultantes de la participación en la recreación de las 

clases más débiles econ6micamente, e interpretándola como los fe 

nómenos que hacen posible el descanso para la clase trabajadora, 

se entiende con claridad el por qué debe preocuparse el estado poi"' 

promoverlo, reglamentarlo y prestarle la ayuda que merece. 

Los siguientes puntos entre otros, sirven de apoyo para cualquier 

análisis que se haga con respecto a la incidencia de la recreación 

social en el desarrollo 

Contribuye a la defensa de la salud colectiva. 

Colabora en el bienestar del trabajador y repercute en el 

bienestar de las empresas porque elimina tensiones inter-nas y au 
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menta la productividad. 

Contribuye a la integraci6n de la familia a través de los vla 

jes en conjunto. 

Crea en los trabajadores una actitud receptiva del aprendiza 

je y los demás modos de formación profesional.· 

Contribuye al aumento de las oporb . .midades de empleo direc 

to e indirecto. 

Incide también en el afianzamiento de la unidad nacional, eli 

minando las viejas fronteras pol(ticas, geográficas y étnicas que 

nos mantienen desmembrados y desconocidos dentro de nuestros 

propios l(mites nacionales. 

Es uno de los derechos humanos. 

Contribuye a la elevación del nivel de cultura de las gentes. 

Es factor primordial para el ·desarrollo regional. 

Crea las condiciones para la educación en comunidad. 

Como resultado del análisis de estos factores, se desprende su va 

lor como instrumento de cambios sociales significativos para una 

nación y se le debe asignar un puesto de importancia dentro de 
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las pol(ticas de desarrollo de los pa(ses. Aquello que nació de la 

iniciativa de los sindicatos debe pasar al plano estatal para darle 

carácter oficial con proyecciones de mayor amplitud y solidez. 

Siempre con el apoyo de trabajadores y patronos. 

1 . 7. 9 Recreaci6n y libertad individual 

La mayor oposici6n al ocio es la ideolog(a nacida a ra(z de la re 

voluci6n industrial a finales del siglo XVIII, que con fines puramen 

te económicos, manipuló la terminolog(a entonces existente para 

utilizarla en· su· propio beneficio. Desde finales del siglo XIX, la 

clase triunfante determinó para el hombre medio "El trabajo es el 

padre de tod�s las virtudes y la holganza la madre de los peores 

vicios". En esta contraposici6n, la palabra ocio aparece opuesta 

a trabajo y basta aplicar a éste, toda clase de virtudes para que 

aquella parezca el abismo donde están las peores abominaciones. 

Lógico que el ocio por su misma esencia, por todas las activida 

des, especialmente recreativas, que en el se desarrollen es moral; 

favorece al hombre, por una parte su potencialidad activa y por 

otra su libertad individual. 

Las actividades recreativas contribuye a la libertad individual de 

las personas por cuanto ellos tienen una amplia gama donde esco 

ger y esa elecci6n se traduce en libertad, libera al hombre de la 
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· fatiga, el tedio, el aburrimiento, la tensión, la actuación cotidiana

y el alienamiento por las actividades y el medio en que las desa

rrolla.

La recreación es un medio de autoexpresi6n donde el individuo pue 

de dar rienda suelta a su creatividad, imaginación y destreza. 

1 . 7. 1 O Turismo y recreación 

Para comprender mejor ambos términos, empezaremos por la de 

finiciÓn de cada uno, analizando después sus relaciones y diferen 

cias. 

Turismo : Conjunto de des¡:!azamientos voluntarios y determinados 

por causas libres, por espacio de más de venticuatro horas y sin 

ejercer actividades de lucro. 

Recreación : Es una inclinación natural del hombre hacia lo lúdico 

y en general, lo agradable, la cual genera acciones físicas o inte 

lectuales; dicha inclinaci6n o tendencia puede ser tanto individual 

como socialmente para el desarrollo integral del hombre y de la 

sociedad durante el tiempo libre, esto es, en tiempo extralaboral. 

Ambas actividades dan como resultado la satisfacci6n del tiempo 

libre de la persona, comprendiendo características generales, el 

cual, tanto el turismo como la recreaci6n se caracteriza por una 
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'masificación a causa de la concentración demográfica, urbanismo 

y el strees producido por el trabajo. El concepto de recreación 

es más amplio que el turismo, pues la recreaci6n se puede llevar 

a cabo en el lugar de residencia, mientras que el turismo requie 

re del desplazamiento por más de veinticuatro horas. Los medios 

requeridos por la recreación se pueden aplicar al turismo y vice 

versa. 

A continuación nos referimos a las diferencias principales entre 

es tos dos temas : 

Por su objetividad, la recreación satisface necesidades partí 

cu lares. 

Por su desplazamiento, la recreación no requiere desplaza 

miento fuera del lugar de residencia, no sucediendo lo mismo en 

el turismo. 

Lo esencial de la recreación no es el de llevarse la acción 

recreativa al aire libre : En el turismo es fundamental el contac 

to con el aire libre aunque se den clases de turismo que no sea 

necesario. 

Desde el punto de vista lucrativa, la recreaci6n puede no 

serlo, no sucediendo lo mismo con el turismo. 
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La recreación tiene como objetivo la satisfacción de la per 

sona y la compensación del tiempo libre sin · ncluir el viaje, mien 

tras el b..Jrismo da satisfacción especial a la persona y requiere 

la utilización del tiempo libre y el viaje. 

Ahora bien, dadas las diferencias que tiene entre sí, podemos de 

cir que guardan algunas relaciones : 

Ambas propenden por la satisfacción de la persona, median 

te la utilización del tiempo libre. 

En el turismo y la recreación, el movirr:iiento de grandes ma 

sas de personas les da el c:ilificativo de actividades masificadoras. 

El fín de cada uno es el deseo por el descanso diversión y 

el desarrollo de la personalidad. 

Ambos requieren de medios, que pueden ser utilizados indis 

tintamente y fundamentalmente son una necesidad humana. 
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2 POLITICA DE RECREACION POPULAR 

2. 1 ANA LISIS CRITICO DE LOS PLANES DE GOBIERNO ENTRE

1972 y 1982 

2. 1 .1 Las cuatro estrategias 1972-1975

En el plan de desarrollo las cuatro estrategias, se trata de conce 

bir una estrategia que conduzca al país aceleradamente a un verda 

dero desarrollo que garantice el bienestar; es decir, se busca un 

desarrollo económico y al m�amo tiempo garantizar una mejor dis 

tribución de los frutos de ese desarrollo entre la población, espe 

cialmente entre los grandes sectores más deprimidos de nuestra 

sociedad. 

El estado como ente regulador de la sociedad, debe garantizar el 

bienestar social. En este plan se conjugan dos elementos del bie 

nestar : La abundancia material y la distribución. Se considera 

que el desarrollo constituye un progreso satisfactorio hacia un "Es 

tado de bienestar", por lo tanto, el crecimiento material es un 

elemento del desarrollo, pero no el desarrollo misnu . Se replan 

tea el desarrollo como "el logro de un grado suficiente de abundan 



cia material y un grado suficiente de distribuci6n de esta abundan 

cia, dos de los elementos esenciales de un estado de bienestar. 

Bienestar es el fin y el desarrollo, es un posible medio para es 

te fin. El desarrollo, por lo tanto, implica hoy en d(a un grado 

de control consistente sobre el medio ambiente para alcanzar estos 

fines limitados, los cuales a su vez, pueden ser medios para lo 

13grar metas más amplias de bienestar " 

En el diagnóstico se considera que los obstáculos no dependen de 

las deficiencias de la mano de obra, o del capital, o de los recur 

sos naturales, sino de aquellos factores institucionales que impiden 

�a moví l idad, crean una mano de obra mal remunerada y engendran 

la subutilización de recursos. La causa primordial de la subutili 

zación, depende pr:-incipalmente de las barreras institucionales. 

La estrategia a utilizar, estiman, debe calcularse en· forma tal que 

permita al pa(s entra,-- en la categoría ·de pa(s desarrollado de ere 

cimiento auto-sostenido, para que un aumento continuo en los prés 

tamos externos no sean necesarios; para que pueda hacerse un 

progreso permanente hacia un estado de bienestar y para que el 

pa(s logre la sensaci6n de que ha adquirido un grado aceptable de 

dominio sobre su propio destino. 

13 República de Colombia, Departamento Nacional de Planeación.
Las cuatro estrategias, Bogotá 1972, Pág. 13. 

80 



El problema del que nos ocupamos tiene que ver directamente con 

la cuarta estrategia que esboza el plan, la cual se refiere a la dis 

tribuci6n. "La redistribuci6n del ingreso que se propone se funda 

menta esencialmente en un sistema progresivo de impuestos donde 

se tribute de acuerdo con la capacidad real de hacerlo y donde se 

eliminen las medidas que puedan distorsionar el sistema tributario 

hasta hacerlo regresivo; en segundo lugar, se basa en una acerta 

da pol(tica del gasto pGblico que oriente y centre los recursos esta 

tales hacia los servicios públicos, en par·ticular hacia la educación, 

la salud y la recreaci6n; y finalmente, en el éxito de la primera 

estrategia del plan al generar masivamente empleos adicionales 

bien remunerados, facilitando de esa manera que los ingresos rea 

les de los grupos mas pobres sean más altos. 

El funcionamiento adecuado de ésta estrategia será la única garan 

t(a que el sistema tiene para que los frutos del crecimiento econó 

mico sean difundidos entre toda la población, permitiendo mejorar 

sustancialmente los niveles de vida, en particular, de las capas 

más pobres de nuestra población" 14 •

Consederamos que alcanzar el desarrollo (medio) para llegar al bie 

14 REPUBLICA DE COLOMBIA. Departamento Nacional de Planea
ci6n. Las cuatro estrategias. Bogotá 1972, Pág. xiii-xiv. 
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nestar (meta) es una buena intención, pero también se traduce en 

una utop(a querer alcanzarlo en un lapso tan corto (13 años) sin 

cambiar las bases y la infraestructura del pa(s. Si bien Colombia 

cuenta con una variadtsima gama de recursos naturales, también 

nos encontramos con una industria y técnica atrasada, presupuesto 

insignificante para la investigaci6n cient(fica, además, es un pa(s 

dependiente y en su estructura pol(tico-administrativa reina la oli 

garqu(a. No son las barreras institucionales la causa principal de 

la subuti lización de los recursos y la mano de obra mal remunera 

da; son los funcionarios, las personas que conforman los cuerpos 

colegiados y el mismo legislador; las instituciones son dirigidas 

por individuos que llegan a esas posiciones por recomendaciones 

pol(ticas y muchas veces carecen de preparación para desempeñar 

los cargos asignados, pero todo ello es producto del momento his 

tórico en que nos encontramos, el imperialismo, fase superior del 

capitalismo, con sus consavidas consecuencias para el pa(s y sus 

habitan tes. 

Veámos lo que pasa con los programas sectoriales. 

En lo que concierne a la pol(tica del programa de educación, se 

orienta y se concentra en un sistema de integración de los niveles 

escolares, de los sectores oficial y privado, de los servicios com 
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plementarios prestado por. estos sectores a la comunidad y de los 

diferentes programas y proyectos de las instituciones. 

El plan de desarrollo hace mención a los diferentes organismos 

que quedaron adscrito al Ministerio de Educación Nacional a partir 

de 1969, debido a la reforma administrativa del sector para cana 

lizar la política educa ti va, y descentralizar la administración edu 

cativa. En lo uqe respecta a la recreación, entre estos orgarlismos 

encontramos al Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte 

( Coldeportes ), encargado de ser Órgano consultivo del gobierno 

en materia política de bienestar y la recreación de la comunidad, 

y además encargado de estimular y fomentar todas las .:::i.ctividades 

recreativas de la juventud, la educación física y los deportes; tam 

bién se hace mención al Instituto Colombiano de c;ultura ( Colcultu 

ra), que se dedica al fomento del arte y de las letras, el cultivo 

del folclor nacional, el est(mulo de bibliotecas, museos y centros 

culturales y la divulgación de la cultura nacional. 

En el presupuesto apropiado para los Órganos que van a promover 

las actividades recreativas en el tiempo libre ( ver cuadro No. 2 ), 

como implementación de la segunda parte de· la estrategia ( distri 

buciÓn), observamos que para el programa de desarrollo deportivo 

y recreación social, manejado por Coldeportes, el porcentaje del 

83 



presupuesto del sector educaci6n dedicado a este programa es del 

orden del 8m8%, bajando en 5 puntos para los tres años siguien 

tes, el incremento con respecto al año anterior de 1973 y 1974. es 

del orden del 26.3% y del 26.4%; para 1975 el incremento es del 

12.4%, menos de la mitad. 

Otro programa sectorial que se encuentra consignado en el plan de 

turismo (sector terciario), su análisis particular es tratado en la 

medida de un turismo receptivo. Se trazan una serie de pol(ticas 

encaminadas a mantener e incrementar el flujo de turistas del ex

tranjero en la medida de que genera divisas para el pa(s, empleo, 

desarrollo regional y urbano, industria hotelera, servt..;ios de trans 

porte y agencias de viajes; y esto a su vez se traduce en un au 

mento de las arcas del. tesoro nacional por el producto de los im 

puestos. Entre . las metas propuestas en éste plan, solamente se 

menciona en Última instancia y como de segunda prioridad, un pro 

grama de turismo social para Bogotá, Medell(n y Barranquilla. 

Consideramos que el turismo social debe estar enmarcado como 

un programa de primera prioridad, ya que una de las estrategias, 

exactamente la cuarta, menciona la canalizaci6n del gasto público 

hacia los s.ervicios públicos como la recreación entre otros, como 

medio de distribudón para alcanzar el bienestar. Sin em!)argo, 
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'el turismo que es una forma de recreación, es ubicado como últi 

mo programa s_ectorial del plan y se hace énfasis en el turismo 

receptivo, proveniente del extranjero y no en el turismo social, 

relegado a Último plano. 

2.1.2 Para cerrar la brecha. 1975-1978 

El plan de desarrollo"para cerrar la brecha", tiene como objetivo 

"lograr" un crecimiento en la econom(a que haga posible la crea 

ci6n masiva de empleo productivo y, por lo tanto, beneficie de ma 

nera especial al cincuenta por ciento más pobre de la sociedad co 

15 
lombiana" 

Trata de cerrar la brecha que ex(ste entre el campo y la ciudad, 

originada por la canalización de más recursos al sector urbano y 

en menos proporción al sector rural, sector donde se encuentra 

ubicada la población más pobre del pa(s. 

Se plantea una pol(tica de desarrollo regional y urbana, es la lla 

macia "armonizaci6n e ·integraci6n territorial de políticas sectoria 

les, dirigida a lograr una distribución social más equitativa de los 

beneficios del desarrollo y un aumento en la eficencia global de la 

15 República de Colombia. Departamento Nacional de Planeación.
Para cerrar la brecha. Editorial Banco de la República. 
Pág. vii. 
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económico llegue a beneficiar al 50% de la poblac.ión más pobre del 

pa(s y para que se beneficie del crecimiento regional y urbano, el 

estado debe intervenir con su eficiente fuerza en la distribución te 

rritorial de la población, as( como en la conformación f(sica de las 

ciudades. 

El bienestar social y la recreación es tratada en los programas so 

ciales. Se destaca el programa de integración de servicios y par 

ticipación comunitaria en zonas marginales urbanas. En éste pro 

grama se admite como premisa fundamental el que "la población

marginada puede incorporarse a los beneficios del desarrollo si se 

ataca el problema en forma integral y coordinada; entendiéndose co 

mo enfoque integral aquel que contempla acciones de salud, capaci 

tación, empleo, servicios comunitarios, actividades culturales, re 

. l . . nd . . "" bl. 
" 1 7 

creaciona es, vtvte a y servtctos pu tcos La marginidad tra 

dicionalmente se hab(a tomroo como un problema físico, es decir, 

deterioro urbano, déficit de los servicios públicos, invasiones y es 

casez de vivienda; pero en este plan se ha enfocado como la falta 

de acceso a los servicios de educación y salud, y la falta de opor 

16 
Ibid. Pág. 89. 

17 
Ibid. Pág � 142. 
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tunidades de empleo para un gran número de la poblaci6n, lo que· 

ocasiona hondas repercusiones económicas y sociales que se tradu 

ce en la no incorporación de un grupo cada vez mayor de gentes 

a los beneficios del desarrollo económico. 

Para afrontar esta situaci6n de deterioro social, el programa bus 

ca el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas que 

integran este grupo "pobre" de la sociedad, mediante la uti lizaci6n 

racional del potencial humano de la comunidad, y mediante la pres 

tación efecUva de los diferentes· servicios sociales, públicos y co 

muna les, que ofrece el estado tales como la educación escolar 

(niños entre O a 7 años), escolar ( niños entre 8 y 14 arios ) , ser 

vicios en el ·campo de la cultura, la salud, la nutrición, la recrea 

ciÓn y el deporte; incremento del ingreso familiar. a través de la 

creación de empleo, la capacitación y la organización de empresas 

individwales o cumunitarias; mejoramiento de las condiciones f(si 

cas e higiénicas de sus viviendas y la prestación de servicio de 

acueducto y alcantarillado. Para lograr estas metas se propone 

la creación de centros de desarrollo vecinal y bancos de trabajo 

en diferentes ciudades, de acuerdo a la realidad del fenómeno de 

marginalidad y de la j�rarquía e importancia de cada ciudad como 

polo de atracción, su potencial económico, su equipamento, el ta 

maño de su población y su capacidad de generar empleo. De este 
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programa se excluyen a las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y 

Barranqui lla porque a pesar de que el fen6meno de la marginalidad 

presenta. altos Índices en estas ciudades, es bien cierto que estas 

ciudades gozan de mayor protecci6n institucional, tienen mecanis 

mos propios de desarrollo urbano y mejores posibilidades y alter

nativas para financiar sus propios programas. 

Además, la acci6n del estado se ha concentrado tradicionalmente 

en estas cuatro ciudades y es necesario distribuír equitativamente 

la inversión pública. También se trata de hacer más atractivas 

otras ciudades intermedias para las aspiraciones de los migrantes 

c::>n el fin de aliviar de esta presión a las cuatro principales ciuda 

des del pa(s. 

La ejecución del programa estará a cargo de una coordinación in 

terinsti tucional que cobija a la Secretar ta de Integración Popular de 

la Presidencia, el IC BF, el ICT, el SENA, el Ministerio de Salud 

Pública, el Ministerio de Educación y además, la participación in 

dispensable de los miembros de la comunidad. Participarán tam 

bién el Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte ( Coldepor

tes ) y el Instituto Colombiano de Cultura ( Colcultura ), que serán 

las entidades de organizar la prestación de servicios tales como ac 

ti vidades recreacionales, deportivas, biblioteca y sala de lectura. 
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En el programa del sector educativo se observa una- de las formas 

como el plan trata de conciliar los objetivos del bienestar social 

con el crecimiento económico, cuando resaltan de que en el caso 

espec(fico de Colombia se ha encontrado una estrecha correlaci6n 

entre los niveles de educaci6n e ingreso de los individuos "si se 

acepta además, que mejores niveles de educación redundan en in 

crementos en la productividad de la fuerza de trabajo, siendo esta 

una de las razones por las cuales los individuos más educados re 

ciben ingresos más altos, entonces una mayor participación del sec 

tor educativo en el presupuesto total de la nación se justifica, no 

sólo por aspectos de distribución de ingresos y bienestar en gene 

ral sino también por la contribución que la educación tiene sobre 

la productividad y el crecimiento económico del pa(s" 18
. El obje

tivo de los programas del sector educativo es la universalización 

de la educación primaria, especialmente en el sector rural. El 

gobierno se propone crear condiciones en el sector urbano y rural 

para convertir en realidad el mandato constitucional de hacer la 

educación primaria gratuita y obligatoria. Se hace mucho énfasis 

en la educación primaria rural y poco se hace con las carreras 

técnicas que pueden marcar un ascenso en la productividad del 

pa(s, por cuanto Colombia no cuenta con un número de profesiona. 

1 8 
Ibt.d. Pá 1 83 g. •

90 



OSIVEISIDAD SIMON BOLIV 

BIBLIOTEGA 

!A RAIIQUILLA

· les especializados de acuerdo a las necesidades del pa(s. El pa(s

cuenta con una gran riqueza natural, también cuenta con una técni

ca atrasada y hasta obsoleta, lo cual se refleja en los costos de

los productos, que van a tener precios altos, precios no competiti

vos en el mercado internacional.

Debemos aclarar que no estamos de acuerdo en que los individuos 

más educado.s reciban mayores ingresos, en la medida en que el 

ingreso no lo determina exclusivamente el nivel de escolaridad, 

también hay otros elementos influyentes en el caso colombiano, ya 

que las condiciones sociopol(ticas as( lo determinan . Estas otras 

razones son : RecomendaciC''1es, burocracia, niveles de desempleos, 

desarrollo indu.strial y agropecuario. 

En la pol(tica de educación no-formal e informal se establece la 

reorientación de las acciones de Colcultura y Coldeportes para que 

lleguen a la mayor(a de la población y sirvan a la vez de comple 

mento de la educación formal. En este sentido deberá preveerse 

que estos dos institutos organicen actividades culturales, deportivas 

y recreativas para los escolares en el tiempo libre. 

Del subsector turismo no es tocado para nada en el cuerpo del 

plan, se olvidan que es una forma de recreaci6n que si se hace 

llegar a la comunidad, será una forma de redistritución del ingre 
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. so nacional. 

2. 1 . 3 Plan de Integración Nacional. 1979-1982

El plan de Integraci6n Nacional se traz6 como objetivo primordial, 

el desarrollo económico y social del· país. "El logro de este obje 

tivo se plantea mediante progresos tanto en la infraestructura eco 

nómica como en la infraestrucb.Jra social. Las interdependencias 

naturales entre el crecimiento y el bienestar social se afirman de 

liberadamente, procurando que tanto las metas como los instrumen 

tos, en uno y otro campo, se refuercen recíprocamente para as(

obtener nuevas y estratégicas complementaridades entre lo econ6 

mico y lo social, y que par;,. que el resultado global sea un desa 

19 
rrollo equilibrado y equitativo en lo sectorial y lo regional" 

Entre los objetivos específicos nos ocuparemos del cuarto : "El de 

sarrollo de una nueva estrategia social", por estar directamente 

relacionado con nuestro estudio. Para· alcanzar este objetivo_ espe 

c(fico, en el plan se señalan ciertas pol(ticas a seguir, como es 

el caso de la pol Ítica de trabajo y seguridad social en la cual se 

afirma que para mejorar el bienestar general de los trabajadores, 

se actuará en tres frentes. En primer lugar, mejoramiento de 

19 
República de Colombia. 

Plan de Integración 
43. 

Departamento Nacional de Planeaci6n. 
Nacional. Bogotá 1980. Tomo l. Pág. 
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'los instrumentos de seguridad social, se dará prioridad a las re 

formas al Instituto del Seguro Social contenidas en el decreto 1650 

de 1977. Los programas de expansión se desarrollarán priorita 

riamente en proyectos de alta rentabilidad económica y social, tam 

bién se estudiará introducir el cobro de tarifas, con el fin de ra 

cionalizar el servicio. También hace extensivo el servicio de sa 

lud y las Cajas de Compensación, por cuanto consideran que en 

tan corto plazo es imposible aumentar la cobertura de los servicios 

de salud del ISS. 

En segundo lugar, tenemos la extensión de la cobertura de los ser 

vicios de seguridad social Ql sector informal, para ello buscará la 

vinculación de empresas de este sector a las cajas de compensa 

ción, mediante la modificación del requisito sobre el número de 

empleados para que una empresa pueda afiliarse y la eliminación 

del requisito de un capital m(nimo. Por otro lado, considera que 

el gasto social de las cajas, en los años futuros llegará a niveles 

muy altos y es por ello que deberá reorientarse para asegurar que 

una mayor proporción beneficie a grupos de bajos ingresos y las 

prioridades deben ser en materia de salud, alimentación y nutrición, 

actividades de mercadeo dirigidas primordialmente a grupos popula 

res y f_ormas de recreación a bajo costo. 
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La expansi6n de la cobertura de los servicios del ICBF deberá ha 

cerse prioritariamente a grupos de la población de bajos recursos, 

entre los cuales se encuentran vinculados al sector informal. Los 

esfue rzos directos encaminados a increm·entar el bienestar de la 

población vinculada al sector informal, deberá canalizarse a través 

del programa de Integración de Servicios y Participaci6n Comunita 

ria (IPC), en las zonas donde éste opere. 

En tercer lugar tenemos las migraciones. En el campo de las mi 

graciones internas, las iniciativas del gobierno se orientarán a ali 

viar · los problemas económicos y sociales conocidos por las migra 

ciones, dotando a las zonas r8ceptoras, de la infraestructura y los 

servicios sociales necesarios. En cuanto a las migraciones hacia 

el exterior, el objetivos primordial de la política será el de tratar 

de mejorar las condiciones en que viven y trabajan los colombianos 

en el exterior. 

En el sector educaci6n, el plan considera a la educación como un 

bien social y como un factor decisivo para el desarrollo económico, 

sus rasgos más sobresalientes son : El énfasis en lo cultural, 

cient(fico y tecnológico; su carácter de educaci6n per'mane.nte que 

trasciende los l(mites de lo purarnente escolar y su interacción con 

el sector productivo y con los demás sectores sociales. En lo re 

ferente a la educación de los adultos se dará especial impulso a 
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los modos no formales e informal de la educaci6n, reconociendo 

su importancia como mecanismo de apoyo a la educación formal y 

a elevar el nivel educativo de la población. En lo no formal, el 

objetivo de la política educativa se halla en el impulso e integra 

ción laboral y otros programas de adultos, la capacitación laboral 

y otros programas en diferentes áreas tales como la salud, nutri 

ci6n, puericultura y recreación como parte del pr-oceso de educa 

ciÓn permanente. En lo informal, se trata de concentrar esfuerzos 

en la identificación y difusión d� los valores culturales autóctonos, 

y en la creación de condiciones que permitan el acceso de la cultu 

ra y la recreación. El deporte y la recreación tendrán un carác 

ter masivo para lo cual el estado, a través de Coldeportes, crea 

rá la infraestructura necesaria, especialmente en las zonas rurales 

y centros poblacionales menores. Además, brindará estímulos a 

la empresa privada para que se vincule a este tipo de actividades. 

El programa de desarrollo cultural será promovido y coordinado 

por Colcultura, la cual tendrá como metas : El establecimiento de 

una red nacional de 800 centros populares de cultura y bibliotecas 

comunales; y el equipamento de las bibliotecas para las institucio 

nes oficiales de educación superior, reforzando particularmente 

aquellos centros universitarios cuya actividad esté concentrada en 

la investigación y el postgrado. 
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El Plan de Integración Nacional creó un programa de Integración 

de Servicios y Participación Comunitaria,( IPC ,) semejante al pro 

grama de Integración de Servicios y Participaci6n Comunitaria, 

creado en le plan "para cerrar la brecha". El IPC es un conjunto 

de acciones de distintas entidades del estado, dirigidas y coordina. 

das por la Secretar(a de Integraci6n Popular de la Presidencia de 

la República, cuyo fin es mejorar las condiciones de vida de la po 

blación marginada de veintitrés ciudades intermedias del país. El 

objetivo del programa es proporcionar en forma integrada servicios 

sociales, crédito e infraestructura a sectores de la poblaci6n que 

anteriormente habían tenido acceso limitado a los beneficios del de 

sarrollo, teniendo en cuenta para ello, una activa participación de 

la comunidad. 

El programa contempla tres componentes. En primer lugar, el 

incremento del ingreso familiar mediante la generación de oportu 

nidades de empleo, que sean producto de la capacitación comunita 

ria y el otorgamiento de asistencia técnica y crediticia a empresas 

individuales y colectivas. En segundo lugar, protecci6n a la fami 

lia son especial atención a la infancia y a las madres, mediante 

la prestación de servicios tales como atenci6n integral al preesco 

lar, servicios básicos de salud, servicios complementarios cultura 

les y recreacionales. En tercer lugar, mejoramiento de las con 
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diciones f(sicas e higiénicas de las zonas en que se encuentran las 

comunidades objeto del programa, mediante la dotación de acueduc 

tos y la cons trucción y reparación de viviendas. 

Uno de los propósitos del plan es el logro de la descentralizaci6n 

económica y la autonom(a regional. En base a ello se resumen 

los objetivos de la política urbana y regional as( II a) En la di

mensión urbana, recuperar para el estado la capacidad de dirigir 

el crecimiento de las ciudades, en tal forma que se provean nive 

les adecuados de bienestar y calidad de la vida para sus habitantes, 

y b) en la dimensión regional de los recursos que ofrecen las dife 

rentes regiones del país y crear condiciones económicas y socia 

les que aseguren un crecimiento endógeno propio que no derive ha 

cia los centros ya establecidos. En una palabra, la descentraliza 

ción y la autonomía regional 11 2º

2.2 PLAN NACIONAL DE RECREACION POPULAR 1984-1986 

2.2.1 Diagnóstico de la situación actual 

2. 2. 1 . 1 Antecedentes

La reflexión sobre el problema de la recreación no ha sido ajeno 

al pensamiento colombiano. Ya desde el siglo pasado se hicieron 

20 
!bid.- Pág. 246.
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acusiosas observaciones sobre uti lizaci6n del tiempo, usos, costum 

bres y diversiones y se formularon igualmente quejas acerca de ma 

les y vicios sociales con el correlativo de proyectos para erradica,... 

los. En los albores del presente siglo, se hicieron planteamientos 

importantes sobre la necesidad de brindarle a los colombianos dis 

tracciones sanas. 

En el primer cuarto del presente siglo el interés del estado por la 

recreaci6n se p lasm6 en la Ley 80 del 12 de noviembre de 1925, 

mediante la cual se establecieron asignaciones presupuestales espe 

c(ficas para dicha actividad. En 1957 el Decreto 0118 creó el Sub 

sidio Familiar y se abrió la posibilidad de brindar servicios inte 

grales de recreaci6n al trabajador y su familia, acción ésta que 

tomar(a fuerza en los años 70 con las cajas de compensación fami 

liar. A finales de la década de los años sesenta se crearon algu 

nas entidades que de manera directa adelantan acciones en el cam 

po de la recreación tales como Coldeportes, Colcultura y la Corpo 

raci6n Nacional de Turismo, entre otras. 

No obstante lo anterior, la recreación no ha sido objeto de una po 

l(tica expl(cita y solo ha sido tocada tangencialmente en los planes 

de desarrollo. Esta �s la primera vez que el estado colombiano 

se enfrenta a la necesidad de diseñar un plan nacional de recrea 

ci6n en consonancia con los lineamientos de la pol(tica social. 
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2. 2. 1. 2 Es tructura recreativa en Colombia

A nivel gubernamental la mayor(a de los ministerios e institutos 

descentr_alizados adelantan algGn tipo de acciones recreativas. En 

tre las principales entidades oficiales que promueven y desarrollan 

actividades en este campo en el pa(s se pueden enunciar La f.'ro 

motora de Vacaciones y Recreaci6n Social- PROSOCIAL-, el Depar 

tamentci Administrativo del Servicio Civil, el Instituto Colombiano 

de la Juventud y el Deporte, COLDEPORTES, el Instituto Colom 

biano de Cultura, COLCUL TURA, la Corporaci6n de Turismo y el 

Instituto Nacional de Radio y Televisi6n. Cabe mencionar además 

otras entidades que si bien no tienen como funci6n adelantar accio 

nes recreativas, contribuyen a su promoci6n, tales como el IPC 

en las zonas marginadas urbanas de ciudades intermedias, el ISS 

y las cajas de previsi6n social para los asalariados y pensionados 

del sector pGbllco, 

De igual manera, la empresa privada ha jugado un papel fundamen 

tal en el fomento y desarrollo de la recreación. De 77 cajas de 

Compensación Familiar existentes en 1985; 44 ofrecen servicios en 

dicho campo. Las gran.des empresas desarrollan actividades y pro 

gramas recrea ti vos para sus afiliados. Hay que señalar igualmen 

te a las asociaciones juveniles como los Sccut de Colombia, los 

Gu(as Scouts, la Asociación Cristiana de Jóvenes y la Cr_yz Roja
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Juvenil, entre otras. 

Ultimamente ha tomado especial impulso la conformación de enti 

dades de econom(a mixta en algunas de las principales ciudades, 

encargadas de la promoci6n de formas y programas recreativos; 

tal es el cas.o de la Corporación para la Recreaci6n Popular de Ca 

li, Me�roparques de Medell(n, la Corporaci6n Popular de· Bucara 

manga y la Fundación de Amor a Neiva. Recientemente se creó 

la Corporaci6n Nacional para la Recreaci6n Popular "Recreemos" 

entidad de participaci6n mixta que tiene como objeto promover y 

desarrollar la recreaci6n dentro de los parámetros del Plan Nacio 

.1al de Recreaci6n. Cabe mencionar el papel desempeñado por· los 

medios de comunicaci6n de masas como las radiodifusoras, la 

prensa escrita, el cine, as( como también las salas de teatro, ga 

ler(as de arte, museos, casas de cultura y en general todos aque 

llos establecimientos y entidades que ofrecen diferentes alternati 

vas recrea ti vas. 

Como se desprende de lo anterior, son múltiples y variadas las 

instituciones públicas y privadas, tanto a nivel nacional como re 

gional, que directa o indirectamente adelantan programas en el 

campo de la recreaci6n. No obstante por la complejidad del sec 

tor, la diversidad cultural del pa(s y la ausencia de una política 

general en dicho campo, los esfuerzos se han realizado de mane 
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ra dispersa, perdiéndose el efecto multiplicador que podr(a lograr 

se al sumar recursos. 

2. 2. 1 .3 · Disponibilidad de tiempo libre

Los escasos estudios adelantados en el pa(s señalan que la disponi 

bilidad de tiempo libre es diferencial según la edad, el sexo, la 

condici6n de actividad, el nivel socio-econ6mico de la poblaci6n y 

la zona de residencia. Por ejemplo, es en los asalariados urba 

nos, en las áreas rurales y en las amas de casa de los sectores 

populares donde la ausencia de tiempo libre es más cr(tica que 

puede afirmarse que prácticamente carecen de éste. 

Por el contrario, se encuentran sectores poblacionales en los cua 

les el tiempo libre ocupa una proporci6n importante de su tiempo 

total. Dentro de éstos se sitúan los estudiantes, los pensionados 

y la población de la tercera edad. En el caso de los estudiantes, 

tal hecho puede constil:u(r un factor negativo de r:,o diseñarse accio 

nes que conduzcan a una utilizaci6n adecuada del tiempo disponible 

en razón de la vulnerabt lidad de dicho grupo a cierto tipo de pato 

log(as sociales. 

2. 2. 1. 4 Uso del tiempo libre

Las actividades recreativas pasivas parecen predominar como for 

ma de utilización del tiempo libre por parte de una alta proporci6n 
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de la población colombiana. Permanecer en casa, ver televisión, 

o(r radio, entre otras, aparecen como las alternativas recreativas 

más frecuentes. De otra parte, las actividades de tipo cultural, 

as( como la práctica deportiva son casi inexistentes en el hacer 

de los colombianos. 

2. 2. 1. 5 Disponibilidad de espacios·

Los estudios muestran la disminuci6n y saturaci6n de las áreas li 

bres urbanas; a ello hay que agregar la ausencia de una reglamen 

taci6n que garantice su uso adecuado; algunas cifras son i lustrati 

vas. En Bogotá el (ndice de recreaci6n ( total de zonas libres

rl•mero de habitantes ), se estima en 6. 5 metros2 por habitante, 

al tiempo que en Medell(n es de 3.8 y en Barranquilla es de 1.8.

Lo cr(tico de la situación se observa si se tiene en cuenta que el 

standar internacional mínimo deseable es de 1 O metros2 por habi 

tante. 

La inequitativa distribución de los recursos y alternativas recrea 

tivas dentro del territorio nacional constituyen la caracte1�(stica do 

minante. Son las ciudades de mayor tamaño las que presentan la 

mayor concentración de infraestructura recreativa llegándose en 

algunos casos a situaciones de subutilizaci6n. Por el contrario, 

las zonas rurales, las pequeñas localidades y en general aquellas 
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.�.reas de menor desarrollo en las que las necesidades de la pobla 

ción son más apremiantes, presentan una carencia de recursos pa 

ra dar respuesta a las necesidades recreativas. 

2. 2. 2. Objetivos y Estrategias

2, 2. 2. 1 Objetivos 

En correspondencia con la pol(tica se plantea como objetivo gene 

ral del plan, garantizar a los colombianos el derecho a la recrea 

ci6n fomentando el uso creativo del tiempo libre, contribuyendo 

as( al bienestar de la poblaci6n y al mejoramiento de la calidad de 

la vida, al igual que al fortalecimiento del nGcleo familiar, de la 

solidaridad, de la iniciativa individual y de los valores y tradicio 

nes culturales. 

Los objetivos espec(ficos son : Definir un marco coherente y uni 

ficado de programas que respondiendo a la filosof(a y acción con 

tenidas en los lineamientos de pol(tica, dote a las diferentes enti 

dades de criterios y directrices básicas para la formulaci6n de 

los proyectos y progra�as espec(ficos. De otra parte asegurar 

los mecanismos de coordinación interinstitucional adecuados que 

hagan posible un mejor uso de los recursos y una complementarie 

dad de servicios entre las diferer.tes instituciones. Por Último, 

se busca canalizar los recursos necesarios para la puesta en mar 

103 



cha de los diferentes· programas y proyectos establecidos. 

2. 2. 2. 2 Estrategia general

En concordancia con la pol(tica social el plan se apoya en las si 

guientes estrategias básicas Participaci6n comunitaria, de modo 

que los programas se adapten a los intereses de la comunidad y 

se estimule su actividad para la soluci6n de los problemas a través 

de la recreación; autonom(a regional que pretende que las regiones 

asuman el liderazgo en la soluci6n de sus requerimientos en recrea 

ciÓn; fortalecimiento de la idenUdad cultural que busca dar priori 

dad a las formas recreativas propias sin desconocer las formas mo 

dernas de recreación; coordinaci6n interinstitucional, a través de 

la cual se pretende afianzar los mecanismos de relación y comuni 

cación entre entidades con acciones en recreación: y, finalmente la 

racionalización en el uso de la infraestructura y servicios existen 

tes. 

2.2.2.3 Estrategia operativa del plan 

Con miras a garantizar la puesta en marcha del cuerpo de accio 

nes contenidas en los lineamientos de pol(tica, el Plan se estruc 

tura sobre seis programas los cuales sirvieron de base para la 

formulación por parte de las diferentes entidades de un conjunto 

de proyectos espec(ficos. 
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2.2.2.3.1 Campaña educa�iva para el uso del tiempo libre 

El tiempo libre día a día se va incrementando en nuestro medio 

por causas tales como reducci6n de la jornada laboral y aumento 

de tiempo vacacional, entre otras. Las investigaciones adelanta 

das en el país sobre el tema, muesb--an que una buena proporci6n 

de la poblaci6n utiliza la mayor parte de su tiempo libre en activi 

dades pasivas dentro del hogar, tales como ver televisi6n, oir ra 

dio, consumo de licores o simplemente el ocio improductivo, estan 

do prácticamente ausentes las formas de recreación activa y en ge 

neral las prácticas culturales y deportivas. 

Problemas de ingreso y la ausencia de alternativas son 3eñaladas 

como las principales causas que explican tal situación. No menos 

relevante resulta la car�ncia de hábitos adecuados: de utilización del 

tiempo libre dentro de la población y el desconocimiento de la im 

portancia de una sana recreación como elementos básicos para la 

salud física y mental; de ahí la urgencia de adelantar una campaña 

educativa tendiente a desarrollar mejores hábitos que conduzcan a 

una utilizaci6n adecuada del tiempo libre. 

En tal sentido este programa busca ilustrar a todos los colombia 

nos acerca de los beneficios que conlleva la práctica de la recrea 

ciÓn y la variedad de modos para alcanzarla, 
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to de tales objetivos se utilizarán los diversos medios de comuni 

cación de masas, así como diferentes alterna ti vas en educación 

formal e informal. 

Coldeportes, Digidec, Inravisi6n, Camina y el Ministerio de Educa 

ción, serán las entidades que tendrán bajo su responsabilidad el 

desarrollo de la campaña. 

Para 1985 se han comprometido alrededor de $17. 000. 000. oo y pa 

ra 1986, $28.000.000.oo ( ver cuadro No. 3 ). 

2. 2. 2. 3. 2 Democratización de la recreación

E-""l ejercicio de la recreación en Colombia ha estado limitado a 

ciertos sectores poblacionales que poseen los medios y la disponi 

bilidad temporal para practicarla. Amplios grupos de población 

con características económicas, sociales y culturales diversas se 

han visto marginadas de ésta con grave detrimento de su desarro 

llo físico, espiritual, individual y colectivo. Muchas prácticas re 

creativas enraizadas en la tradición nacional o regional, se han 

ido perdiendo sin que aparezcan sustitutos funcionales o sin que 

las alternativas ofrecidas sean realmente enriquecedoras para la 

población. Los proyectos contemplados en este programa, buscan 

,.

hacer extensivas las actividades recreativas al mayor numero de 

personas con los costos más bajos posibles, aprovechando al má 
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ximo la infraestructura existente, sitios, v(as, as( como el inge 

nio y la creatividad populares. 

También se intenta recuperar para un contexto actual, actividades 

de esparcimiento sano y constructivo enraizadas en la tradici6n 

cultural colombiana. 

Hacen parte de este programa los siguientes proyectos en curso : 

Las vacaciones creativas, que adelantan en la campaña "A divertir 

nos y a aprender más", con la participaci6n de más de 1 . 500. 000 

niños entre 7 y 14 años en doce ciudades, el uso de la cuadra co 

mo escenario de recreaci6n, la masificaci6n df:l deporte, el cam 

pismo juvenil y familiar, los festivales escolares y las ciclov(as. 

Colcultura, la Secretaría de Integración Popular, el ICFES, ICBF, 

la Dirección General de Prisiones, el Departamento Administ.rativo 

del Servicio Ci. vil, la DIGIDEC, la Caja Nacional de Previsión, 

Coldeportes, Inderena, Ministerio de Defensa, Inravisi6n, Dainco 

y la Corporaci6n Nacional de Turismo;. serán las entidades encar 

gadas de adelantar los proyectos comprendí.dos en este programa. 

En 1984, se tiene previsto invertir para el desarrollo de las acci.o 

,. 

nes comprendidas en este campo $303.000.000.oo aproximadamente 

( Ver cuadro No. 3 ). 
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2. 2. 2. 3. 3 Desarrollo y adecuaci6n de la infraes true tura recrea ti

va 

En las ciudades colombianas las áreas libres muestran una tenden 

cia hacia su disminuci6n y saturaci6n a la vez que se carece de 

una reglamentaci6n adecuada que garantice su uso. 

Con re�pecto a los parques recrea ti vos comunitarios hay una ina 

decuada ubicación en relación con la vivienda as( como mal mante 

nimiento, deficiente dotación, falta de vigilancia y ausencia de re 

creacionistas y programas permanentes para adelantar en ellos. 

Con respecto a los escenarios deportivos, tales como estadios, 

c..J.nchas de fútbol, piscinas, entre otras, la subutilización de que 

son objeto constituye una de sus principales deficiencias. En las 

zonas rurales y más apartadas la ausencia de espacios recreativos 

adecuados, es la nota característica. 

Los propósitos en este campo son la ,..;acionalización y optimización 

de la infraestructura existente para lograr su pleno uso, garantí 

zar el mantenimiento adecuado de los espacios recrea ti vos y la 

construcción de espacios nuevos donde sea necesario. En estos 

proyectos se integrarán los esfuerzos del ·estado, la comunidad y 

el sector privado. 

Las principales instituciones públicas responsables de promover el 

108 



. programa son Coldeportes, Colcultura, Dainco, Sena, Caja de 

Crédito Agrario, Departamento Administrativo del Servicio Civil y 

las corporaciones de desarrollo regional. 

La inversión a efectuar en 1984 es de aproximadamente $124.000.000, 

para 1985 se tiene contemplado un presupuesto de $226.000.000 y 

para 1986 de $338.000.000 ( Ver Cuadro No. 3 ). 

2.2.2.3.4 Turismo Social 

El turismo en Colombia ha sido una actividad restringida a algunos 

grupos de población, en razón de sus altos costos, hábitos, falta 

de información y promoción, y ausencia de organización y facilida 

des para el turismo colectivo. 

La propuesta en este campo busca promover las modalidades re 

creativas que impliquen el desplazamiento de personas a lugares 

distintos a su habitat _cotidiano para impulsar el ocio creativo, y 

aumentar o adquirir conocimientos culturales, históricos, geográ 

ficos o ecológicos. S� trata de fomentar y facilitar la práctica 

del turismo social, aprovechando en escala la infraestructura turfo 

tica oficial. y privada diseñada con tales fines y los recursos natu 

rales y culturales. 

Las acciones que se desprenden de dicha propuesta son entre otras: 
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programas turísticos en los litorales colombianos, desarrollo de · 

vías peatonales urbanas, construcción y administración de centros 

vacacionales, ambientación de parques recreativos, campamentos 

y excursiones, adquisición y montaje de centros turísticos en Inten 

ciencias y comisarías. 

Las entidades involucradas son la Corporación Nacional de Turis 

mo, la Caja de Crédito Agrario, la Caja Nacional de Previsi6n, 

el Inderena, el Departamento Administrativo del Servicio Civil, el 

Departamento Administrativo de ·rntendencias y Comisarias, Preso 

cial y las cajas de compensación familiar. 

La inversión estatal para 1984 es aproximadamente de $33. 000, 000. 

Para 1985 y 1986 es de $18.000.000. y $40.000.000, respectiva 

mente ( Ver Cuadro No .. 3 ). 

2. 2. 2. 3. 5 Documentación e información

El pa(s carece de un sistema de documentación e información en 

recreación, lo cual tiene repercusión negativa tanto en el funciona 

miento de los instituto estatales y privados que desarrollan activi 

dades recreativas como en la planeación de las actividades· y en 

la formulación de políticas. Esta carencia dificulta además la rea 

lización de investigaciones y publicaciones sobre el tema. 
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Se constituirá un aparato institucional de documen,taci6n e informa 

ción que identifique los recursos recrea ti vos existentes en el pa(s, 

sus caracter(sticas, distribuci6n regional, grupos de población ser 

vida y l(neas de evolución. Las acciones programadas contemplan 

la creación de un sistema nacional de informaci6n cultural, la difu 

sión y formación cient(fica y tecnológica, la impresión y publicaci6n 

de material deportivo y recreativo. 

Las entidades que adelantarán dichas acciones son entre otras 

Colcultura, Colciencias y Coldeportes. 

La inversi6n comprometida en 1984 es de $5.090.000. Para 1985 

y 1 986 la invers ion aproximada será de $29 y $1 3 .6 millones, res 

pectivamente ( Ver Cuadro No. 3 ). 

2.2.2.3.6 Capacitación del recurso humano 

El fomento y est(mulo a las políticas recreativas a nivel de dife 

rentes grupos de poblaci6n, así como la organización, administra 

ción y ejecución de acci.ones recreativas, requiere la existencia de 

un personal calificado capaz de acometer las tareas encomendadas. 

Por ésta razón se llevará a cabo un programa de capacitación a 

cargo de Colcultura, la Digidec, Cajanal, Dainco, Inravisión, Se 

na, Dirección General de Prisiones y las universidades. Los pro 

11 1 



yectos contemplan la formación de l(deres en diversas especiali 

dades recreativas y el diseño de programas de televisión para el 

desarrollo de los recursos humanos, entre otros. El conjunto de 

proyectos previstos dentro de éste programa asciende aproximada 

mente a $25,150.000. para 1984 y a $39,180.000. y $34,500.000. 

para 1985 y ·1986 respectivamente ( Ver cuadro No. 3 ). 

2. 2. 3 Acción gubernamental en materia de recreación

Puesto que las necesidades de recreación varían, entre otras co 

sas, según la edad, sexo, posición socio-económica y ubicación 

geográfica, se han definido acciones orientadas a la satisfacción de 

las necesidades recreativas de dichos grupos. 

De acuerdo a los lineamientos generales de la política nacional de 

recreación, se ha señalado la acción gubernamental a seguir. 

2. 2. 3. 1 Dirigidas a la familia y a la comunidad 

Los centros de integración popular, la Digidec, Coldeportes y Col 

cultura desarrollarán programas recreativos dirigidos al núcleo fa 

miliar. Estos programas contemplarán la formación de líderes 

recreacionistas a nivel comunal e institucional, de agrupaciones fe 

meninas, el desarrollo de eventos deportivos, recreativos y artís 

ticos, la creación de bancos de juguetes y de tele·clubes. 
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2.2.3.2 Dirigidas a la población campesina, ind(gena y a la de 

las zonas de rehabilitación de frontera. 

La Digidec, DAINCO, Coldeportes. el ICAN, Inravisión, Colcultu 

ra, Colciencias, los Servicios Secciona les de Salud, las Juntas 

Municipales de Deportes, las Secretarias de Educación, Acpo y las 

Fuerzas Armadas, adelantarán actividades en el campo de la re 

creación campesina e ind(gena. 

Estas acciones deberán integrarse a las que en este campo vienen 

adelantando la Corporación para la Recreación Popular de Cali en 

Guap(, Yumbo, Buenaventura y San Andrés y J:='rovidencia; la de 

Bucaramanga en Barrancabermeja; la de Metroparques en Puerto 

Berrfo y la Fundación de Amor a Neiva en Pitalito, Florencia y 

Neiva. 

Se impulsará la investigación sobre formas tradicionales de recrea 

ción, la organización de eventos deportivos del orden regional y 

nacional, la capacitaciÓ.n de maestros, el fomento a las formas ar 

t(sticas tradicionales y la adecuación de espacios recreativos. El 

Ministerio de Agricultur:-a y sus organismos adscritos fomentarán 

el desarrollo de programas recreativos dentro de sus acciones de 

desarrollo social rural. 
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2. 2. 3. 3 Dirigidas a la población esc·olar y a la juventud 

El Ministerio de Educación Nacional fomentará el interés de los 

educandos por las diversas formas de expresi6n art(stica; asimis 

mo impulsará nuevas metodologías que adopten la recreación como 

instrumento del pr-oceso de aprendizaje; además estudiará la. forma 

de adecuar las vacaciones escolares a las laborales con el propÓsi 

to de favo?"'ecer la recreación familiar y aprovechar más eficiente 

mente la infraestructura turística. Las secretarías de educación 

departamentales y municipales, desarrollarán actividades recrea ti 

vas tanto a los estudiantes como a sus familias utilizando para ello 

las instalaciones en horas extraescolares; igualmente, adelantarán 

programas de intercambio estudiantil intra e interregional. Golde 

portes impulsará los albergues juveniles. 

2.2.3.4 Dirigidas a la población trabajadora 

El Ministerio de Trabajo adelantará campañas educativas tendien 

tes a concientizar a empleados y �mpleadores sobre la importan 

cia de la recreación como parte del bienestar del empleado y em 

pleadores sobre la importancia de la recreación como parte del 

bienestar del empleado y de su familia. Además propenderá por 

que las entidades estatales adopten horarios laborales que posibi 

liten una mejor utilización por parte del trabc.1.jador de su tiempo 
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. libre y que propicien la recreacion en familia. 

2.2.3.5 Fuerzas armadas 

Las fuerzas armadas fotalecerán los programas recrea ti vos del 

personal en servicio, al igual que a los militares en retiro y a 

sus familias. 

2. 2. 3. 6 Población de la tercera edad y minusválidos

El ISS a través del Fondo Nacional de Servicios Sociales comple 

mentarios y las cajas de previsión social ampliarán sus programas 

de recreación para impedidos y jubilados. 

2. 2. 3. 7 Población reclusa

La Dirección General de Prisiones, Colcultura, Coldeportes, el 

Fondo de Capacitación Popular, Focine y las Secretarias de Edu 

cación, desarrollarán programas recreativos en los establecimien 

tos carcelarios, tales como : Fomento a las expresiones art(sticas, 

creación de telecentros, organización de bibliotecas y certámenes 

deportivos. 

2. 2. 4 Recursos y presupuesto

En los cuadros siguientes, se presentan los recursos de la inver 

sión previstos para la realización, durante 1984-1986, de los seis 

progral'nas que estructuran el Plan de Recreación Popular. Para 
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1984 la inversión será de aproximadamente $491.000.000. En 1985 

será de $672.000,000. y en 1986 de $985.000,000, 

:=:s preciso anotar que las cifras presentadas son la consolidación 

de los proyectos definidos por las diferentes entidades nacionales 

que reciben recursos del Presupuesto Nacional, de acuerdo con los 

criterios fijados por los lineamientos de pol(tica y el plan de re 

creación popular. Por lo tanto, no se incluyen las correspondientes 

a las entidades que cuentan con recursos propios ni aquellos del 

sector privado, lo cual eleva significativamente las inversiones pre 

sentadas. 
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CUADRO No. 3 

PLAN NACIONAL DE RECREACION 

1984 - 1986 

( RECURSOS PRESUPUESTO NACIONAL ) 

PROGRAMAS 

Campaña educa ti va 

Extensi6n de experiencias 
recrea ti vas 

Desarrollo y adecuación 
de infraestructura 

Turismo social 

Documentación e informa 
. ,,. 

cton 

Formación del recurso 
humano 

To t al 

(MILES$) 

1984 1985 

17,000,0 

303,845.2 343,247.7 

124.000.0 226,000.0 

33,000.0 18.000,0 

5,000,0 29.000,0 

25.150.0 39,180.0 

490.995,2 672.427,7 

1986 

28,000,0 

529.734,2 

338.825.0 

40.000.0 

13,600.0 

34,500,0 

984,659.2 

Fuente Con base en datos suministrados por las entidades en 

Julio de 1984.

Nota Las cifras no incluyen entidades que disponen de recur 

sos propios. 
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PLAN NACIONAL DE RECREACION 

INVERSIONES POR PROGRAMAS Y ENTIDADES 

1984 - 1986 

( RECURSOS DEL PRESUPUESTO NA CIONAL ) 

PROGRAMAS 

Campaña educativa 
- COLDEPORTt:.S

Rescate y desarrollo de 

recursos recreativos 

COLDEPORTES 

Secretar(a de Integra

ción de la presidencia 

Caja Nacional de Pre
visión Social 

DAINCO 

Dirección General de 
Prisiones 

DIGIDEC 

INDERENA 

COL CULTURA 

(MILES$) 

1984 1985 1986 

17.000.0 28.000.0 

1 9 . 500 . O 1 O . 000 .. O 46 . 000. O 

15.900.0 12.200.0 -

3.467.0 7.640.0 -

1 ·ººº·º 2.000.0 8.300.0 

1.000.0 13.000.0 1.400.0 

- 1.900.0 -

1 .878.2 4.570.7 5.409.2 

261. 100.0 292 .000. O 468.625.0 

(Conttrúa) 
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(Vienen) 

PROGRAMA.S 1984 1985 1986 

I nfr aes true tura recrea-
tiva 

- COLDEPORTES 25. ººº·º 138.000.0 10.000.0 

- DAINCO 23.000.0 15.000.0 50.000.0 

- DASC - 10.000.0 120.000.0 

- COLCULTURA 76.000.0 103.000.0 158.825.0 

Turismo Social 

- DAINCO 33. 000.0 18,000.0 40.000.0 

Documentaci6n e Infor ! 
. ,,

macton 

- COLDEPORTES 4.000.0 6.000.0 9,000.0 

- COLCULTURA - 3.000.0 4.600.0 

- COLCIENCIAS 1 · ººº·º 20.000.0 -

Formaci6n del Recurso 
Humano 

- Caja Nacional de Previ
sión Social 150.0 180.0 -

- Dirección General· de
Prisiones 1 · ººº·º 4.000,0 -

- COLCULTURA 24.000.0 35.000,0 34,500.0 

Fuente : Con base en informaci6n suministrada por las entidades 

en Julio de 1984, no se incluyen aquellas entidades que disponen 

de recursos propios, ni las del sector privado. 
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RES,ACTORl::S

1
MUSICOS Y 

6. (Y'J0.000

15.CXX).QCO

8.0C0.0..'X) 

5500.00) 

6.00.,.000 

5.000·0'"..:0 

5"""00. oco

MTISTAS. 3.C.00. (XI:) 

PROMOCION DE LAS LE -
TRAS V MEDIO IMPRESO, 35.000. 
PROMOCfON DE Si ENES 
CUL 1"URALES.. • 8 .roo.
RED NAE:IONAL DE SERVI-
CIOS Cl!�TURALES 45.000. 
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roo 

(XX) 

G.om.000 

20.oco.000

5.ooo.cro

8.CC0.0:0

s.ooo eco 

9,000.0)() 

5.000.()CX) 

4 .ax;. OCO 

3.0:0.()JO 

10.000.ao 

6 .000..000 

-L.3�(XX) 

L:.:.4º�:3 40

3.450.COO 
16. 100.000
I l. 500 ()'.)()

8.050.000 

13.800.000 

11.500. 000 

19.550.000 

57.500.000 
8.050.000 

13.SOO.CCO
64.400.0CQ

1 ().350.0CX) 

34 .500.()(X) 

10.350.000 

12.075.000 

a.oso.ooo

17. 250-000

11 .500.000 

8.05'). 000 

4.€00.000 

23,00QOCO 

11. 500 .OCX)

54.0:0.000 



COUTl/tL.Cm)N cu
t
': o� Nº 6 

DEMOCf�TlZACtON DE Lt.\ RECHEACION 

_.E_N_T_
I
_O_A_O __ ___,,_p-�---E-C-T::·,�-;;;�;;;,��--

]
·;;;;;;�-j

J.!'.\84 j í,fJm5 
l.""(1:$

----�--·---·- ����-.,.?t"���tm:r� ..... 

cm11UNICACiON Y mRTI- .¡ · lClPACl�N C1 -TURAL 20.000.r.JY) ·

1 

20.C>O:).OCO 27.0:.;J.OX)
R:>1,\'.X) 8100RAFICO Bl - fBLIOTECA.NAClONAL ' ••. ·1.<:DJ.OO.) , _ _!�·ro:) 8.050.0CO 

J 
SU21.TOTAL )261.100.ooo 292 OXl 000 �-68.62,:" .COJJ. 
r;----�---'9--... ·--------------��--------, M.-�. ·w.:.cr:.:M-�. 

CORr�· e.;tON I
f PROGRAMA DE RUTAS Y . _, . ¡ . 

r..AC!O!'"AL DE CtRCUITOS TUR!STICOS HfYPD Ri't PD . . Rl}PO 
TURISl>.'lO I i 
CAJA OE a:s:orro �·�N-O_E_C_R_E_D_tro_mR_A-.g,----e..-�--1--.• ,. ___ ,..., 

tu3F.ARiO,INOUS V.D.CA CK:>NES · 
! 

. 
"i'RIAL V NE ,O CLASICA CAMPESINA PA- R0'PD i RP/PD I R'7"PD 

,_,,_'"""' ___ '"7, ...... �-R

A 

__ L
A 

__ R:'i.._.z_. ·---�--- _ _I 
----1FO '00 NI'� CONQJRSOS NACION�S . !-

0� Dl\!NESTA.� TALLERES DE EY.PRESION 
I �OCIA:.. ARTISTICA. ' 

l 
( o ..... SC) ENa.JENT� CULTUKAL. 

JUEGOS DE EMPU:'..&ICX)S 
Rf

Y

PD RP/PD 

ICFES 

OFIClALt:S. 

J I 

LA UNIVERSIDAD, LE Ct.i�-----+-ª----....;..-�----� 

TA 
A 

COLDMBtA. 

. SUW>lREOC&O N 
DE EOOCACIOM 

A DlSTANClA 
IHRAVISION 

D!VULGACION DE GRU -
POS ART sncos UNIVER 
SITARIOS, 
TERTULIAS UNIV¿Rsrm
RIAS, 
SALA UNJVERS!TAR IA Df 
ARTE, 

RECREACION A TAAVES 
DE MEDIOS MASJVCS,IN
FORMATIVOS. 
RECREACIONA TRAVES 
DE MEDIOS MASIVOS Re:• 
CREATIVOS, 
RECREACtONA TRAVES 
DE MEDIOS tJA..�IVOS ctrn
TIFICOS. 
REffi'EAClON A 1Tu\l/ES 
DE W.C:DIOS MASlVOS 

RECREP.CION A TRAVES 
DE M::DIOS MASIVOS DE 

RP/PO 

RP/PD R.F'/PO RP/PO 

CUL TUR-'l..ES. 

J--·�����..--E_N_T_RE�N-AM�!f._.N_T_o_·�-----��·------'w-�---..,--u�--· 
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COf.1TIÑUACl01 CUAO � G 6 

.DEMOCRATIZACIO DE LA RECREACION 

--�----'!",-----. .ft•"ill1f.'J�---��·���-=-� 
PRESt_J IESTO NA(;!()�JAL IN� �R.'10 

fHfflDAO 

MINISi"'ERIO Df:: 

DEFENSi NACl • 
NAL. 

LC.G.F. 

PROYECTOS 
: .,--·-----·-

1.984 ' 1.9€HJ 1 ,.�se

RECl-lEACION DIRIGIDA 
f:N CENTROS SOCIALES 
'Ri:'.CR EACIONAt.ES. 
CONVIVENCIA S. 
CAMPEONATOS DEPORTI 
vos. 

l>.C:ílV lDADES CIVICAS. 

ATE't-!CION INTEGRAL /\L 
NIÑO MENOR DE: 7AÑOS. 
INR.>RMACICN Y EDUCA·· 
ClON A LA FAMILIA. 

EOUCACION �RA EL EN-
VE JE C!Ml E:NTO ACTIVO 

----i--
RP/po R?/PD l · RP/PD

RP/PD RWPD 

-----��-��-t-�����������w.:..--.; �¡----��--� 

303.845210 1343.247.702 529.734.240 TOTAL 

____ --_--·--e- - - ---- --=

FUENTE: CON BA:E EN DATOS SUM!NISTRADOS FOR LAS ENTIDADES EN JULIO 1.904 
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tvAowo Ne 7 

fNFRAESTRUCTURA RECREATIVA 

I"""'"""'- �--r-- � --_.,.,__���� .. 

PnESIJPUESTO NAGtONAl INV'ERS:ON 

f!UT:Ot\Q PfWVtCTOS 
1.9.á� 1 1.985' ,. 986 

--

COL.DEPORTES ADQt)lSlClON IMPLENEN-
TOS DEPORTIVOS, 6.C00.000 RP/PO 10.CXX)OCO

CONSTRUC CION POPULAF, 
UNIDAD DEPORTlW4. ,s.oco.oco 138.0:0 .CXX) RP/PO 

C"ONSTHUCCION Y AL'E -
CUAClON DE ALBERGUES 
DEPORTfVOS. 300').0CI) RP.IPD RP/PO 

1 AUXil.10 PARA FOl\'ENTO

Y DESARROLLO DEPOR11

] 

vo. I.OX).CXX>

1
RP/PD Rit'PD 

SUElSíD!O J.JfJTAS MUNI-
C!PALES DE DEPORTES 

SUBiOTA!. 25.0X>.oo::> 138.;')(X) .CO) 10.CCOOO.'.

,DA!NCO DESARROUD y FOM::NTOI 
DE LAS CORPORAC!ONES RB1PD RB'PO RWFO 
DE .RECREACl()II RJPU -
LAR E,N !NT ENDENCIAS Y 
COMISARIAS. 23.000.COO 15.an.roo 50.000.CX)J 

SUl';)TOTAl 23.ooo.cro 15.cro.coo 50.a)Q.ClX)
-

FO�IDO NAClO.'W. CONSTRLICClON,MANTE - . 

DE BS'<iESTAR 
NIMIENTO Y DOTACION4 
CLUB EMPLEADOS OFI-

SOC!AL.- C(ALES. RP/PD 4:0:0000 75.CO).OOQ

(OASC} CONSTRUO::ION,MANTENI � 
MIENTO V OOThCON 

I
CENTRO VACACIONAL P.L.E 
NOMAR Rf?"Pó I.CXl).CXX) ·10.an. CXJJ
CONST..RUX!ON,MANTENl· 
MIENTO Y DOTAC!ON CE"N 
1RO VACACIONAL PLENO 
SOL{GIRARDOT). RP/FO 5!XD.O::O -:35.000:0X) 
CONSTRUCCION,MANTE NI 
MIENTO YDOTACION 
CENTRO VACACIONAL Ftlf 
QUE RF.AL, 
CONSTR L.>:CIÓN/MNTE NI 
MIENTO Y OOTACION C� RP/PD 
TR0 VAC.C.CIONAL PLENA 

RP;?O RP/PO 

FRONTERA, 
CONSTRUCC!�MANTENI 
MIENTO Y "DOTACON CEN 
"ffiO VACACIONAL LAGO 
CALIMA. 

SUSTOTAL RP/PO 10. o:x>.a:o 120.<Xl). 000 

;¡ 
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f 

ENTlfJAO 

COCULTUÑA 

SUGTOTAL 

CAJA 0€ CREO!'• 
TO�RARIO JN.-
D'JSTRIA!.. Y MINE• 

RO. 
DIVISION SUBSI • 
DIO F'AMl LIAR. 

--

CONTINU. CIO CU ORO r,1e,7 

INFRAESTf" UCTUR RECRE.� TIVA 

_..,_ 

-�U�;;;:� ;..�Oll�L -;-,.,;��;;� -:=1
PROYECTOS 

1�gs4 l. 98 �\ 1.986 -
ARCHIVO NACIONAi. RP/PD 5.000.0CX) 5.7500CO 
MUSEO NACIONAL RFrPD 5. coo. 0::0 l 1.500.00) 
CENTRO RES17\URACON Rft'PD 2000000 6.900.CXX) 
CENTHOOOCl..lt-llEN�ION 
�!CAL AP/PD 5.0CX>.000 9.200.co..? 

TACION OlFUSION ASE· 
SORIA DE BANDAS RP.'ro 2.0CX)-00.) 3.000.CCD 
SEMANAS DE LAS MEMO .. 
RIAS RFrFO 9.000,(00 17. 000,CO)
JUNTAS S 3::CIONALES 
DE CULTURA RfrPD so:o.oco rt . 500. a:x>
BlBUOTE:CA NACIONAL 
SERVICIO DE INFORMA· 

iCION 6. (XX). 000 5.000.000 . 9. a:>Q:OOJ 
BIBL!OITCA NACIONAL 
MEJORAMIENTO INFRA· 
ESTRUCTURA TECWCA G.ooocro 9.000.(XX) 10.350. 0::0 
CONSERVAC!ON RESTAU-
RACION YADOVISICION 
DE BIENES INMUEBLES 

l ,o.cro.ooo 
!DEL PATRrMONIO CULTU· 
� 15.000.00) 17.<:XX>. 000 
ORGANl ZACION Y OOTA - 1 CION DE u'lUSEOS 10000.CXX) 

1 
'8.C00,000 10.925.0X> 

INV ESTI GACION,!NVENTA· 
RIO Y DIFU�ION DEL PA� 
T�MONJO CVL TURA CO-
LOMBIANO 6. OO.:>. roo 7.000.0X) l l. 500 :ctti 
CONSERVACION RESTAU-
R A CION Y A DQUíSICION 
DE DOCUMENTOS Y BIE· 
NES MUEBLES OEL.PATRI· 
MONIO ARTISTI CO E. 

HISTORJCO NACIONAL G.CXX>.(X)() 8.000.000 ll.!:0).000 
INVEST!GACt:::NES .A TRA· 
VES DEL ICAM Y CON -
SERVACION DEmRQUES 
ARQUEOLOG ICOS 27. O(l). 00'.) 20.oco.coo 23.CXlJ.OCO

7G.OOO.ax> 103 . .cm.ooo rsa. oco. ooo 

�EPARACION Y MANTEN!-
MlEN TO DEL CENTRO 
V�IONAL V DE�� 
CITAC!ON CHIC�AL. RP/PO RP/PD RP/PD 

FUENTE! CON BASE EN DATOS SJMINISTRADOS POR LAS ENTIMDES EN JIJ'...10 r.984 
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E'NTIDAO 

OAINCO 

SUBTOTAL 

CORPORACtON 
NroONAL DE 
TURíSMO 

CAJA NACIONAL 

CUIÜ)t10 N� fJ 

TUHf SMO SOCIAL 

/ l1NJVE1s10Ao SIMO� BOLIVAR
BIBuor�GA

P�ESUPUESTO Nt;iCIONAl.. IPN!!RSIONES 
PROYECTOS 

--·------'·-�_e_4 ______ ,.9� 1 ··��. 
ORGANIZACION Y MON
TAJ

E 
CENTROS TURrs·n

cos EN INTENDEl·�CIAS 
Y COMISARIAS 3�.0C>0-000 18.<XX).COO 40.0IDCXX> 

33.000.000 18.CXX>.000 40.CXX).COO

- r
RP.,'PO l R�'PO RfrPD . 

1

PEATONAL TOLU DEtJmO 
DEL PLAN ORDEN.AMIEN· 
·ro TER?.ITOR!AL GOLFO 
DE M�OSQU ILLO 
PR03RAMAS TURISTlCOS 
DEL LITORAL �<?,!_F-l_co_+-----..,.:¡,.�------i'·----·
TURISMO SOCIAL 

DE FREVl"' ION RP/PD R ?/PD 
SOCIA!.. 

i 
Rf7'PD 

i---------+----------t--�----·r------""*"'----·-.CAJA DE e iotTO 
I AGRARIO"Dl'\/IS�J �D�l�I ST�C! ON CE NiñC

RP,/ P D Rl?'PD 
$USSIOIO FklMº VA'.:AvlONAL 

LIAR. 

Rf-YPD 

l-'-------+--------K-+------1"•--•-W::.a:.-.--..a: __ �'.-

PONDO Ntc!!.>NAL 

... 

O
_

E
_

B
_

E

_

N

_

E

_

STA

_

R

--+-

C

�

A

-

M_P_'A,_M_
E
-N10_

S
_Y_

E

_X_' --4---·R_Fi_P_
D 
__ -¡..,_

R
_P_,"_PD_"'_.,.__::._J 

.SOC'.W.(OA�, CLRSlúNE
S 

1 
�

elouc�N AW:EfENTAL 
RP/PD PAR r ES NATURALES 

INOERENA 
R

P/PO Fi'/PD 

1 
' 

[: ,, 1

TOTAL -33.000.000 . 18.000.COO . 40.(X)'.).COO 

FUENrE :CON BASE EN DATOS SUMlNISTRAOOS POR LAS ENTIDADES EN Juuo L984 
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�NTIOAO 

CUADRO N� 9 

OOCUMEN�IACION E !NFORMAC!ON 

PROYECTO l 
-·--

t!JB4 1.905 1 l. 986

?�;�-�;:;NACIONAL �-;;;.�1

1 

COLOEPORT�·+.1-M-.�-. --�-s-lON--Y-Pu
_B_U

_C
_
l'C
_

IO
-(i

-----:-·-

J

-� . 
· .....J

DE lMTER!AL OEPOR11VO 
YRECREATI\O, _4.000._CXX> __. _ G.0::0.CXD 9.�.<XX> .

SUBT07A!.. 4. OX>.o:x; 6000.(XX) 1 9.000.cx:.J 

·-;..--�-�---!
COCUC.í1JRA SISTEMA DE INFORMA.. 

1 3.00:),00.J '1.600.ax) 1 

SUBTOTAL 

OLCIENCIAS 

. ION CULTURAL. RPÁ'O 
-·--

- .. .., 

3 00). 000 1 �-. 6fY.). oc::) _J 
. O!FUSION Y R)Rr#C!ON 

I CtENllFlCA Y TECNOLO· . 
GIC

·
A· 

1

1.0COCOO 20.CCO.Oo.J I Rf:'PD
M�SEO DE C!ENCl.l>S Y

=i' 
1 T - CNOL.OG !,'\ • -;-- ---1 

1.oo:J.0::0 20.0CO. 00) 1 
- _ _,.e: ---o...--�_,....,,.__.... 

5.000.WO 29.0CO.roo 13.6ffi.CXD 
==-===-::: ==-==-=�=== =::..===-=

FUENTE: CON BASE EN DATOS SUMINISTRADOS POR LAS ENTIDADES E N  JULIO 1.9Fi4 
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cw:�or{o , º , 

FORMA';ON DEL .RECURSO HUMANO · 

f>�Clot.W..
1 
CAPACITU:K:N NO 

OE REVlSI fOR�M:. 
100-000

.-, 

SOOTOYAL I 

iRECC'�ON�ÑE�r;:;�éir�,o'ÑLID
-E-_R_f_s�-+-�-��4--����-+�-�----.........

-

�E PRlStO "' i DE Rm-:l:AC!ON 
I ES 

4.COO.CXX) Ri::/r-p 1 (1.)0.00'J 

COCULTUfM 

I.CXX).000

CONVENIOS CULTIJnA• J
t.ci NACICNf¿ES. 1 7.00J.000 
C_!\PACiTACION Y ENSE - 1
ÑANZA ARTISTICA IN - I 
F.ANTIL. !

1

4.oo::>.000 
I NVESTIG.�CION Y T.All.E ... 
RES DE TEATRO RFYPD 
ESCUELA NACIONAL DE 
ARTE DRAMATICO 8.000.CXO 
E.�UELA DE COll.'SERVA-
ClON Y tl.USEOl..OGíA 5.000.COO 

24 .OCO.CXX> 

4.C(X).000

1.cm.cxo 8.09).tXú 

'3.0X>.000 6.900.000 

5.000.CW 6.900.0JO 

800'.).0JO 12.650.000 

5.000.000 G .900.o.:x> 

35 .<:no .000 34.50.)(00 

----·-------·}------��-----·+-----.... 

'USTOTAL 

L

CFES SEBVICIO SOCIAL OEJLI ... 
Gil.TORIO. 

TO�L 

RP;t-1) RP/PD RP/PD 
. 

25. I S"'V .000 39. laJ.o::x) 34.500.000 
----------- -------- ·- - -- -------------

· fUENTE:EN BASE EN DATOS SUMlNlSTMDOS POR LA� ENTIDADESE:NJUUO 1.984
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CUADRO No. 11 

PLAN N/--\CIONAL DE RECREACION 

INVEf-<SIOf !ES POR PROGRAMAS Y ENTIDADES 

PRESUPUESTO NACIONA.L EJECUTADO 

1984 - 1985 

(Mi les de pesos) 

P��OGRAMAS 

Carnpaña Educa.ti va 

COL-DEPORTES 

EJECUTADO 

PRESUPUESTADO 

Rescate y desarrollo de 
Recursos Recrea ti vos 

COLDEPORTES 

Secretarra d� Integración de la 
Presidenfi.a

Caja Nacionall de Previsión So
cial 

DAINCO 

Dirección General de Prisiones 

DIGIDEC 

INDERENA 

COl-CUL TJRA

130. 

·1984

14.328.0 

11 . 941 . O 

1. 523. O

425.0 

521 .6 

941. 8

173. 621. 3

1985 

10.723.01

10.723.ol 

17.00G.O 

6.524.0 

9.328.0 

3. 421. O

1 • 201 • O 

9.368.0 

624.0 

2. :321 . 6

193.584.2 

(continúa ) 



EJECUTADO 

F'RESUPUESTADO 

Infraestructura recreativa 

COLDEPORTES 

DAINCO 

DASC 

COL.CULTURA 

EJECUTADO 

PRESUPUESTADO 

Turismo 

DAINCO 

EJECUTADO 

PRESUPUESTADO 

Documentación e informa 
. ,,

cton 

COLDEfORTES 

COLCULTURA 

COLC!ENCIAS 

EJECUT,L\DO 

PRESUPUEST:(:>..DO 

. . ·- . . . 
- � -

131 

. (Viene)

203.301 .7 226. 371 . 8 

. 303. 845. 2 343.247,7 

19.253.2 97 ,321 .4 

17,219.0 6.898.0 

3,341.0 

47.981 ,i 78.729.0 

84.453,3 186,289,4 

124,000,0 226,000.0 

28,931 .o 11,287.6 

28.931,0 11.287.6 

33.000.0 18.000.0 

2.794.3 4,339,7 

1 • 721 • 8 

939,0 18.431,6 

3,733.3 24.493.1 

5.000.0 29,000.0 

( Continúa) 



Formación del recurso 
humano 

---------·---·-1 

Caja Nacional de p, ... evisión 
Social 

Dirección Gene,�al de Pri
siones 

COLCULTURA 

EJECUTADO 

43.7 

421.9 

17 .629, 4 

í 8.095. O 

67.0 

2.709.3 

27 .969. 1 

30.744.4 

1 
1 

PRESUPUESTADO 25.250. O 

TOTAL EJECUTADO 338 .514. 3 

'39. 180. o

I489:909.3 

672.427.7 1 

27. 14 l

1 

TOTAL PRESUPUESTADO 180 .995. 2 

VARIACION PORCENTUAL 31 .05 

Fuente Contralor(a Generat de la República. Bogotá. 1986. 

El presupuesto ejecutado para los seis programas se presentó co 

mo lo muestra el Cuadro No. 11. 

Como se puede observar, el presupuesto ejecutado para 1984, al 

canz6 una vartación del 31 . 05% en la utilización de los recursos 

presupuestados y para 1985, la variación fue del 27. 14%; situación 

que obedeció que por un lado la coyuntura económica al finaliza.r 

1984 se vi6 afectada por la declaratoria de la emergencia económi 

ca, lo que produjo un traslado de las asignaciones, dismlnuyéndo.se 

lógicamente los fondos programados para las inversiones. Otras 
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de las razones que fundamenta la no utilización d8 la totalida.d de 

los recursos presupuestados es la falta de planificación dc. lo.s re 

cursos, la no racionalización de ello y esenci.al:-nente el hecho de 

que los destinos de dichas apropiaciones presupuesta.les fueron uti 

lizados en gastos de administ raci6n al aumento de la burocracia 

en cada una de las entidades comprometidas, ejemplo de esto lo 

demuestra que el programa de mantenimiento de parques y cons 

trucciones de canchas deportivas :10 presenta los destinos asigna 

dos. 

En s('!tesis, la pol(tica de asignaci6n de los presupuestos a los pro 

. gramas recreacionales, también se hayan determinado por Las pre 

sienes pol(ticoaclministrativas de dichos recursos� dándose una si 

tuación de desventaja para que la cobertura de dichos programas 

sean congruentes a las necesidades de la comunidad. 

2. 3 ENTIDADES PROMOTORAS DE RECREACION EN E3ARRAN

QUILLA ¡

La recreación
, 

en la ciudad de Barranquilla está a cargo del sec 

tor público Y.

1

1.privado, quienes realizan diversos programas y pla

nes recreativ0s a través de diferentes instituciones • 

2. 3. 1 Orga . 1 /bl º sm·:>S pu : lCOS 
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2. 3. 1, i In��t:ib...1to Colornbiano de la Juventud y el Deporte

Coldeportes fue creado por' el Decre�o No. 2743 de Noviembre 6 

de 1968, bajo la administraci6n de Carlos Lleras Restrepo. Tie 

ne a su cargo el desar'rollo y la ejecuci6n de los planes de est(mu 

lo y fom�nto de la educaci6n física, el deporte, las actividades re 

creativas y de bienestar para la juventud, correspondiente a la po 

lítica gener,al que formule el gobierno nacional, a través del Minis 

ter�io de Ed caoión, y según las decisiones que tomen la Junta Di 

rectiva del Instituto. En Barranquilla éste organismo ha r'emode 

lado y adecuado una se:""ie de canchas existentes y ha constru(do 

dos polideportivos y varias canchas múltiples en sitios populares 

de la ciudad. También se encarga de darles mantenimiento a los 

estadios adscriíros a esta institución como son : El Romelio Mar 

tinez, el 1\1\oderno, Suri Salcedo, Coliseo Cubierto Humberto Perea, 

la Piscina CDl(mpica, el Tomás Arrieta, la Victori a, la Magdalena 

y Montecristo. 

Coldeportes adelanta una serie de programas recreativos, deporti 

vos y culturales en la población estudiantil, como son las jorns.cas 

escolares r'ecr'eati vF.ls, deportivas y cultura.les ( Decreto 239 del 4 

de Febrero de i �182 ), el programa de Bienestar Estudiantil para 

el sector .. educativo ( Resoluci6n No. 1291 O de Julio 22 de 1982 ) 

y los Juegos Ir.tercolegiales. .A.demás ha puesto el programa 
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Depodes para todos como mecanismo de recreación popular e in 

tegrac-ión de vecinos y de la familia a través del deporte. 

2. 3. ·¡. 2 r=--ondo para la educaci6n superior oficial, la recreación

Este organismo creado por la Ordenanza t'Jo, 017 del 19 de Di 

ciembre de 1978, tiene como objetivos el fomento de la educación 

superior .,. 
la ccnst�ucción, dotación y .sostenimiento ele parques, 

instalaciones deportivas, monumentos y otJ,as obr-as encaminadas a 

promover la recreación y la cultura ... El Fesord se ha encargado 

de la r'emodelación, adecuación y construcción de varios parques 

y canchas deporlivas, tiene a su cargo una serie de obt'"'as en el 

parque fv\uvdi y la remodelación total del estadio Moder,no de Fút 

bol. Además, 
1 
están dotando de uniformes a equipos pobres y dele

gaciones que c rezcan de recursos. 

2.3.1.3 

Tiene a 

La Corporación Nacional de Turismo 

I l . . .,. . / 3U cargo a organtzact0n y programac1on turística del pa(s

en general, Para tal efecto dividió a la ciudad de Barranquilla en 

tres zonas : La primera zona comprende los alrededores del ho 

tel del Prado, zona de recreación "masivaº ; en segunda instancia, 

el sector a lo largo de la V(a 40 y Bocas de Ceniza, como zona 

turística; fin lmente se tiene la zona de la Cordialidad. 
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D IVEISIDAD SIMO BOUVAI
BIBUOTEG 

BAR QUfLL&. 

La Corporací.Ó111 ha invertido e.n la construcción de varias obr""'iSl.s 

en el Departamento del /\tlánttcc. En lo concernlente a la ciudad 

de Be.rranqui lla debemos mencionar la construcción del Tren Tur(s 

Uco de Bocas de Ceniza
} 

el Museo Romár.tico y algunas obras y 

dotación en el z,-oJ6gico de la cí.udad, 

2. 3. í • 4 Promotora de vacaciones y recr·eaci611 social; Pr·osocial.

Esta es lma empresa comercial del estado, cr·eada mecliante el De 

cr·eto í 250 de 1974. Tiene n su carg·o la promoción y financiación 

de programas destinados a pro¡::::orcionar descanso adecuado y sana 

recrc.ctciÓn durante las vacaciones de los asalariados. En Barran 

quilla solamente existe una oficina de ventas y reservas. 

2. 3. 1. 5 Corporación para la re.creación popular

1 

Esta Corporacr:ión fue creada por medio del acuerdo 016 de .septiern 

bre 13 de 198tJ., es de par-tidpación mixta y sin ánimo de lucre. 

Su objeto sodal es la promoción y desarrollo de actividades de 

recreacl6n, tganización de eventos deportivos, programas 

les y cient(fic:os, conservación de los recursos naturales y 

cultur"'a 

defensa 

del medio an biente, montaje de atracciones mecánicas, construc 

ción de parq 'es deportivos y de recreación o esparcimiento popular, 

parques zool6gicos y demás 

j 
fue cr'eada de acuerdo a los 

1 

1 

1 

actividades afines. Esta corporaci6n 

propósitos del Plan Nacional de .Re 
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creación, pero en la actualidad, todav(a no se tiene ccnocimiento 

de alguna actividad implementada despué:!:> de su creaci6n. 

2.3.1.6 Empresas PGblicas Municipales 

Tiene un departamento de parques y ornato para la ci.udad y se de 

be hacer carfJO de ellos en la medida de sus posibilidades ., yR que 

no cuenta con un presupuesto adecuado para sus ft.:nc iones. 

2. 3. 1. 7 Ministerio de Obras PGblicas

En la actuali ad este Ministerio tiene a su cargo la construcd6n 

del Parque Muvdi. El Ministerio ha realizado otras obras con-io 

es el Parque Sim6n Boltvar ubicado en el Bulevar·d de la diagonal 

19 y con extensi6n de ki lÓmetro y medio de largo; los tajam':l.res 

de Bocas de eniza y la Autopista al mar. 

2.3.1.8 Unilersiqad del Atlántico 

Adscrito a la Universidad del Atlántico y ubicado en la Escuela de 

Bellas Artes se encuentra el Museo Antropológico, con una mues 

tra permanente de piezas arqueológicas, etnográficas y folclóricas. 

2.3.1.9 Planeación Municipal 

Tiene a su cargo el mantenimiento de l_os bulevares de la ciudad 

y el estudio de las propuestas para parques de las nuevas urbani 

zaciones. 
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2. 3. 1 . 1 O Beneficencia del Atlántico

Es otra ele las entidades que con sus recursos realiza progra.rnas 

recreativos, entre otros el mantenimiento del parque Venezuela. 

2, 3. 2 Organismos privados 

2. 3. 2. 1 Cámara de Comercio de Barranqui lla

Tiene un departamento de Promoción y Desarrollo el cual es en 

cargado de impulsar proyectos para el rnejo"ramiento de la ciudad. 

En la actua,lidad tiene un programa de recuperación de parques que 

junto con la colaboraci6n de otras entidades c(vicas, adelantará l"' 

labc:- de promoci6n ante las entidades del estado o empresas del 

sector privado con recursos suficientes para asumir su ejecución. 

2. 3. 2. 2 Cervecer(a Aguila 

1 
Es una empresa privada que remodeló y se encarga del manteni 

miento del parque Suri Salcedo. 

2.3,2.3 Café Almendra Tropical 

Desde hace muchos años se encarga del mantenimtento del parque 

que lleva su ombre. 

2. 3. 2. 4 Cajas dJ Cornpensaci 6n Familiar

L . ,J 11 . / f · 1 · f · · d as caJas 1...ie compensacton amL tar o recen servtctos e recrea 

. / 1 
ct0n a sus a i liados y a particulares. Las cajas existentes en Ba 

rranqui lla han adecuado su infraestructura para prestar este servi 
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cio. 

2.3.2.4.1 Comfarnilia1- Andi-Fenalco 

Esta Caja cuenta con un centr""o de recreación en el balneario de 

Turipaná en el cual .se enc;:uentra el disposici6n de los visitantes 

Playa, piscina, corr,edor restaur·ante, zona de:: camping, cancha.s 

deportivas y además el servicio de recreaci6n dirigida. En el cen 

tro adrninis trati vo dlispone de un club social; el cual cuenta con un

bar, comed0t', salas pequeñas para reuniones sociales y fé.imiliares, 

salones par� negocils, confer-encias y fiestas sociales. Igualmente 

está localizado e1 b r de las Antillas, cafetería autoservicio y la 

Terraza Tropical." 1 Se encuentra además, el Centro Recreacional 

Urbano el cual disp1ne para sus visitantes de piscina, canchas de 

tennis, raquetbol, j egos de mesa y cafeter·(a; el Centro de Cultu 

ra. F(sica con Gimnasio, baño sauna y turco; 

. . / � 1 f . b' bl. t expostcton y ve con erenctas y t to eca. 

el auditorio con sala 

de 

2,3.2.4,2 Caja de Compensación Farniliar E3arranquilla 

Esta Caja inauguró hace poco tiempo un centro recreacional en el 

Municipio de Salga. llamado Solinilla. El centro recreacional 

cuenta con comedor piscina, parque para niños, salón para reu 

niones y ofrece el servicio de alojamiento. La playa queda a con 

siderable distancia de la infraestructura. 
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2,3.2.4.3 Caja de Compensación Famiti2.r de P.copi 

La Caja de Compensaci6n Familiar de i\copi cuenta con un centro 

recreacional cerca a SantaverÓni _a, denominado E.l Descanso. Se 

ofrece para los visitantes los servicios de cernedor, bar�, piscina, 

playa, juegos de salón como el billar, minitennís, rninifÚtbol, ping 

pong. 

2,3,2.4,4 Caja de Compensación Familiar de la Costa 

Esta Caja tl.ene a disposición de .sus afiliados y a! público su cen 

tro recreacional Salgari to. Se of,,ecen los servicios de restaur·an 

te, c::.fetería, bar, piscina, playa, juego.s rnecanicos para niños, 

juegos de campo, etc. 
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3. DIAGNOSTICO DE LA RECREACION Y SU TIPO LOGIA SE

GUN_ EST�TIFICACION SOCIOECONOMICA EN LA CIUDAD

DE BARRANQUILLA 

3. 1 ESTRATIFICACION Y SECTORES DE CLASES

De acuerdo al diseño de muestra estratificada en la investigación 

y teniendo como referencia los sectores de clases con "mayor 

preocupación" por la recreación y su tipolog(a� consideramos en 

tonces seleccionar los siguientes barrios segón estrato : 

Sector medio 

Si lené:::io 

Oiaya 

Nueva Granada 

Sector Medio-bajo 

Siape 

Concepción 

La Florida 

Barrio Abajo 

Mercedes 

Los Hobbos 

Los Andes 

Centro 

San Roque 

Chiquinquirá 

Lucero 

.Boston 

Santa Ana 

El Recreo 

San Isidro 

Los Pinos 

San Felipe 

Las Nieves 



Nueva Colombia Las Américas 

La Sierrita El Bosque 

La Esmeralda., 

La selecci6n de los barrios mencionados obedece a que el pí·oble 

ma de la recreaci6n, se ha entendido como otro elemento integran 

te del bienestar sociofami1 iar y para tener acceso a ella es funda 

mental los ingresos y la ubicadón laboral, en la medida en que 

existen insti tLlcio ,es de carácter privado que ejer�cen acti vidacJes de 

recreación y como trabajadores se hallan afiliados a las llamadas 

cajas de compensación familiar. Si se tiene en cuenta la proceden 

cia social y ubicación según sectores de clases, los bardos precio 

minantes son los que precisamente están anotados anteriorm�mte; 

otra de las razones es que mientras los sectot'es altos p efieren 

otro tipo de actividad recreacional, son los estratos medios con 

todos sus matices, el que mayor uso hace de los ser-vicies de las 

cajas de compensación familiar, que independ�entemente de las po 

l(ticas recreacionales que aplican, mínimamente ejercen programas 

de recreación; en este sentido la estratificación adelantad.a nos po 

s�bilita plantear la adecuada racionalizaci6n de los recursos recrea 

clona les que prestan las cn.jas, en la medida que sus costos por 

servicio sean accesibles a los ingresos de sus ber,eficiari os,· des 

cartando la alternativa de construir un club sociat popular de ca 
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rácter rnasivo � debido a los problernas de fin,:mciación, tanto por 

concepto de fu�w�os scci c,s, corno por aportes de las entidades gu 

ber·narnentales. 

3,2 Of="ERT;-'\ DE SERVICIOS· RECREACIO�·�ALES EN 

BARRA. NQ UI L L.A 

3. 2. 1 Oferta de se,�vicios

En el pa(s, una de las instituciones de carácter privado que desa 

rrollan actividades recreaciona.les y de servicio, son las llamadas 

cajas de compensación familia�, que de acuerdo a la Ley 21 de 

1982, están défl ni das como 

"Personas jurídicas de derecho Pt'ivado, sin ánimo de 

lucro, organizadas con-10 corpora,.:::iones en la forrna 

prevista en el código ci vi 1, cui-nplen funciones de se 

guridad social y se hallan sometidas al control' y vi 

gilancia del Estado, en la forma establecida por' la 

21 
Ley" 

Estas caja.s tie en como funciones la.s siguientes 

"Recaudar, distribu(r y pagar los aportes destinados al 

subsidio fo.mi liar, Servicio Nacional de Aprendizaje 
J 

Es 

21 
Ley 21 de 1982. Art(cu!o 39. 
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cuela Super-ior de. /.i..drninistración Pública, las escue 

i.as indust�iales y los institutos técnicos con las mo 

dRlidades de la ley. 

Organizar y administrar' las ob'.as y programas que se 

estable2'.can para el pago del subsidio familiar en espe 

cie o en servicios, de acuerdo con lo prescrito en el 

22artículo 62 de la presente ley" 

Y más adclant en el artículo 62 se esta.blece 

II Las odra.s y programas sociales que emprendan las 

cajas de compensación, con el fín de atender el pago 

del subsidio en servicio o especie, se realizarán ex 

clusivamente en los campos y en el orden de priori 

dad que a continuación se señala 

1 . Sa.lud. 

2. Progr·amas de nutrición y mercadeo de productos

alimentic�os y otros que compongan la canasta fami 

liar para ingresos bajos (obr·er·os ) definidos por el 

Oane. 

3. Educnción integral y continuada capacitación y ser 

22 Op. Cit. Art(culo 41 •
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vicios de biblioteca. 

4. Vivienda.

5. Cr�dito de fomento para industrias familiar-es.

6. Recreaci6n social.

7. Merca.deo de productos diferentes a los enundados

en el ordinal 2. 11 
23 

Como se puede apr-eciar, la Ley 21 de 1982 asigna en su art(culo 

62, ordinal 60. , las obras y programas sociales de recreación so 

cial, como una caracter(stica que en determinados momentos satis 

facerá los niveles de animación sociocultural, mientras que en el 

Plan de Integración Nacional (Plí"�), bajo la administración Turbay 

Ayala, se le asignó un 4o. lugar; en este sentido la pol(tica estatal 

frente a la recreaci6n social contin(1a sin dársele una cntegor(a de 

finida, según or-den de prioridades, siluación que se refleja en el 

nivel de asignaciones presupuestales 

II Los aportes recaudados por las cajas por concepto de 

subsidto familiar se distribuirá en la siguiente forma 

1. Un 55% como m(nimo para el pago de subsidio fami

liar en dinero. 

2·. Hasta un 10% para gastos de inst2..lación, adminis 

23 
Op. Cit. Art(culo 62. 

146 



tración y financiamiento. 

3. Hata un 3% para la constitudón de la reserva legal

de fácil liquidez dentro de los l (mi tes de que trata la 

presente ley. 

4. El saldo se apropiará par·rr las obras y programas

sociales que en)prendan las cajas de comp2nsación con 

el fin de atender el pago del subsidio en servicios o 

en especies, descontados los aportes que señala la ley 

para el sostenimiento de la Superinten::lencia de Subsi 

dio Familiar'' . 
24 

Esto nos indica que la asignación presupuestal a los programas de 

Recreación Social quedan sometidos al libr'e albedrío por las pol( 

ticas ejercidas en las d�ferentes cajas de compen.sación familiar, 

donde sus programas tam�ién han entrado a la esfera competitiva 

de mejor y mayor' calificación de seguridad social, motivando des 

de luego una heter·ogénea pero al mismo tiempo s(mi.l oferta ele 

servicios. 

El Cuadro No. 12 nos muestra las caracter(stica.s particulares de 

la oferta de servicios en cada una de las cajas existentes en Ba 

rranqut l la. 

24 
Op. Cit. Art(culo 43. 
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CUIU.ltt'tO � G L .. 

$ERVICiOS QUE OFRECEN LAS CAJAS DE COMPENSAClON 

FAMlLIAR EXISTENTES EN BARRANQUILLA 

( 1.986) 

SERVIClOS QUE OFRECE 
---- - - -----�l 

·-- . .  -

r NOMB�E DE LA CAJA 
� 

-

' 1'-BALNEAR!0 11 iURIPANA11 (JURISD!C.CION DE STA. VERONICA ATLCO).PLA'fAS,PISCiNAS,
¡ 

1 1 COMEDOR,RESTAURANTE, ZONA DE CAMPING, CANCHAS DEPORTIVAS,RECREtlCION 
DIRIGIDA, PAf?QUE INrANTfL, C!CLOVIA LAGO. 

¡ 1 CAJA DE COMPENSAC!ON FAMILIAR DEL t--CLUB SOCIAL (SEDE URBANA):BAR,COMEDOR,SALA PARA,REUN!ONES SOCl�ES 

1 
i 

ATLAN7iCO ANO! FEN.l�LCO 

11C0.'.1FAMILIAR" 

CONFERENCIAS, TERRAZA SOCI AL. 
-CENTRO RECRE:ACIONAL URBANO:PiSCINAS. CANCHAS DE TENIS 8ASQUF.TBt.U. JUEGOS

DE M(SA.
-CENTRO DE CUL Tt.JkA FISICA !GIMNASIA.SANOS SAUNA Y TURCOS.

.-AUDITOR!O.,SALA DE EXPOSICION, CONFERENCIAS.
-BIBLIOTECA.

[ 11 CAJA OE COMPENSAC!ON FAMILIAR DE ,-CENTRO RECREACíONAL 11SOUNILLA11 (JUR!SDICG{OO DE Stl:..GAAATLGO) PISCINAS.COME-

! BARRAN()tJILLA j DOR. PARQUE INFANTIL, SALONES PARA REUNIONES, ZONA.DE C'AMPiNG,CANCHAS 

I 

uCOMe.t..RRANOUILLA 11
1 

DEPORTIVAS. ALOJAMIENTO. 

1;rGAJA DE COMPf.:NSAC!ON FnMIUAR DE ACOPí "-CENTRO RECREA:tONALEL DESCANS011 lJURISDiCCION DE STA.VERONICA.ATLCO) SER- !

i 
"CAJt.COP I u ViCIO DE COMEDOR. BAR, Pl'SC!NAS, PLt. V,?.,JUEGCS lNfANT!LES, DE SALON, CANCHA I 

B 
DEPORTIVA, ALOJ�M1ENTO. 

1 
5 IV CA.;�. iJE CúMPENS.t.C:ON FAMILIAR OE: -CENTRO RECRE.AC!ONAL11

SA1..GARIT0
11

{JUR!SDICCION DE SALGAR ATLCO),COMEOOR,CA,.. 

1 
LA COSTA , fEl"ERJA. 9AR,PISCINAS, PLAYA, PARQUE INFllNTIL, CANCHAS DEPORTIVAS, SALON

• i ''CA,lACOST�'· ¡ MULT!PLE:. · 

I¡ � ij ·-'!i.-·"""'8;11�- .. ¡:., - - ---Jl--·---... , ..... 0 ... ,-.... ,------------------------------

iUE:"n·¡:_z� DATOS SU�INIST�AOOS POR LAS ADMJNISTHACIONES Dé:LA CAJAS. SARRANOULLA 1.986 
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Si bien es cierto que la recread6n social or'iginad2 a través de 

las cajas de com ensación familiar desar,�ollan mínimamente pro 

gramas de ci ·-rto alcance, la recreaci6n que maneja el estado tam 

poco alcanza a cubrir las necesidades demandadas de los poblado 

res de la ciudad porque la del estado ·se caracteriza por 

Ca.pacidad instalada es deficiente. 

lnexistJncia de mantenimiento. 

La no Glefinición de programas concretos frente a la recrea 

ción socia.l. 

lnsufici _ncia de las asignaciones presupuesta les. 

lnac!ecu¡dR estructura organiza ti va.

1 

Todo ello irry·,lica que los programas de recreación social donde el 

' -�¡ 
estado tiene ingerencia no solo es deficiente, sino que además no 

hay el aprovechamiento de los recursos naturales, humanos y eco 

nómicos; siendo uno de los ejemplos palpables que el Concejo Mu 

nicipal bajo el ac':,Jerdo No. 016 del 13 de septiembre de 1984 au 

toriza al rnur1icipio la constitución de una corporación para recrea 

ci6n popular s· n que hasta la presente se halla implen-1entado, a 

pesar que en su art(culo 1 o. parágrafo 1 o. establece 

"El objeto social de la corporación será la promoción y 

el desarrollo de actividades de recreación, organización 
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de evento.s depor·ti.vos, prog arnas culturales y científicos, 

conservatión de los rec1.,;rsos naturales y defensa del me 

dio ambiente, montaje de atracciones mecánicas, cons 

trucci6n 
¡
de parques deportivos y de re.creación o espa.r

cimiento popular, parque zoológico y demás actividades 

25
afines" 

En lo que respecta al Instituto Colombiano de la Juventud y el De 

porte ( Col�eportes, Seccional Atlántico ), ésta tiene a su cargo 

la construcc.:ió , mantenimiento de canchas deportivas, estadios, po 

lideportivos y el fomento del deporte y programas recreativos en 

tre la juventud, siendo su capacidad instalada la siguiente : 

Adscritos a Coldeportes, o s·e2. que se encuentran bajo su adminis 

tración directa : Centro de cultura física, el estadio Suri Salcedo, 

la piscina Olímpica, el Polideportivo de la Magdalena y el Polide 

portivo de Soledad 2000. 

Los demás escenarios son competencias del municipio o del depar 

1 
tamento o de as respectivas ligas; sin embargo, pr·evia solicitud, 

Coldeportes puiede dar le mantenimiento a algunas canchas, pero es 

25 Acuerdo NCD. 016 del 13 de septiembre de 1984. Concejo Muni 
cipal de Barranqui lla. 1984. 
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to se lo dejan al Fesord. En la actualidad·, Coldepor-tcs se encar 

ga del "fom�nto de las disciplinas deportivas, a la. preparac·ón de 

l d . . . . / l t.,; os eportistas en prtmera tnstanc1a y oespues a a cons r· 1cc:1on :l 

adecuación de escenarios deportivos. La primera es la finalidad 

1 26
fundamental de Coldeportes y lo segundo fue agregado" 

En una entr·evista sostenida con el señor Rubén Seoanis, ,..Jefe con 

trol deportivo ctle Coldeportes, manifestaba que la principal fuente1 

de ingresos de la instituci6n es el 10% que se cobra como irnpues 

to a espectádl..11/os pÚbl icos y que eran tan al tos los fondos recauda 

dos por este e noepto, que la entidad en los últimos períodos esta 

ba presentando
' 

s pera vi t. Sin embargo, la funci6n social del or 

ganismo no da!Da resultados concretos, ya que conforme con toda 

la estruclura del estado colombiano, su propia estructura es inade 

cuada para la organización y administr·ación. Los excedentes son 

trasladados a Coldeportes central ( Bogotá ) y la estructura presu 

puestaria de 
'
la seccional se la devora la parte administrativa con

un 48.3% pana gastos de administraci6n, 29. 7 construcción; 9.2 im 

plementos de 1lrti vos y 12. 8% para la implementación de los dife 

1 rentes pr·ogr .. amas que desarrollan con miras a la consecución de 

su objetivo s
l
jcial. 

26 Entrevista de los investigadores al 2.rqui tecto Orlando Herrera
Jefe de construcciones y mantenimiento de escenarios depor 
ti vos. 1oldeportes Barranqui lla, Julio 23 /85.
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En lo que se 

la r· .,creación 

.l;fiere al Fondo para la Educación Superior Oficial, 

j el deporte , "FESORD", organismo que fue creudo 

bajo la ordena1
r

a No. 017 del 19 de diciembre de 1978 por la Asarn 

blea Departa ental, que en sus objetivos establece : "Fomentar la 

educaci6n supeLor, construcci6n, dotación y sostenimiento de par 

ques, instalaciones deportivas, monurnentos y otras obras encami 

1 
nadas a promover la recreaci6n y la cultura, y que por su ejecu 

e¡ 6n final de � l io de 1 985, su balance se caracteri z6 por la perma 

nente repara /irn de parques y construcción de canchas deportivas 

en diferentes arrios de la ciudad que han sido abandonadas a falta 

de mantenimi
,

nto requerido en ; 0rma permanente, seg(in se despren 

del oficio 

1

61 de julLo 16 de 1985, emitido por el director Are 

cío Goenaga 
l

eón, al gobernador del departamento : 

de 

Constr·u
,

ción de gra.der(as a la cancha de 

barrio La Ma; ga ( calle 76C con carrera 19 ). 

microfÚtbol en el 

Construcción de camerinos, relleno y nivelación en la cancha 

de fútbol del barrio La Victoria. 

Repa1�aci6n Jel parque Boyacá ( calle 33, carrera 19 y 20 ).

Reparaciór del parque del barrio el Carmen, 3a, eta 

pa ( calle 46C, carreras 190 y 19 E). 
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Arreglo general de :a cancha de tejo de la. Escuela Norrnni. 

de varones, 

F�emodelació� del parque San Vicente ( calle 53 carrera 16). 

Reparación de la cancha de baloncesto del barrio La \/ictods. 

( calle 42 carrenas 9E y 9F ). 

Construcbi6n del parque del barrio Las Pal.mas ( car·r·e,,,,. [i

calle 37C )_. 

Rernodelaci6n del parque Las Tres Ave Mar(as ( carreras 69 

y 70, calles d1 y 82 ).

Arreglo del parque Rafael Uribe ( calle 46 carrera i8). 

Construcci" del parque Nuestra Señora del Carrr.en en el ba. 

rrio Los Trulill · ( carrera 21 cal.les 288 y 28C ). 

Construcci n del Estadio Santo Domingo para beisbol menor 

y sofbol ( calle 7 carrera 30 ). 

de una cancha múltiple ( calle 28 carreras 21 O 

y 21 E ). 

Remodela9i"n del parque Inmaculada Concepción ( carrera 8C, 

calles 35 y 351-1 ).. 

153 



O IVEISIDAD SIMON BOLIVAR 

BIBLIOTEGA 

BARR IIQUILLA 

de graderías y cerramiento enmallado en cancha 

Constr-ucd6 de una cancha de microfútbol. en La Gr·anja in 

fanti l Juan X)(ill n la autopista a Sqledad. 

Relleno, cd pactaci6n y nivelaci6n de la cancha de fútbol del 

ba,�rio Cevilla ( arrera 15, calle 46 ). 

Remodelaci6n tct del par·que del bardo Los Andes ( calle 61 ca 

rrera 27 ). 

ConstrJoció, de un ring de boxeo en el barrio La Magdalena, 

Rernodelaci.,n pel parque Eugenio Macias - Iluminación ( ca 

lle 798 y 80, ca rer-as 44 y 45 ). 

En lo que se refüere a la Promotora de Vacaciones y Recreación 

Social, PROSOOI - L, Seccional Atlántico sólo su función ha queda 

do relegada a u a oficina de ventas y reservas de programas de 

vacaciones , ya en Barranqui lla no cuentan con un centro vaca 

cional. 

En lo que respe ta a los "parques r·ecreacionales" ubicados en los 

ba,�rios de la ciudad y que están administrados conjuntamente por 

1 as En,presas Municipales y empresas privadas (dos), 
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estando adscritos a la Personer(a Municlpal que de acuer·do a la.s 

visitas oculares efectuadas en enero : 6 de 1985 y la evaluación de 

los mismos, efec enero 19 ciel mtsrno arb, el estado de 

los parques es el

1. El número t tal de parques al finaliza1� 1984 asoend(a a cua

renta y se is. 

2. En lo que se refiere a la calidad de los par'ques, serialaron

1 
la siguiente clasificaci6n : 

No. 
o/ 
/O 

Aceptables 9 19.6 

1'1o existen 7 15.2 

Bald(os 3 6,5 

Malos 14 30.4 

1 2,2 

Desierto 1 2.2 

Regular 9 19.6 

2 4.3 

Tota l 46 100.0 

La evaluaci6n efectuada por la Personer(a Municipal concluye' : 

"Los parques que se encuentran en malas condiciones es debido a 
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de las Empresas Públ leas Mu 

nicipales, puesto q parques en un tiempo presentaron sus 

servicios a ia A ra(z de éste abandono, es que las 

empresas abstienen de seguir colaborando en su dota 

27 ci6n, .porque consi eran que es dinero ·mal invertido". 

En .s(ntesls, la po ítica recreativa que el Estado a través de sus 

instituciones oficia es y por el otro lado, las privadas, frente a la 

oferta de servicio es elástica, dado los anterio:"'es elementos, pe 

ro uno de los que quizás con mayor ingerencia determina las con 

diciones de la rec eaclón, es la aslgnaci6n presupuestal y la co 

rrespondencia conj los objetivos propuestos, aún en las mismas re 

soluciones, orden nzas y acuerdos; de donde se desprende que lo 

plar.teado por la �ey 21 de 1982 cuando jerarquiza la recreación

social en el puest¿ 60. , no se alej6 de lo que en la realidad exis 

te, dada la coyun l..1ra económica de la situaci6n social actual y el 

sistema de recre lión dista de ofrecer una característica erninen 

temente popular, fo que nos implica plantearla y reformularla en 

orden de la canalización del subsidio famlliar dirigidos a progra 

mas de recreacióm popular y la adecuación y m3.ntenlmiento de la 

capacidad in:-taladi de los parques de barrios financiados por el 

ente municipal. 

27 
Personería Municipal. Barranqui lla. Evaluación de parque. Ene 

ro de 1984, Barranquilla. 
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3.2.2 Costos de los servicios 

H crnos vls to q ie son las i nst( tuciones p;-· ivadas "Cajas de Compen 

sación Fami l iar11
, las que hasta ahora vienen desa,...rollando servi 

cios y/o paquetes recreadonales dirigidos a. una gran demanda, 

p, ... eferencialmente · sus afiliados
> 

donde a partir de 1983, los no 

afiliados vienen asLstiendo a los diferentes ser--vicios que estas ofre 

cen. Ejet,1plo de esto lo dem:.Jestran los datos surninistrados por la 

Caja de Compensación Familiar Andi-Fenalco, en el período de 1981

a 1985, al 'centro recreacional Turipaná. 

CUADRO No. 1 3 

USUARIOS TURIPANA EN EL PERIODO COMPRENDIDO 

ENTRE 1981 - 1985 (no afi i lados) 
-------

PERIODO No. DE USUARIOS VARlACION %

1981 1 .051 

1982 11 .789 1 . 021 . 78 

1983 29. í 87 147.57 

1984 37.356 27. 98

1985 28.642 e 23 .32 ) 

Fuente Divisi6n de Planeación. Comfamiliar. Barranquilla 1986.
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Según este cuadro, la afluencia de usuarios durante el .período 

1981-1982, se incrementó en un 1.021. 78, en 1982--·1983 se incre 

mentó en 14, 57, en 1983-1984 se incrementó en 27, 98'}{,; mientras 

que en 1984-1
/
985 la asistencia disminuyó debido a que se constru 

yó el Centro ecreacional Urbano; en este sentido el incremento 

de la afluenci de los No-afiliados a las cajas se incorpor'aron al 

movimiento d · la recreación donde el volúmen de los costos 85 re 

lativamente s·rrni, ar entr'e una caja y otra_, teniendo en cuenta la di 

versidad de paquetes, teniéndose en cuenta los siguientes : 

1. Colonias vacacionales : Este servicio ha crecido en forma

irnportante, por rnedio de inversiones de las cajas en instalaciones

ubicadas en los centros tur(sticos tradicionales ( Salgar, Santa Ve

,, . ) rontca El, tipo de ·alojamiento es muy diversificado, comprende

cabañas y camping.

Es significativo que a diciembre de 1985 las cajas llegaron a tener 

a nivel nacional 92.500 cama�(as disponibles y Barranquilla 496 

1 
camas/días 4isponibles, siendo 0,53'}{, el porcentaje comparativo a 

nivel nacional. 28

Finalmente, por la integración éntre supermercados y hoteles, po,, 

28 
Asocajas. Revista Anua.l Diciembre 1985. Pág. 23 Bogotá.
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los servicios que ofrece, los niveles de los precios de las cajas 

co-mpiten con la otelería tradicional, de medo que enfr--entan en 

cierta forma una de�anda ilimitada de servicios. El precio pro 

medio de una cama/día en las cajas es de $900.oo, mientras que 

29en los hoteles tradicionales su precio es de. $2. 500. 

Los mejores preo:ios de las cajas obedecen a políticas internas de 

subsidio muy variables de una caja a otra; tal como se observa en 

el cuadro sigui.en e, la recuperación de costos en r'ecr--eación es en 

promedio de 60%. Pero mientras algunas cajas tienen políticas de 

alta recuperación' de costos, otro.-., siguen pol(ticas de subsidios 

bastante altos en re reación. No es posible ser1alar si estos cos 

tos corresponden a una prestación más eficiente de servicios en 

compar,ación con otras formas de turismo social, lo qu0 si se co 

noce es que las tarifas en 1985 representaban en cabañas apenas 

entre el 10% y el 30% del precio del turismo de igual tipo en las 

mismas zonas, 

2. Complejos º1 centros recreacionales ur!::B.nos : De las cuatro

cajas existentes er la ciudad, la única que hasta ahora la presenta

es la Caja de Connpensación Familiar Andi-Fenalco, Comfamiliar. 

28 

Ibid. Pág. 
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CUADRO No. 1 4 

INGRESOS, EGRESOS Y SUBSIDIO EN RECREACION Y REST,6.URANTES DE 

LAS CAJAS DE C OMPENSACION EN BARRANQ.UILLA 1985 

t=tv\i-les de pesos ) 

Ciudad y % % cinco % cinco % Egr. % cinco 
Caja Ingresos Ciudad ciudades Egresos Ciudad Ciudades Subsidio o/ 

/O 

Barranqui lla 17.028.2 100% 4.6 28.825.2 100% 4. 6 11 • 797. 2 40 )
93 

Cajacopi 1 • 753. 2 10.3 - 5.650.2 19.6 - 3. 897. 1 68,97 
� - ��--

Cajacosta 25.2 O, 1 - 699.9 2.4 - 674.8 96,41 

Combarranqui l la 1 5 .249, 8 89.6 - 22 .4 75. 1 78.0 - 7 .225. ·13 32, 14 

Fuente Anif. Cálculos basados eri estad(sticas de la Suoeriíltendencia del Subsid:0 Familia.r. 
Bogotá, 1985. p. 83. 
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En este cent.ro se ofrecen actividades cuit .:r-ales, dc,por·tivas, socia 

les y recr'eacionales. 

3. Finalmente las actividades de recr-ea.ci6n i ,clLJyen boletas pa

ra eventos deportl vos y de teatro para niños, concursos culturales, 

parques infantiles. 

Se puede plantear que uno de los principales problerna.s que presen 

ta el mercado tur(stico de la recreaci6n social, lo constituye la ba 

ja utilizadón del c· pi tal instalado, en la medida en que no todas 

las cajas se hallan respaldadas por gremios econórniccs altamente 

consolidados, como es el caso de la Andi (Asociación Nacional de 

Industriales ); Fenalco ( Federación Nacional de Comerciantes ); 

Acopi ( Asociación Colombiana Popular de Industriales ); donde las 

empresas adscritas son las que const_ituyen la caja, y por ende su 

liquidez es sólida, trayendo como consecuencia mayores ,,ecursos 

económicos para el renglón de la recreación social. Veamos a 

continuación la asistencia a centros vacacionales y días de campo 

en las cajas de cornpensación, teniendo en cuenta los indicador-es 

de uso de los servicios de recreación, para luego determinar las 

variaciones de los costos. 

En el cuadro No. 15 se demuestra que muy a pesar del volumen 

de afluencias a los servicios que ofrecen las cajas en Barranqui lla, 

1 61 



CUADRO No. 15 

----------------·------

ASISTENCIA A CENTROS VACACIONI\LES Y DI/\S DE. l 

CAMPO DE L ... �s CA,JAS DE COMPENSi\CION FAMILIAR 

EN 13,6.RRANQUILL.A 1984 

INDICADORES DE USO DE LOS 

SERVICIOS DE RECREACION 

D(as totales de asistencia cen 
tros vacacionale.s y días de campo 

Distribución porcentual de d(as 
totales. 

Hogares usuarios de servicios 
de r·ecreación. 

Promedios d�as por hogares 

Asistencia a centros vacaciona 
les con pernoctada. 

Hogares con asistencia a cen-· 
tros con pernoctada. 

Promedio de asistencia centro 
con pernoctada hogar. 

Días de campo (días-noches.2_ 

Hogares con asistencia a 
días de can:1po. 

Promedio d(as de campo por 
hogar. 
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BL'.\RRAN 

QUILLL\ 

27.000 

2.6 

3,000 

9,0 

22.000 

1. 000

22,0 

5.000 

2.000 

2,5 

NACIONAL_ 

1. 029, 793

100.04 

87,436 

12.4 

591. 680

35.067 

16. 8

438.113 

52.369 

·s.4

(Continúa) 
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( viene ) 
---------· 

-·--. -------·-·----. -------------- ¡INDJ.CADOf�ES DE USC) DE LOS . B'-\f�¡:¿¡ ... ,J'-J T O T /\ L l

SERVICIOS O�-RE�RE�CIO�---- �����--:���-�-·���J 
Porcentaje hogar afl liados 

usuurios recreaclón cajas. 

Porcentaje hogar,es afiltados 
usuarios cent.ro 1 con pernoctadas. 

- Porcentaje Jogares afi l i.ado.s
usuarios días de campo.

Porcentaje todos los hogares 
beneficiar·ios recreación cajas. 

-----------

12,5 20,2 

8. 1

8,3 12. í

1. 9 5, ·1 

Fuente : Anif. Cálculos basados en esta.dísticas de la Superin 
Familiar. Bog;::il:á., 1985. Pág.94. 
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CUADRO No. 1 6 

RELJ\CION DE LOS PRECIOS AL USUARIO SEGUN 

SERVICIOS EN LAS C.AJAS DE COMPcNSACION 

EN BARRANQUil_LA POR PAQUETE RECREACIO,\JAL 

C/'....,JA/ 
SERVlClOS

COMF AtvH LIAR 

Transpor�te 

Almuerzo sen
cillo 

Piscina 

Otros servicios 

Total Com
familiar :

COMBARRAi\J
QUH_LA 

MINTMO (PMI) 

PRECIOS 
AL USUA
RIO COSTO 

200 230 

190 54í 

50 68 

123 

440 962 

114 114 

OBSER\/1�CIONES 

Unicament:e se presta a
los "afiliados". 

Incluye : 
dia libra,
ensalada, 
gaseosa.. 

Mojarra de me I
porci6n de arroz, 
bollo o patacón, 

Incluye dos horas de uso
de la piscina� vestier y 
guarda.ropa, 

Se ofrecen servicios de 
canchas e implementos de
por ti vos, recreación diri 
gida. 

Transporte 

Representa el valor del 
transporte en b...Js intermu
nicipal, ida y regreso de 
Barranqui lla hasta las pla

�����-���������� 
'· 

(continÚn) 
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(viene) 

r CA . ._J-;;;-------�RE��os 
-----------

SE::-<VICIOS /\L USU.A 

I 
RIO COSTO OBSERV_A_C_I_O_N_IE_-_S _____ ...

Aln1ue1�zo 
sencillo 

217 

Piscina 40 

Otros servicios -

Total 
Combarranquilla 317

ACOPI 
Transporte y ser 
vicio de restau 
rante 400 

Piscina 40 

541 

68 

123 

846 

698 

68 
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yas de Salgar. ., De aqut se 
toma un bus totalmente gra 
tis al centro recreacional, 
cuyo recorrido tiene una 
duración de cinco minutos 
aproximada.mente. 

Incluye mojarr·a de media 
libra, dos patacones, por 

. ., . cton ae arroz y gaseosa. 

Incluye dos horas de pisci 
na, más el uso de vestier 
y guarda.ropa. 

Parque infantil, canchas, 
e implementos deportivos, 
juegos de salón, televisión 
y recreación dirigida. 

Este serv1c10 incluye el va 
lor de transporte más la 
alimentación que consta de: 
sopa de pescado, mojarra 
de media libra, patacón, 
porción de arroz, ensalada 
y gaseosa. 

Incluye dos horas de pisci 
na, uso de vestier' y guar 
daropa. 

(continúa) 



( viene ) 

-- ��t:;�l(;�----���E����� ·-···------�·-·-·---- .. ------- � 
RIO COSTO OBERVACIONES 

1------------· ---- -·--------· ---

Otros servicios -- 123 Servicio de pa1"'que infantil
1ca.ncha.s depor"' tivas, juegos 

de salón� televisión. 

Total 
Acopi 

CAJACOSTA 

Tt"'ansporte 

Servicio de 
Restaurante 

Piscina 

Otros servicios . 

Total Caja 
Costa 

Precio costo 
Promedio : 

440 

114 

270 

50 

434 

421 ,25 

889 

114 

541 

68 

123 

846 

885,75 

Representa el valor e.n bus 
intermunicipal de ida y re 
gres o de Barranqui lla has 
ta las playas de Sal9ar, 
donde están ubicadas sus 
instalaciones. 

Incluye : mojarra de me 
dia 1 ibra, patacón, por"'ctÓn 
de arroz y gaseosa. 

IncluyE: dos horas de pisci 
na, más la uUlización de 
ves ti et y guar·daropa. 

Canchas e implemer.tos de 
por ti vos. 

Fuente Datos suministrados por las di visiones de presupuesto 
de las cajas de compens0ciÓn familiar de Barranquilla. 
1986. 
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es deterrrd nante. que o. nivel de hogar,e.s benefidados solo alcencen 

0l 1 . 9% del total de la pc,bladón subsidiada por las cuatros ca�as, 

irnpl icando desde luego que aún la recreación social bajo la catego 

r(a de recreación popular dista mucho de sus objetivos, especialmen 

te en lo cor,cerniente a sus precios y frente a sus ingr,esos salaria. 

les. En base al cuadt�o No. 16, los precios por concepto de recrea 

ci6n social en las cuatro cajas de con,pensccl.ciÓn familiar en Ba.rr--an 

quilla, se hallan en situación desventajosa frente al ingt'eso salarial 

de los estratos medios y bajos, afiliado y no afiliado a dicho sis te 

ma de recreación en las cajas, ya que al no existi,� una coherente 

pol(tic.a de prectos y al estar det.crminados por la coyuntura econó 

mica inflacion::tr'ia, estos precios aparecen afectados en forma dife 

rente en una caja con respecto a otra. Una de las razones aludi 

das es la calidad de·· los servicios y por otro lado, las condiciones 

presupuestales asignadas a recreación, también deterrrina el precio, 

ya que par·a algunas cajas, ciertos servicios son subsidiados y ot�os 

no. 

Ahora bien, si el precio de la recreación para los estratos medios 

en la población de usuarios, es la que proporcionalmente frecuenta 

tales centr,os recreac�onales, es obvio conclu(r, que los ingresos 

promedios oscilan entre dos y tres salarios m(nimos, lo que con 

cluye que el precio de su recreación para sus ingresos es acepta 

ble y equidi.stante a su propiedad. 
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CU,6..DRO No. 17 

UNIVHSIDAD Sin o BOLIVA
8/BLIOTEGA

BARRANQUILLA

ASJGf'JADOS A LA RECREACION POF� CJ>.JAS 

BARRANQUI LLA 1985 

-------------------------

CP.. J A 

C0Mí:3ARRA'\IQUTLI_A 1 ,47 

COMFAMILIAR 2,96 

CA JACO PI 2.00 

CAJACO�:;T�, 1. 90

------------

Fuente Cajas de compen.sadón farni liar. Departamentos de 

presupuestos. Barranquilla, 1986. 
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CU/\ORO No. 1 8 

--------------

PRESUPUf:-::3TO DE RECREACION EN LAS C/-\-.JAS DE COM-

PE!\IS/\CION FAMILJ/'.\R Eh! BARRANQUILLA 1985 - 1986 
( mi les de PE;SOS ) 

C ¡:,,_ J A 

------------- --------

PERIODO PROYECTADO EJECUTAD 

r Gombarranquilla 

---------·-·---------·-------

1985 27.000 30.000 

1986 33.000 

. 1 

Comfarni liar 1985 132.000 135.000 

Cajacopi 

Cajacosta 

Fuente 

1986 172.000 

1985 36.000 37.000 

1986 51,327 

1985 '32.000 32.000 

1986 45.000 

Cajas de Compensación Familiar. Departamento de 
presupuesto. Barranquilla, 1986. 

Si tenemos en cuenta que las cajas presentan por asignación pre 

supuestal a la recreación un porcentaje que oscila entre l .47% y 

2. 96% a fina les de 1986, r'epresentando entr·e $27. 000. 000 y

132.000.000, y teniendo en cuenta las variaciones presupuestales 

de las cajas, se tier,e corno conclusión que el pr·esupuesto asigna 

169 



do a la recreación no es cor·,1per satoi'io dadas las condiciones en 

que aparece su jerarquiznción; al misrno ttempo los ser·vicios de 

recreac:i6n frer�te al estra.to socioeconómico medio y sus correspon 

dientes divisiones, permite señalar qu_e su cobertura potencial es 

baj(sima y sólo pueden prestarse porque excluye la mayor parte de 

demandantes potenciales, y por el otro lado, el análisis muestra 

que la cobertura del servicio es baja en función de los recursos 

que se aplican a la r·ecreación, y de los modelos de alto precio 

implica.dos en los servicios, los cuales no permiten a pesar del 

subsidio que otor-ga, que los estratos bajo y bajo-bajo consuman 

recreación, implicando desde luego variadas modalidades en cuanto 

a la utilización del tiempo libre. 

3.2.3 Relación ingresos subsidio de recr·eaci6n según estratos 

Poi� el cuadro No. 19 se puede observar que hasta $1 7. 000. oo de 

ingresos mensuales utilizan los servicios el 36. 5% de las personas, 

entre $ º17.001.oo y $34.500,oo el 57% de las personas y de $34.501.oo 

y más, el 6.3% de las personas. Eso quiere decir que las perso 

nas cuyos salarios están entre $17.001.oo y $34,500. oo son las 

que más utilizan el servicio. 

Apreciamos en el cuadro No. 16 que el precio del paquete m'(nimo 

ideal es subsidiado. En comparaci6n con las tarifas de otras acti 

170 



CUADRO No. 19 

SUBSIDIO DE RECREACION DE LOS HOGARES AFILIADOS A LP.S CAJAS DE l 
COMPENSACION FAMILIAR SEGUN ESCAl_,.6, SALARIAL. BARRP-.r�QUILLA., 1985 

HAST,�-i---1$17.0o·11 l 34 . .;01r--r-- I 1 
O 1 "/o A 1 % 1 . 1 % 1 TOTAL 1 % 1 

-----------t---$-

1

7_. ·_º_º -1 1 $3',. 500

t--l-- ,v.:�++- ¡ 
j 

Hogares usuarios 1 18.600 1 36. 5 29 .120 l 57 1 3·_ 105 16. 31 50. 825
1

100 1
Subsidio hogar-mes 1 1 .785 1 1 .785 ¡ 1. 785 i -- 1 

' 1 1 ! 1 
Estimación hogares 
que reciben subsidio 
monetario. 13.444 17 .819 1 

1 1 l --
1 31. 263 l I 1 1 

! ! 1 ---' 

Fuente Cajns de compensación familiar. Dabs suministrados por los departa.mento.s dG 
relaciones públicas. Bar'ranquilla. 1986. 
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vldad•3s recread,:,nales fuer·a de las c,:;jas, el .servicio es subsidia 

do, pero en cornparación a los niveie.s de ingresos bajos ( hasta 

$17 .000,oo), el f,ervicio sigue slenclo muy caro y es por ello que 

el acce•.;o es n1enor en cornparaci6n con otros niveles. Sucede el 

fen6meno de que el rnayor número de afiliados ( personas que de 

vengan hasta $17. 000. oo ), no se beneficia del subsidio en servi::::ios 

de ,, �cr•e.aci6n nCl porque institucionalmente se les niegue, sino por 

que paradÓgic2.mente no tienen capacidad de aprovisionarse de sub 

sidio y de acuer�do a lo que ncs muestra el cuad,�o No. 19, el sec 

tor que se encuentra entre los $1 7. 001 .oo a $34. 500. oo son los que 

más subsidio en recreación reciben, en la medida en que son los 

que más utilizan los servicios recr·cacionales de las cajas. 

De lo anterior deduci'rnos que los ingresos de la población beneficia 

ria del subsidio y asistente a los programas ,--ecreacionales ofreci 

dos por las cajas respectivas no se hallan en relación directa fr,en 

te a unos costos racionales, espec(ficamente a los afiliados, en la 

medida en que las pol(ticas de las cajas es de subsidiar a la pobla 

ci6n independientemente de ser o no afiliado, desarticulisándose e.n 

tonces los efectos de racionalizar el costo de la recreación, espe 

c(ficarnente de los estro.tos bajos. 

De acuerdo al diseño de muestra en la presente investigación y 
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atendiendo a lo.s car,acterÍ:sticas de los estratos, la relaci6n entre 

consumo de recreación y tipo de actividad es que el 38% de la po 

blación encuestada tiene un consumo de recreaci6n que oscila entre 

los $1.500,oo y los $2.500.oo mensuales, caracterizándose el u.so 

del tiempo libre en r'ecreación en : Deporte cornpetitivo, juegos 

de azar, de mesa y "tornar trago"; el 23, 3% tiene un con::;umo de 

mel',os cie $1. 500. oo mensuales, cuyo uso de tiempo libre en recrea. 

ci6n es : Depor,te competitivo, juegos de mesa especialmente el do 

minó; el 18.6% uüliza un consumo entre $2.500.oo a $3.f,OO.oo, cu 

yo uso de r'ecreación en su tiempo libre es : Campeonatos compe 

ti ti vos i nterempresas; el 1 6. 6% utiliza de $3 .500, oo a. $�-. 500. oo en 

Fiestas fami l tares, particulares y asistencia a centr�os rec,�eati vo:, 

y pór Último el 3.3% utiliza �á.s de $4.500.oo en centros de r·ecrea 

ción, clubes privados; en este sentido los estratos que hacen uso de 

los servicios recreativos generados por las cajas de compensación 

familiar y otras de carácter privado ( clubes sociales ) son los es 

tratos medios, mientr·as que el estrato bajo y bajo-bajo utiliza tan 

to la calle o la vía pública como lugares de carácter par·ticular sin 

ningún tipo de rn�ganización recrea ti va ( tiendas de barrios, can ti 

nas ); generando entonces su desequilibrio entorno al uso del tiem 

po libre en recreaci6n social ta.l como lo registra el cuadro No. 

20. 

173 



CUADRO No. 20 

----··------

RELACION ENTRE CONSUMO DE RECREACIOf'I Y TIPO DE lACTIVIDAD 

CONSUMO DE RECREACION* TIPO DE RECRf?...ACION** F 

Menos de $1 . 500 

De $1.500 a $2.500 

De $2.500 a $3.500 

De $3.500 a $4.500 

De $4. 500 a más 

Tota l 

Deporte competitivo juegos 
de mesa (dominó) 140 

Deporte cornpe ti ti vo, .jue 

gos de mesa, al azar, 
tomar trago. 228 

Campeonato de rnicro 
fútbol, sobball inter err1 
presas. 112 

Fiestas familiares, cen 
t,-..os recreativos (Turipa 

·ná). 100 

Centros de . ,,recreac1on,
fiestas particulares, club
social. 20 

600 

23,3 

38.0 

18. 6 

16. 6 

3.3 

1 ºº· O 

Fuente Cálculos de los autores con base a la encuesta. realizada. 
Barranquilla 1986. 

* Es el promedio mensual frente al ingreso salarial.

** Conjugan el depo, ... te competitivo con recreación.
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De lo anterior· se deduce que el nivel de ingresos de la población 

encuestada frente al consumo de la rec1�82.ciÓn se halla en el sec 

tor de $2. 500. oo y más, donde los s2clores inferiores se alejan 

de asistir a centros institucionalizados pGtra la recr·eación, dada. su 

baja capacidad adquisitiva pr·efiriendo así Gl uso de actividades re 

creati\1ds en la veci.ndad que bajo esta modal :dad y según el cri te 

rio de la poblaci6n, no genera mayores costos y por ende la cons 

trucci6n de un club bajo las especificaciones de un centro recrea 

cional de tipo popular que obser,va la dem&nda de dicho secto1", no 

se viavi liza dado el alto coslo de la inversión y línea de financia 

ción, mientras que si permite visualizar' la pt.Jesta en marcha de 

unas al terna ti vas para la recreación a par-tlr de la popularización 

de los ser-vicies recreacionales que ofrecen las cajas de compensa 

ción familiar, a través del subsidio familiar' y la readecuaci6n y 

mantenimiento efectivo y continuado de los parques de barrios exis 

tentes en la ciudad. 
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4. PROPUESTA MODELO PJ\RA LA. RECREACION POPULAR

Al comenzar nuC::stro estudio se planteó darle solución al problema 

de la recr·e2.ción de los estratos medios y bajos a través de la cons 

titucibn de una institución ( club social popul.ar ) que brinde ser,./ 

cios recreacionales formativos en condiciones de autoge.stión, rado 

nalízación de costos y precios. En el desarrollo de la investiga 

ciór1, llegamos o. la conclusión de que en este. rnomer,to no es posi 

ble la creación de un club social popular bajo las anteriores carac 

ter(sticas, por las siguientes razones : 

1. No hay un3. política estatal espec(fica que pe,�mita su crea

ción. 

2, La principal fuente de financiación era una l (nea d� crédito 

de la Corpor·ación Nacional de Turismo, la cual fue suspendida por 

la resolución No. 096 de noviembre de 1985. 

3. Por v(as de autogestión no es posible ya que para las comu

nidades hay otras necesidades prioritarias como son la vivienda, 

transporte y obras de infraestructura. 



4 La ,:._ecreaci6n es un gasto relativa;-nente no planificado en 

comparación con.el problema de la vi,/ienda. La gente se plantea 

darle solución a la situación habitacional, pero ne se planteó como 

resolver su problerr1a de recreaci6n porque hay otras m�cesidades 

prioritarias; adem&s no están educados para que se b:!nga a la re 

creación como una consigna a conquist�r. 

4. 1 CARACTERISTICAS PARTICULARES

Para poder formular un modelo para la ,�ecreación que sirva de al 

terna ti va y elemento frente al uso del tiempo l tbre, se hace necesa 

rio plantear· la recreación bajo un carácter más univer'sal en el cual 

encajen todas las actividades .humanas sin distingos de forma, que 

le ofrezcan al hombre actitudes y actividades a su energía vi tal, re 

paración de fue1�zas, transformación de antig,.ws hábitos en nuevas 

posibilidades de enriquecimiento espir,itual y fortalecimiento físico. 

La participación del estado y de las instituciones privadas que gene 

ran recreación, no solo se da a nivel de una inver-sión sino que tam 

bién posibilita el esparcimiento y beneficio social, centrándose el 

problema en que dicha inversión muchas veces no es canalizada a 

través de unos programas en concreto en donde los sectores popu 

lares tengan mayor acceso, lo cual implica que los costos de ell&s 
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sean de por s( inaccesibies: por el olr-o lado la 1"'esponsabilidad del 

estado en lo que se r'efiere a la inversión en 1a ecreaclón se ha 

entendido como la construcci6n y rnantenimtento de alguno.s parqui�s 

en el área urbana y polideportivos, lo que refleja lo antagónico en 

tre lo que de.be,�ía ser la responsabilidad del estado en generación 

de programas recreattvos y las act-ividades que desar--rolla. 

Como se ve: el problerna de la inversión e;, recreación y conserva 

ci6n, se centra en el juicio y en la preferencia de dos formas : 

Una, la de la técnica económica y la otra, la discusión pol(tica a 

todos los niveles desde la opinión pública, hasta el del gobiP-rno. 

Los programas recreativos como un proceso evolutivo inherente al 

hombre a través del cual la acti viciad que se realiza produce una 

sensaci6n de satisfacción cuando en ella ha jugado un papel impor 

tante el fact0t"' creatividad que igualmente es innato en el ser huma 

no más no siempre por él conocido. En el manejo de los progra 

mas recrencionales bien sean generados por el estado o por entida 

des privadas, la expectativa crece y los costos han de determinar, 

se par,a generar- mayores y mejores beneficios de tipo social más 

que de carácter cuantitativos, porque por ejemplo, si un socio de 

un club naútico paga su cuota y hace frente a :.H"'los costos de equi 

pos, de embarcaciones o de transporte, es muy probable que su dis 
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posición al pago, se constituye en una var,ic:ble básica en E::l estu 

dio de la demetnda y esta condicionada por dos necesidades : La 

de disfrutar de un ejer-cicio hecho como de.sca.nso, corno af"ic:\ór,, 

como ant(doto a. la vida social dia,,ia
., 

y la de se1-· lnclu(do en el re 

cinto acota.do de una clase o de un gr·up-:::> social. En este sentido 

resulta un poco contradictorio en la medida d9 que plantea una re 

creación pública y .una privada, con tar,ifas bajas de u.so general y 

de nula o casi nula satisfacción social; y la recreaci6n privada, li 

mi tada en sus accesos, norrnalmente más cara y colmadas de po.ai 

bi lidades para el que busca, no el placer del aislamiento o de la 

espontaneidad de un gusto personal, sino el de la compañ(a y la es 

tratiftcación social. 

La recreación pC1blica tiene un ámbito extenso, abarcando activida 

des muy diversas y planteando inversiones de gran magnitud en al 

gunos casos y de grandes exigencias de imaginación e ideas en to 

do, esta puede basarse en el aprovechami.E:nto de los recursos na 

turales cuyo car-ácter es singular, responde a lo que pudiéramos 

llamar parques nacionales y áreas naturales, aqu( la finalidad se 

mezcla la conservación ecológica con una adecuación de los recur 

sos para su uso recreativo, caben dentro de este tipo elementos 

vegetales, bosques, comunidades de interés cient(fico o eco16gico. 

Otr'o tipo de recreaci6n pública es un enfoque intermedio donde se 
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liga las instalaciones deportLvas en doi)de lo contemplativo es reem 

plazado por·· la actividad f(sica, y el te1-c0r tipo está dedicado a 

servir como parque metropol ita.ne o de carácter' análogo, sus insta 

laciones son dedicadas a pél.rques infantlle.s, deportes, n,useos, zoo 

lógicos, en donde se ha perdido el ecosistema pa:�-a conse,-var su· 

ca.rácter. 

Las áreas de recreaci6n del tipo de los rec(irsos natur,ales o llama 

das parques. naturales o de reserva natural son siempre de L:na ca 

lificaci6n incuestionable y de un elevado interés científico, constitu 

yen L.!"' sistema de gra.n delicadeza donde se mezcla la calidad de 

los paisajes y de los elementos singulares son un tipo de dernan 

dantes que extraen beneficio de la e>�periencia tanto más completo, 

cuanto más soledad haya, existlendo siempre el pr,oblema del daño 

ecológico, un factor que acorta la uti lida.d general y global del área .,

al impedí,- grandes densidades de visita. El problema de incompa 

tibilidad de usos del suelo y los costos de oportunidad que apar,ecen 

al conservar el área en su estado natural sin otro aprovechamiento 

econ6mico, incide en la toma de decisiones justas y equilibradas 

sobre el uso del suelo en áreas naturales. 

Una política recreativa justa, no puede basarse en la restricci6n 

de un uso a ultranza, manteniendo oportunidades de disfrute s6lo 
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para u.quellos que de.sean soledad y paisajes para comenzar y no 

creando lug21res de esparcimlento para los demás tipos de usuarios 

que prefieren el deporte y la distracci6n activa o simplemente que 

encuentran dificultades para visitar áreas naturales desprovistas de 

infraestructLwa. El pr·oblema que presenta siempre a la política 

de servicios públicos es la falta de generalidades, de la mism:3. fo,� 

ma que el sistema impositivo necesita de ese requisito par'a mante 

ner un planteamiento justo, también la distribución del gasto ha de 

beneficiar' a todos. 

En esta medida el modelo recreativo en lo que respecta a 11na ma 

sificaci6n y popularización de la misma implica desde luego el si 

guiente cuestionamiento : Cuál es la posibilidad recreativa en el 

espacio urbano de nuestra ciudad ? Dónde está el carácter lúcido 

que puede mostrar nuestra morfología urbana? Cuándo podrá hablar 

se de un disfrute colectivo del estorno ciudadano de la urbe ? y en 

que sentido puede formularse la pregunta por un espacio urbano pa 

ra la recreación popular ? 

Hasta este punto la propuesta "Alternativas para la recreación popu 

lar en Barranqui l la'' en lo que respecta a la funci6n del Estado pa 

ra generar lo de carácter público y de otro lado, la utilización del 

subsidio familiar, son a nuestro juicio los elementos del desarrollo 
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para promo,;er la vinculación masiva de los estratos socio-económi 

cos para que la recreaci6n as( se constituya en elemento integran 

te del bienestar social conjunto que al decir La conferencia del 

habitat realizada en Vancouver en 1976 y espec(ficamente en la re 

comendacLÓn C-18 literal B "los gobiernos nacionales deber(an coor 

dinar los esfuerzos de las autoridades y rn�ganiza.ci.ones locales y re 

gionales, cooperar con ellas, en la planificación, el desarrollo y 

la ejecución de instalaciones y programas de esparcimiento y recreo 

para el provecho f(sico, mental y espiritual de la población". 

Todo ello entonces nos invita a ¡.:¡lantear el modelo para la alterna 

tiva de la recreación, bajo el criterio del bienestar integral, la in 

teracción social, la integración de la fa.mil ia, el fortalecimiento de 

la misma y lo que es aún más importante, una polttica de costos 

lo más adecuado a la calidad de vida. 

4. 2 HACI/\ UNA NUEVA TIPOLOGIA DE LA RECREACION POPU

LAR 

Si bien es cierto que las caracter(sticas de una recreación urbana 

a p3.rtir de unos servi.cios racionales en donde la intervención del 

Estado se hace a través de los diferentes organismos que cumplen 

tal función y al no existir una política congruente a ella, dificulta 

más la existencia de una alternativa recreacional para los sectores 
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populares de all r entonces que la morfolog(a recreacional urbana 

tenga en su estructura la utilizaci6n de elementos como : 

1. La utilización de la calle ( v(a pública ) como formas recrea

. 
1 ctona.es. Este uso de la calle se da por parte de los estratos ba 

jos, ya que la infraestructura recreacional en dicho sector es ine 

ficiente, lo cual conlleva a dicho uso, que se refleja en juegos 

competitivos (microfÚtbol, "bola de trapo", juegos de mesa) y lo 

que es conocido popular,mente como ''tomar trago"; lo que indica 

que el uso de la calle bajo la ante,,ior categoría constata la infra 

estructura ineficiente de la recreación por parte del estado. 

2, La capacidad instalad�_y los servicios que generan los deno 

minados "pa,�ques" en lo que respecta a las zonas de los estratos 

medios y bajos de la ciudad de Barrq.nquilla, carecen totalmente de 

las condiciones m(nimas necesarias para pr·oducir o satisfacer las 

necesidades recreacionales, lo que dificulta más aún el acceso a 

una recreación popular generadas por instituciones tanto oficiales 

como privadas. 

3, La. concepción de la recreación asociada a juegos competiti 

vos; donde se desarticula la estructura totalizadora del bienestar 

recreativo y lo que eventualmente se ejercita como recreaci6n. 
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Los anteriores elementos nos demuestran como la recreación exi 

ge unos nuevos parárnetros tanto en su contenido económico-finan 

ciero, como en su contenido social, para que sí pueda vincularse 

a la estructura socio-económica de cada familia en particular de 

acuerdo a sus posibilidades económicas o si en los centros urbanos 

de tipo cosmopolita, la recreación adquiere una dimensión de carác 

ter privatizado en la medida en que es generada por las denomina 

d2.s cajas de compensación familiar; tenemos entonces que 105 es 

tratos bajos frente a sus necesidades recreacionales no pueden su 

fraga,� los altos costos de ella en razón de que la recreación bajo 

esa concepción mercantilista y frente a sus costos ha encontrado 

en el proceso de circulación del capital, lo que supone el desglose 

de su metamo,�fosis. 

Si la r·ecreación como elemento integrante al bienestar socio-eco 

nómico del individuo le es inherente a su proceso y viendo la posi 

bi lidad de constituirla como un factor, surge a partir de ahí la 

propuesta de popularizar la recreación generada por las cajas de 

compensación familiar en la categoría de afiliados y rio afiliados, 

teniendo como base la clasificación de sus trabajadores según in 

gresos económicos, la variación porcentual del presupuesto a la 

recreación y lo que es aún más importante, la venta de los servi 

cios de un paquete m(nimo ideal. 
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1::.n la pr·opuesta de la popular··ización de los servicios recreacionales 

que of, .... ecen las cajas de compensación familia, .... , uno de los elemen 

tos i mpor .... tantes en el que nos basamos, es el aumento del presupues 

/ l / t 
• t" I to de recreacion en as cajas y que es e porcentaJe es e acorae con 

los objetivos que tienen que cumplir la·s cajas por ley. 

l 
. ,, 

Proponernos un 2.urnsnt.o de pr-esupuesto de recreac1on, tal como 

nos lo muestra el cuadr'O No. 21. En la prim-2i�a columna se mues 

tran los ing'.""'esos totales de cada una de las cajas, establecidas en 

la ciudad, en 1985. La segunda columna corresponde a la parte 

del presupuesto que proponemos debe dedicarse a la recreación con 

su respectiva variación porcentual, tomando como base los mismos 

ingresos. La variaci6n porcentual del 6% y el 7% corresponden 

apr-oxim'3.darnente a una quinta parte de los ingresos totales que se 

dedican, según ley vigente, a cumplir los objetivos por los cuales 

.fueron creadas las cajas. El traslado de las padidas presupuesta 

les que aumentarían el renglón de la r-ecreación, harta de los rema 

nentes que están ¡:.wesentando las cajas después de cada período 

fiscal y de los pr�ogramas presupuestados que no son ejecutados. 

En aquellas cajas que no están trabajando sobre todos los objetivos 

que trata la ley 21 de 1982, como es el mercadeo y los programas 

de viviendo., pueden canalizar parte de los recursos que dedicarían 

a estas actividades hacia el renglón recreación. 
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CUADtlO Nº 22

PRESUPUESTO DE RECREt:\ClON DE LAS CAJAS DE C OMPENSAClON 

FAMILIAR EN BARRANQU!LLA PROPUESTA lNCREMENTO DE 

PRESUPUESTO 

r .. CAJ�;--�ESTO" ÍPREilÜ;,u�TO r;;,;EN;�JE F�a�':':�::- FOOCENTAJ!! JL---4 ro.r�: i¡ �CREM:!ON %_ _ . _ RECflEACION 

� 1 . t 912 .162(X)() 1 54 729. 720 1 60 
ílCOt1fr..f;,1!L!AR l 9i2.i62.cro 27000.00') 2.96 

1 
1912.162.COO 1 63-85!.340 7.0 

!-----,--· 1204081.630 1 12.224.898 60 
¡ 1 -- � ¡coMS/QUILLA ¡ 2o4!J8!.G30 3º .. 00'.J.OQO

I 
l. 47

l 204.081.630 1 14.285.714 1 70 1
1 1 }·- 1 .-- ' ¡ 180.000.000 1 IQ800.(l)() 1 6.0 l CAJA COI'! 1 i 80.COO (00 36. 000. 000 1 2.0 

1 iso. 00). mo 1 12-6�.oco 1 7.0 
1 I··- -¡ j l 15a;121.oco

l 
10105.200 1 6:0 

l
cAJft,COSTA 168.421.(X)Q 

i 32-000.0)0 1 l. 90 

1 
1 j -

!IES.421.000 1 11289.420 1 70 

l_, -· ·---

FUENTE: CALCULOS DE INVESTIGADORES TOMl1Nro COMO SASE uf.TOS SUMINISTRADOS POR LAS CAJAS
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Hay la necesidad de idear' un paquete mfnimo ideal (PMI), en donde 

se incluya lranspor·te, almuerzo } uso de piscina,, ,�ecreación dirigida, 

atracciones c1..1lturalcs; tratando que los precios sean viables a los 

ing1··esos de les af: liados, 2.plicando la política de m,:}yo,, presupues 

to a. la rec1�eación ( en la actualidad oscila entre 1.47% y 2.96% ) 

par�a que con un .sis terna. de financiación adecuado, �a may)r co 

bertura de las capas de menores ingresos. En este mismo sentido 

proponemos substdia,� mínimamente el pr,ecio del paquete m(nimo 

ideal, escogiendo un porcentaje i9ual al p1'opuesto para el aumento 

del presupuesto de recreación. 

En el cuadro No. 22 podemos observar como el paquete rn(nimo 

ideal aparece relacionado según cajas con sus precios actualizados, 

luego el precio del paquete pr·opuesto en base al incremento del 

presupuesto de . ,. recreacton, al final aparece el precio subsidiado en 

base a las variaciones propuestas. 

Si hay una mayor pol ttica de incremento de los presupuestos de re 

creaci6n, tr,atando de mejorar la estructura del consumo recreado 

nal, las caja.s o instituciones que generen programas de recreaci6n, 

tendrán que adoptar diferentes modalidades para incrementar y cua 

lificar ta.les servicios que bajo nuestra alternativa ser(a lo siguien 

te : 
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,-

CUADRO No. 22 

PRECIO DE PAQUETE MINIMO IDEAL A PRECIOS ACTUALES Y A PRECIOS 

CA ,J A 

Cornfami. liar 

(2. 96) 

Co:-nbar ranqu i l la 

(1 • 4 7) 

,-.. 
. . 

•_;o.Jacopt 

(2.C) 

Afiliado 

No afiliado 

Afii iado 

No Afi.ltado 

Cajacosta 

"(1 • 90) 
---·--

PF�OPUESTOS POR CAJA 

PAQ.UETE 

ACTUAL 

440 

371 

440 

750 

440 

750 

434 

PROPUESTA 

PRESUPUESTAL 

6.0 

7.0 

6.0 

7.0 

6,0 

6,0 

7.0 

7,0 

7.0 

º7.0 

Fuente Cálculos de los investigadores. Barranqui lla 1 986. 
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PAQUETE PRECIO 

SUBSIDIADO SUBSIDIADO 

426. 62 13.38 

422.22 17. 78

359.36 11 .64 

356.79 14. 21

422.40 1 7. 60 

750.00 

418.00 22.00 

750.00 

420.88 13 .12 

417.88 16. 12



1 . Incrementar el presupuesto destinado a recreaci.ón en un 6% 

y 7% par,a aument.ar la cobertura del ser--vicio familiar, rre d iante 

el rnecanisn,o de financiaci6n, que los que antes no accedían a los 

servicios r·ecreacionales que ofrecen las cajas, ahora puedan acce 

der a ellos, aunque paradÓj lcamente estos servicios son subsidiados. 

2. Las formas de pago más acertadas bajo la l (nea del subsi

dio a la recreaci6n con 

Pago de contado. 

Crédito a un mes pagadero con el cheque del subsidio en dinero. 

Crédito a tres meses pagade:--:> con el cheque del subsidio en 

dinero. 

Las tres formas de crédito posibilitan el destino del subsidio mone 

tar·io a sus principales necesidades y rnayor acceso al servicio. Es 

to significa que a mayor' presupuesto de rec,�eación en las cajas, 

mayor y mejor calidad de la recreación ofrecida; menor precio y 

mayor acceso de las per·sonas con menores ingresos; lo que supo 

ne una permanente planeación y distribución de los recursos, en 

tanto que la recreación como elemento conjunto del bienestar social 

no aparece seleccionado por la población como una de las principa 

les necesidades a suplir. Al originarse cambios sustanciales. en 

los programas y actividades subsidiadas por las cajas, se puede 
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evitar 1.a duplicidad en las operaciones que realizan entidades simi 

lar·es como es el caso de las cajó.s de· cornpensación fami lia.r con 

los program::ts de atenci Ón médica y las instituciones adsci�itas al 

sisterna nacional de salud, de igual manera que la Caja Nacional 

de Pr·evísi6n. Sl tu ación que se refleja en que un trabajador del 

sector privado reciba servicios de salud por parte del ISS, de la 

Caja de Cornpensación a la que la empresa esté afi l lada e incluso 

por otra instituci6r1. Se agrava much:::, más cuand� el· cónyugu.:; de 

éste trabaja' en el sector pGblico que es atendido por la Caja de Pre 

visi6n Naciond (Cajanal) y por la Caja de Compensación a la que 

esté ati liada la entidad a la que per,tenece. En otras palabras, el 

rnismo tr�at,ajador podr·Ía en deter,minado mornento tener acceso a 

t,�es o cinco instituciones para la atención en salud, lo que implica 

que cada una de estas instituciones debe contabilizar al mismo tra 

bajador como un usuario potencial y debe disponer de la infraestruc 

tura necesar·ia para su atención duplicando funciones y desperdician 

do recursos, de la n,isma manera a nivel de la utilización del sub 

sidio familiar dirigido a la recreación,se presentan actividades du 

plicadas bajo una política incongruente a. las necesidades prioritarias 

que determinan una baja cobertura en la medida en que los costos 

son altos frenle a los servicios re�reacionales, originándose un sis 

tema regresivo. 
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Si la dernanda es insuficien1·e con relación a 13. cot.)ert1..J1�a u oferta 

de los servicios, los costos unitarios relativos se inc;,eme, tan; es 

to implica que debe ocur'rir una reformulaci6n a trav�s de mayor 

l(nea de subsidio de los trabajadores afiliados especialmente los 

que están ubicados hasta los tr�es sala.r;ios mf"nimos vigentes. 

Es por ello entonces que la asignaci6n presupuE>stal se coloque ante 

el 6'Yc, y el 7% del total de recreación lo que significaría una perma 

nente revisi6n de tarifas qu2 sean de manera co:.socuente a los in 

gresos del sector trabajador, para que así la recreación se consti 

tuya en un renglón prior ilario de la economía del bí enestar social. 

4. 3 MODELO DE FINANCIACION RECREACIOl\lAL 

Las alternativas para la recreación popular fue planteada en prin·1er' 

lugar, mediante la popularizaci6n de los servicios recreacionales 

que presten las cajas de compensación familiar, obedeciendo a la 

política de aumento del presupuesto de recreación y mediante el me 

canismo de financiación que permitir(a una mayor accesibilidad de 

las capas de menos ingresos ( hasta $17. 000 .oo) a los servicios re 

creaci.onales; y en segundo lugar, la readecuación de la cap.3.cidad 

instala.da de los parques urbanos por parte de los entes munidpa 

les, departamentales y nacionales. 

El financiar la recreación popular en lo que respecta a la utiliza 
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ción del subsidio farni Har a través de la cr,eación de un paquele rn( 

nirno ideal par'a los sectores trabajadores, cuyos in;¡re.sos oscilen 

entre cero y $ í 7. 000. oo, con tarifas diferen8ia. les que no superen 

los $500.oo por persona, está. repr·esentada según el cuadro No. 23. 

Del anterio:' cuadro se desprende que el sector de ios trabajadores 

cuyos ingresos sean has ta $ í 7 . 000. oo y presen len una composi ci 6n 

familiar de cinco a siete miembros y tr,es sean subsidiados bajo un 

consumo de recreación del paquete m(nimo recreacional de $403. 72: 

la fi nanciacié>n se da,�(a. baje las siguientes caracter(stlcas : 

1. El consumo de 1�ecr-eaci6n será pagadero por dicho estrato,

a tre.s meses, cuya cuota me.nsual por persona sea de $134. 57. 

2. El consumo del paquete mínimo ideal es financiado directa

mente por el subsidio familiar en dinero que ocupa. Para cuando 

la composición familiar es de tres pe,,sonas subsidiada3, el 48.30% 

en los tres meses; cuando sean cuatro personas este será el 36.23% 

y para el ca.so de cinco personas este será de 28. 98%, lo que sig 

nifica que el consumo recreacional del paquete mínimo ideal para 

este estrato ocupa el 37. 84%, financiado por el subsidio familiar 

monetario en los tres meses a di.ferir. 

3. Para el estrato cuyo nivel de ingresos oscila entre $1 7. 001 .. oo

hasta $34. 000 .oo y el costo promedio del paquete m(nimo recreado 
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nal es de $408. 05, será financiado en dos meses cuyo cuota. se1�á 

de $204.03 en la medid::1 en que dicho secto:� pr�esenla una cornpo 

sici6n familiar de tres a cinco miembros y e.st6n subsidiados dos. 

La compos ici6n del gasto asumido poi� el subsidio farr:i liar, es de 

15. 69% en los dos meses a difer··ir. Par,a el caso de tres subsidia

dos este ser,á 10.46°/o > io que significa que el consumo rec,,eacio 

:.al del paquete m(nimo ideal ocupa el 13. 07% promedio, finandado 

por el subsidio familiar monetario en los dos mes�s a diferir·, es 

to en raz6n· de la menor cornposici6n familiar. 

4. El sector cuyos ingresos estén desde los $34. 001. oo en adelan

te y el costo promedio del paquete m(nimo idea!. es de $421. 25, la 

forma de pago será de contado o máximo a un mes, en la medida 

en que sus ingresos al ser altos y tener dos personas a su cargo, 

el corisumo recreacional se,,á del 64, 81%, cuando recibe subsidio 

monetario por una persona a cargo y del 32 .40% cuando reciba sub 

sidio monetario por· dos personas a cargo, lo que significa que el 

consumo recreacional del paquete m(nimo ideal ocupa 48. 61 % pro 

medio financiado por el subsidio familiar monetario a un mes, te 

niendo en cuenta que las personas que sus í.ngresos son iguales o 

superioí'es a tres salarios rn(nirnos, por ley, no tienen derecho a 

recibir subsidio en dlner·o. 
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NlVEL DE INGRESOS 

CUADRO N� 23 
C\JADRO RELt).CION INGRESO AFiLIADO

TARIFit-\ C!FERENCIAL PMI 
POR PERSONA 

CONSUMO RECfiEACIONAL FO� CAJAS 

r-¡;-AOUETE rAQU�TE I PAQUETE !PAQUETE 

A 8 1 C I D 

COSTO -r roi�'M.S DE l-'":'30 rf'McN ·ro �1'17..J.CtONES

, w¡www.w f�· 1 
�fi_OM�_'.:'.?_�..io �MES , 2M�

HASTA s rr.ooo 42222 355 79 418
00 ¡7S8 

1 1 · 
40372 ! 40312 1 <OS72 • 20131'34" 

1 

l 

DES 17.001 ��TAS 34.000 I 428°0 j 35064 

1 426eo j 4ts'3 1 400
°

' ¡ 408°3 468°, l 3'.)4ºl '-1
1 1 _J ___ } -

1----------1-��,
--

�,� i 1 1 
, . ...,� 1 434 1 4...:1 e -.; $ 34.001 Y M.AS 1 440 371 

._ _______ L 1 [_ J .... J __ L 

FUENTE: CALCULO DE LOS INVESTIGADORES. BARRA.'iÓlllLLA 1.986 
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-L, � ormas de financiaci6n del paquete m(nirno ideat es a través

· ! l -F-vbsidio familiar' en d�nero. Se ftrmará li branz.:i como mE.di

· 1. •· e 5�guridad del cr,édito y como forma de pago pa1�a los que no

·,,,"' i!)en cheque de subsidio fa,11i liar.

;-,:-:-:; , cuado la utilizaci6n del subsidio familiar en dinero hc::.sta 

. .  .,; ;c¡· .... ,rto rnargen de su cornpos1c;1on, destinado al consurno de recrea. 

z;¡61, popular. 

vídcntemente que el uso racional a través de un sistema de tarifas 

diferenciales según composici6n del ingreso y númer·o de. personas 

.:.. u .s;idiadas en dinero resulta no sólo viable sin:l que además es 

:adecuado al sistema de bienestar social en la medida en que la re 

creación asume una mayor participación a través dE.: prog,�arnas que 

t;Ualifican el uso del tiempo libre, lógicamente que supone la pues 

i.a en m::1.rcha de unas estrategias y mecanismos que la optimicen. 

l_a financiación de la recreaci.6n a trD.vés del sistema anterior pro 

cJµ,.-;c unos beneficios de carácter económico y social que es preci 

�i;in·H�nte uno de los requerimientos de la alternativa p:3.ra la recr·ea 

cl6n popular. 

Di�hos beneficios pueden ser sinte.tizados de la siguiente manera 

1. El consumo recreacional para el sector de ingresos hasta
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$1 7. 000. oo es pagadero a tres meses. 

2 
1 El consume r·ecreacional del paquete m(nirno ideal es bajo 

con respecto a otras necesidades de tipo ec.:on6mico que no dismi 

nuyen o deterioran la distribución del ingreso de los sectores bene 

ficiados. 

3. E.1 consuml recreacional con esta propuesta ocupa una posición

por encim.3. del séptimo lugar diferente a lo previsto en el Plan de 

Desarrollo cambio con Equidad. 

4. El consumo recreacional es utilizado como elemento integral al

desarrollo socio-económico y de esta manera se conjugan de forma 

racional en el uso del tiempo libre. 

El modelo de financiación para una recreaciÓ;1 popular a través de 

la l(nea de las tarifas diferenciadas y del su.bsid�o familiar debe 

ser ampliada con lo que hemos denominado la remodelación, adecua 

ción y mantenimiento permanente de la capacidad instalada de los 

parques de bar,�ios de la ciudad de Barranc¡ui lla, financiados por 

entes públicos, a fin de que la popula,�izaci6n de la recreación lo 

gre cubrir una mayor cobe�tura y beneficie tanto en lo económico 

como en lo social a aquellos sector.'es que tienen dif(ci l acceso al 

sistema recreacional generados por las cajas de compensación fa 

mi liar y demás entidades de carácter íJri vado. Ya que la recrea 
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ci6n no puede constituirse 011 un elemento de tipo ocioso para un 

sector dominante que puede consumir lo que los estratos populares 

lo uti l izar(a para satisfacer sus necesidades primarias, lo que es 

con::luyente entonces e inher·ente a una pol(tica de rec1'eaci6n popu 

lar, es la participaci6n de los factores económicos que constituyen 

el ingreso familiar a una contribuci6n activa de la recreación con 

gruente a sus necesidades. 

Dentro del modelo de financiaci6n a la recreaci6n popular, se hace 

evidente el acceso de los sectores más populares a los parques 

existentes en los bar,rios de mayor convergencia a dicho sector en 

la medida en que estos se beneficien de las caracter·(sticas socio 

econ6rnicas que br-tnda la . ,, recreact0n. Como la infraestructura de 

los parques urbanos no ofrecen las gar·ant(as dadas para una r'ecr'ea 

d6n popular no obstante que exista un ente depa,--tamental encarga 

do pa1--a tal�s fines como lo es el FESORD; es necesario reacondi 

clonar aquellos parques que presentan una capacidad locativa para 

generar recreaci6n, tales parques escogidos son : Calancala, Napo 

le6n Sal.cedo, Los Andes y Plaza Monumental de T or'OS. Este Últi 

mo exige su const rucci6n. 

Para poder re· condicionar tales parques se exige unas l(neas de fi 

nanciamiento y una infrae.structura conducente a la 6ptima presta 

ci6n r·ecreacional con su respectiva administraci6n .. 
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Los cuatro pa.rqu·::!S selecci.onados obedecen a la · mayo1·· afluen::::ia de

poblac.ión, la facilidad de transporte y. c:apadc!ad locativa; y de ma

nera especial, la ausencia de infraestructura rec,�eativa. 

Veámos inmediatarriente la infraestructura ideal, presupuestos de 

inversión, gastos e ingresos y administraclón. 

CUADRO No. 24 

Zona ,t:,,, 

PROPUESTA DEL PARQUE IDEAL 

,..Juegos infantiles Toboganes 
Columpios 
Sube y baja 
Escaleras 
Ciclov(as 
Girador 

l 

------·-·--------·-----·---------·

Zona B Deportes 

Zona C Cultural 

Zona D Arbolizaci6n 
e inmobiliario 

Fútbol (Micro) 
Basketbol 
Voliboll 

Escenario aire 
libre 
Biblioteca 

¡\/\esas, carninos 
bancas j bordillos 
arbolización, pas 
to. 

---------------------

Fuente Propuesta de los investigadores. Barranquitla 1986.
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Las especificacione.;.:; de\ cuadro No. 24 sen refle.jo de las conside 

raciones objetiv2,s después de ev"1l 1,'.r la. inf1�aestructura de los par 

ques exist2nles en &lr·í'&nquilla y dándoles 12.s ca.r·actcr-Ísticas que 

consideramos debe tene¡� un parque pa1�-a brindéir ,�ect'eación popular. 

La Zona A, la integrm·(a todos los elementos de juegos i:,fanti les 

como los descritos en el cuadro anterior; la Zona B, denominada 

deportes, abarcar(a todas las canchas deportivas; la Zona C, d�no 

minada cultural, corr·esponde al. escenario para diferentes presenta 

e iones cultura les, con la partici ación de los visitan tes y a la bi 

bl ioteca, para descentralizar las Actividades educa ti vas y fomentar· 

la lectura; y poi� Último tenernos la Zona D, constituída por el in 

mobiliario y la ar bol ización, se haya especificada por el conjunto 

de mesas de juegos, ciclovCa.s que sirvan de modelo para la ense 

ñanza de las seí"\ales de tránsito, la arbolización y los pastos. 

Como se puede observar, con este parque rnodelo, se están into 

gr ando las actividad es recrea ti vas, deportivas y culturales de 11iños, 

jóvenes y adultos . 

En cuanto al presupuesto se ha elabo, .... ado en base cero. Hay que 

tener en cuenta que la inversi6n inicial que incluye dicho presupues 

to es para la construcci6n del parque en las inmediacio11cs de la 

plaza de toros Monumental del Caribe; para el parque O!aya, el 
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presupuesto ser(a. la rcrnccL:laciÓn y conI:..,lrucdón de canchas, esce 

nari:o, inmobiliario, ar'IJolización y zona infa.nti l. De la rnlsrna ma 

nera que para el par-que de Lo.3 Andes y el C::i.lancala. 

Los Vdlcres inclu(dos tienen en cuenta el costo real y proyectado 

de dicha inversión c. Pr"ecios fluctuantes en el mer·cado lo que es 

permisible hacer ciertos ajustes ( ver cuadro No. 25 ), 

En cuanto al presupuesb de administrnción, se ha previsto que en 

cada parque· exista el siguiente personal : Un celador y dos perso 

nas para oficios varios
> 

como lo muestra el cuadro No. 26. 

El salario mensual incluye el subsidio de tN:..nsporte, La apropia 

ci6n para las prestaciones sociales corresponde al 50'% de los sala 

rios devengados. 

En lo que r"especta a mantenimiento, los utensilios que se requie 

ren para los parques seleccionados, se consideraron para un año 

com:> lo muestra el cuadro No. 27. 

Los costos de las inversiones de remodelación, adecuación y man 

tenimiento permanente de los parques pueden disminuirse en parte, 

si se adopta un sisterna de tal forma que la comunidad del sector 

se vincule a la. construcci6n de la infraestructura de dichos parques, 

eso incluso posibilita que la comunidad se considere €1 propietario 
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CUADRO No. 25 

-------·------------------------

PRESUPUESTO DE INVERSION 

Unid. Capacidad 

JUEGOS lNFAf'.rTil-ES 

Columpios 24 4 puestos 
Tobogán 16 
Sube y bajn 32 2 puestos 
Escalera B 
Gi rado1' 8 

Sub·-total 

CANCHAS DEPORTIVAS 

Microfútbol 
t .. l\(ü tiple (baskel
bc, 11-vo l]eybo l l)

Sub-total 

INMOBILIARIOS 

Bancas (rnadera. y 
conc¡�eto) 
iV\esa conc1�eto 
Grader(as 

2 

3 

80 4 puestos 
32 4 puestos 

518.4M2 
( 3 ni ve. lf-\S ) 
Ciclovías 
Casa control 
biblioteca 

t .200 M2 

Escenario 
Red eléclrica 
Irrigadón 

·1 Sub-total

L__ _____ _ 

4 
4 
80 Punt. 

200 i·II. 

201 

Valor 
Uni !:ario 

39.431 

31.750 

8. 526
7,426 

25.645 

236,862 

324,932 

12.400 

4.950 

430 

695 

975.526 
384. 932

15.300 

626 

946.344 
508.000 

272.832 

59.408 
205. 160

1. 991. 744

473. 724

974.796

1 .448.500 

992.000 

158.400 

222.912 

834.000 

3,902. 104 
1. 539. 724
1.224.000 

125,200 

8.998.340 

(Contirua) 



· (Viene) 
U ,-1i-d-.--C-a_p_a_c_i_d_a_d ____ Va 1

-
c
-
..,r-----Va

-
. 
-
1¿;-··-------

, Uníf:ario To ta l 
------------ __ .. ___ ,________ _ ____, 

IMPLEMENTOS
DEPORTIVOS 

Balones : Micro
fútbol 
Basketbol 
Volleybol 
Mallas : 

1?.,asketbol
Valleybol. 
Porter(a rr1icro
fÚtbol 

Sub-total 

IMPREVISTOS 

16 

8
8

16 

8 

i6 

' 

TOTAL PRESUPUESTO 

1. 500 24.000 

2,800 22.400 

1 ,600 12.800 

2,000 32.000 

5.000 40.000 

6.000 96.000 

227.200 

1.266.578 

13.932.362 

Fuente : Cálculos de autores a precios de mercado. Barranqui
lla. 1986_. 

CUADRO No. 26

PRESUPUESTO DE ADMINISTRACION 

-------------------------------------

Per·sonal Requerido 

Celadores 
Oficios varios 
Apr-opiaci6n prestado
nes sociales 

Total Mensual
Imprevistos : 

No. 

4
8

Salario Mensual >!< 

20,000

20,000 

2ueldos y Pr·estaciones sociales en un año 

T o t al 

80,000 
160,000 

120;000 

360,000 

36,000 

4. 752.000

Fuente : Cálculo de los autores a precios de mercado. Baq. 1986
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CUADRO No. 27 

·--------------·--·

__ 
F
_
-=>R

_
OF'U�_

s
_T": IMPLEMENTOS DE iv'ANTENJMIENTO �.

Véil.lor Valor 
IMPLEME r· ITOS l'�o. Unita1�io Tota l 

Canecas 20 1 ·ººº 20.000 
Ras tri Ho 16 500 8.000 
Cepillo 96 800 76.800 
Pala í6 600 9.600 
Escoba 96 180 17 .280 
Machete ·¡5 770 12.320 
Abono 480 200 96.000 
Manguerus 16 2.500 40.000 
Traperos 48 170 8. 160
Detergeni:es 48 250 12.000 
BaldE;S 16 270 4.320 
Ballelas 96 500 48.000 

Sub- To 1.: al 352 .480 

IMPREVISTOS 35.248 

T OTAL 387 .728 

Fu.ente Cálculos de los investigadores a precios de mercado. 
Barranqu i lla. 1986. 
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de dichos par'1L.:ec; y de ahí pw�den propender"' a.l cuidado de los mis 

mos porqu� �;,3 sier1ten dueños de ellos; es decir, se trata de una 

metodologfo. participa.liva de la comunidad en la solución de los pr·o 

bl ernas de recreación. Ello puede llevarse a cabo con la participa. 

ci6n de tas fuE>rzas comunitarias del sector : Acción comunal, co 

mité cívico, junta cíe vecinos, clubes depor-tivos. 

Las fuentes cie financiación del presupuesto para poder llevar a cabo 

el programa de recreación popular se han previsto la participación 

de apor-tes estatales de las siguientes entidades : Coldeportes, Fe 

sord, Colcultura, Corporaci6n Nacional de Turismo y Corporación 

pa.ra la Recreación Po;:>ular. Ac:iemás, otras fuentes de financiación 

serán : Donaciones de empresas pr"i vadas, ingresos por servicios 

a través del alquiler de vallas publicitadas y publicidad en bancas. 

L.as cantidades presupuestadas son estimaciones para un año. ( Ver

cuadr·o No. 28 ) . 

En lo que respecta a la canalización de dichos recursos y a la ad 

ministración de los mismos, hemos diseñado la estructura que nos 

muestra el cL adro No. 29. 

La Junta Administradora estará constitu(da por cada uno d� los di 

rectores o representantes de las entidades que apo!"tan los recursos 

para la financiacl6n del pr-esupuesto; y de aquellos organismos de 
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carácter c(vico y privado, corno son : Club de Leones, KLwains, 

F osario
> 

Cámara. de Comer·cio, Sociedad de: Mejrn�as Públicas y 

entidades cornuni ta,�ias del sector. Su función ser(a la de vigilar, 

supervisar, encarr1inar' las pautas par.a el mantenirniento y p,�eserva. 

e i6n de los recursos econ6micos, materiales y humanos. 

El coordinador será nombrado por contrato directo o en comisión 

por .parte del director del Fesord, cuya funci6n ser(a la de admi 

nistrar· los recursos económicos, coor·d[nar las actividades recrea 

tivas y cultL.n"ales con la colaboraci6n de los supervisores de prác 

ticas de las fc3:cultades de educación física (CUC) y Preescola;"' 

(CIAC, UNINORTE, CENCABA,). 

Tend1 --á en cuenta la organización de prograrnas r-ecreativos y cultu 

rales. Para la selección del coordin;:;;:i.dor se debe tener en cuenta 

los recursos humanos de las comunidades que están en cercanía de 

los parques, de manera que haya un nexo estrecho entre el coor·di 

nadar· y la comunidad. Los supervisor·es de prácticas están consti 

tu(dos por lo.s respectivos jefes de las áreas anteriormente mencio 

nadas, que se encargarán de la ejecución de recreación dirigida, 

actividades culturales y deportivas con la colaboración de los alum 

nos practicantes. 

El auditor externo es el funcionario que será nomb, ... ado en . .  ,,com1s1on 
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CUADf�O No. 28 

·�--·-----------·--·---

______ P_RES U PU ESTO __ º_:__I_r"_'�_R_E_-�o __ �_' _______ 

1

j
l 

VALOF� VAL.OR 
FUENTES : No. UNITARIO TOTAi_ 

·---

Vallas publicitarias 
Publicidad bancas 
Aportes Estatales 

Coldeportes 
Fesord 
Colcultura 
CNT 
CRP 

16 
80 

Donaci.ones empresas privadas 

30.000 

· 5,000
480.000 

400,000 

6,000.000 

3.000.000 

3,000.000 

2.000.000 

1. 500.000

2,296.090 

Total Ingresos : 
_

__
_

_
_ 

·J
_
8
_
.
_

6
_

7
_
6.090 

___ J

Fuente Propuesta de los investigadores. Barranquilla. 1986. 

CUADRO No. 29 

ORGANIGRAMA 

QQ.N-TA ADMINISTRADORA] -
1 

SUPERVISORES
J

----[coo�DINADOR}-- -- � 
DE 

I 
Pl�ACTIC-6.S 

AUDITOR 
EXTERNO 

Fuente 

RECREACION 
y 

CULTURA 

1 
[ fVIANTENIMIEÑTo] 

Propuesta de los investigadores. Barranquilla 1986. 
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por- parte de los or·ganisrnos participantes en la Junta Ad!liinistrado 

ra. Se encargE1rá de la ;-iscalización de los recursos económicos. 

La recreación y cultura. como departamento, estará constitu(do por 

los practicantes de las facultades ante.s mencionadas que se en'"·ar 

gar(an de la ejecuci6n cJe las actividad es r'ecreati vas, deportivas y 

culturales. 

El departamento de. mantenimiento estará constitu(do por los emplea 

dos de cada uno de los parques ( celador, empleados oficios varios ), 

y como su nombre lo indica, se encargarán del mantenimiento y vi 

gi.lancia del paí'que. 

4. 4 EVALUACIO!\J ECONOíVUCA

Después de analizar y confrontar objetivamente la tipicidad hetero 

génea de la recreación popular y atendiendo a los parámetros con 

ternporáne8s, podemos sintetizar la propuesta modelo en los sigui en 

tes puntos : 

1. Los programas recreativos a través de las cajas de compensa

ción familiar y las l(neas de subsidio existentes no son garant(as 

para ofrecer una rec1�eaciÓn eminentemente popular; toda vez que 

los sectores no protegidos por el sistema carecen de prograrnas re 

creacionales institucionales. 
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2. La viabilidad d8 la construcci6n de vn clt.ib .par.:=.;. ?,;1. re.cr'ea.::ión

popular, no os facttble en términos d� · i nvers tÓ!'I y fi.nandaGi6n dé. 

dos los altos costos de la construcclón y la \ ¡)eratividacl de los re 

cursos de capital. 

3. La no viabilidad de dicha constru�ci6n, ha sido reemplazada

por 

a. La canalización de los recursos económicos provenientes del

subsidio familiar hacia la popularizaci6n del uso dé lo_ centros re 

creacionales de las cajas, y b. la presentación de. una propuesta 

modelo a través de la remodelación de los parques ur--banos previa 

selección. Dicha propuesta converge a la mayor afluencia de los 

estratos medios bajos, especialmente aquel los sectores cuyos ingre 

sos llegan hasta los tres salarios m(nimo.s. 

4. La participación del esta.do en la generación de prog,�a.mas re

creativos y culturales, se presenta cor: la ejecución y coordirié1.ción 

de programas insterin sti tucionales 1 es decir, a través de las cajas 

y las entidades estatales que generan recreación. 

5. La propuesta modelo utilizando las l(neas de subsidio familiar

(monetario) implica la racionalización de los costos por promedio 

m.Gnsual de ingresos y por un consumo mensual de recreaci6n no

superiores a la.s tres cuartas partes de sus ingresos percápita. 
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6. Los recurs0s fina.nderm; utilizados rara la recreación popular

proviene de la participact6n estatal, empresas privadas y/o entida 

des cívicas sLn ánimo de lucro. Lo que viaviliza. el mayor uso y 

la mayor capacidad instalada en dichos parques. 

4. 5 EVA!_UACION SOCIAL 

,,
. 

Teniendo en cuenta que la recreacion como elemento componente de 

la estructura del bienestar social y como una forma del uso del 

tiempo libre en forma racional, les facilita a los estratos populares 

la rn ..... yor par"' tic ip,aci6n a menores costos, desarroli.ándose así un� 

"deselitaciÓn" de los programas generados por las cajas de compen 

sación familiar y por otra parte de los programas de clubes socia 

les que van en detrimento del ingreso familiar. La popularización 

de la recreación no solo implica la construcción de una infraestruc 

tura adecuada y funcional, sino que además exige la participación 

directa y efectiva de los pPogramas que generan las instituciones 

del estado. 

Las formas de recreaci6n popular oe uso particular e individual no 

institucionalizadus ( la utilizaci6n de la calle o v(a pública, ca�1ti 

nas, tiendas, juegos de azar ) , r.ah de ser desplazadas con la pr·e 

sencia de programas de recreación formativa popular, dirigidos por 
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personas especializadas ( egresados de faculta.des de pr·eescolar-- y 

educación f(si ca ) que se , ,)anificstan en pr·ogra.mas tanto comp3titi 

vos como la de elevar las caracter·LSticas culturales de nuestra. ideo 

singracia y al mismo tiempo, mejorando los grados de integraci6n 

familiar. 

La alternativa popular de una recreaci6n formativa par·a el uso del 

tiempo libre, genera a su vez determinados controles y rnecanismos 

que actúan como catalizadores de lo asfixiante y lo convulsionado 

medio social esto es, problemas de drogas, alcohollsmo, y demás 

farmacodeper,dencia o toxicomanías. En este sentido la recreación 

popular va encaminada a satisfacer una demanda insatisfecha con 

p¡-.esencia de los mejores niveles culturales y en la defensa de un 

sano esparcimiento. 
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5 cor,,ICLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5. 1 COí\JCLUSIONES

En el desa1"rollo del traba.jo de grado 11/'.\L TERNATIVAS PARA LA 

RECREACior,¡ POPULAR EN 2ARRANQUILLA", se presentan los 

elementos básicos de las diferentes concepciones que interpretan el 

tiempo libre y el ocio, no como un elemento anexo a las condicio 

nes del hombre como actividad complementaria, sino esencialrnente 

el tiempo y el· ocio conjugan de rnanera ar'ticulacia el .sisten:3. del 

bienestat� social. Veamos entonces las sigui.entes conclusiones 

1. . El procE-so social de la. divisi6n del t, .... abajo ha llevado al hom 

bre a una situaci6n en donde prima la necesidad y se aniquilan tas 

manifestaciones de su desarrollo personal lo que implfca la produc 

ción de actividades que le permitan como el decir" de Ma!'X : "El 

tiempo libre queda libre para las distracciones, par'a el odo, como 

resultado de lo cual queda abierto el espacio para la libre aclividad 

y el desarrollo de las aptitudes. El tiempo libre es el tiempo que 

uno dispone para gozar del producto y para desarrollarse libt"ernen 

te; he aquí la riqueza social". 



El tiempo libre y el ocio llevan una sola relación dentro c.Jel con 

texto de las relaciones económicas ds pr-oducdón lo que implica 

que ésta también se articula al Pi'Oceso de ia cir culclciÓ:1 de� las 

mercancías, es decir, llevan implícito su costo que será congruen 

te o no a los ingr,esos salariales de la poblaci6n según sL: estrati 

ficaci6n socioecon6mlca. 

2. La r·ecreación como elemento de utilización del tiempo libr-·e,

lleva impl(dta las relaciones soc'ales de producción y representa 

los sectores de clases dominantes y dominados, es por ello que 

aún per·sisten formas de recreaci6n exclusivamente para grupos el: 

tistas, mientras que para los estratos medios y bajos, el costo de 

la recr·eaci6n ocupa una posición bastante significativa en la distri 

bución del ingreso, en tanto que esta no presenta por parte del es 

tado colombiano, una política de arnp"lios beneficios económicos y 

sociales. 

La recreación social como el conjunto de relaciones y fenómenos 

resultantes para hacer posible un descanso, repercute en factores 

del desarr-ollo social tanto colectivo coma individual, tocando aspee 

tos como : Contribuye a la defensa de la salud colectiva, colabora 

en el bienestar del tr·abajador y les permite a las empresas elimi 

nar ciertas tensiones sociolaborales, contr-ibuye a la integraci6n 
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de las fami i. iél.s a trav,3s ele los viajes y a.c:tividades en conjunto, 

contribuye al aurr,entc de la.s opo:'lunidades de c,rnpleo directo e in 

directo; todcs estos r'esultados si nifican qui� la r8ct�eación dentro 

de una política del desarrollo económico y social de la comunidad, 

le da un carácter del apoyo y de solidez gencr,ándose as( la impe 

riosa necesidad de plantear alte,�nativas que satisfagan las necesi 

dades recreacionales de todos los estratos sociales. 

3, La recineadón social y su ,,elación en la ubicación en los 

diferentes planes de desarrollo y la utilización de programas a tra 

vés de las instituciones gubernamentales tanto oficiales como priva 

das es consider·acia, por ejemplo, en el plan de integración nacio 

nal, PIN, se plantea la. extensión de la cobert:u.ra de los servicios 

de seguridad social al sector· informal para ello buscará la vincula 

ción de empresas de este sector a las cajas ele compensación, n1,3 

diante la modificación del requisito sobre el número de empleados 

para que una empresa pueda afiliarse y la elirninaci6n del requisi 

to de un capital m(nimo. Por otro lado, considera que el gasto so 

cial de las cajas en los años futuros llegará a ni veles muy altos y 

es por ello que deberii orientarse para asegurar que una mayor 

proporción beneficie a grupos de bajos ingresos y las prioridades 

deben ser en materia de salud, alimentación y nutrición, activida 

des de rner-c:adeo dirigidas primordialmente a grupos populares y 
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for·mas d�. N�cr8-3ci.Ón a bajos costos. 

4. Unos de los planes na.cionales que pr,opone estrategio.s y pro

gram2.s de r·ecr·eación > e.s el Plan Nacional de Recr'eación Popular' 

1984-1986, en donde se plantea la utilización el uso creativo de!. 

tiempo libre,fortaleciendo el núcleo familiar, in�cia.tiva indlvidual 

y de los valores y tr·adicic,nes culturales; siendo sus objetivos, de 

finir un m:1rco coherente y unificado de program::1s que sean con 

gruentes a las necesidades r'ecreacionales utilizando para el lo carn 

pañas rnasivas, ampliación de la infraestr'uctura deportiva" tu!"ismo 

social y 13. participación de instituciones privadas como lo son las 

cajas de compensación familiar y las instituciones oficiales como 

Cotdepor,tes, F·esord, Prosocial, Corpor·ación para la Recreación 

Popular, entr'e otras; que frente a la realidad social han tenido sus 

limitaciones de orden econÓrYlico generando a su vez la par_ticipación 

de la iniciativa privada lo que equivale a la privatización de la r-·e 

creación como alternativa a la utilización racional del tiempo libre. 

5. Si bien es cierto la tipología para la recreación popular no

se halla en !a construcción de una infraestructura compleja que ga 

rantice diversos ser·vicios, lo que si es real, es constituí,, la r·e 

creación como hecho social vinculado a la cultura como una forma 

lógica de su expresión de clase; lo que equivale enton;:::es a que el 
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Esta�o Coloi-nbiano legisle y adecúe programas de N�creaciÓr, popu 

l2.r pé:lra qL.'.e as( haya un bienestar· soc'iofamtltar juslo y equitativo 

a los nivel.es de vida. 

6. Si la infraestr,uctura recreacional no es la más adecuada por

ausencia de una política recreacional, es porque al mismo tiempo 

la ofer�a de sus se1�vicioE, se caracteriza por capacidad instalada 

es deficiente, inexistencia de mantenimiento, no definición de pro 

gramas, insuficiencia de asignaciones. presupuesta les e inadecuada. 

estructura organizativa y administrativa; todo ello indica que los 

programas de ,�ecreación dir·igidos por el estado
.,, 

además de. ser· 

deficientes no hay apro·..;ecl,amiento de los :"'ecursos tanto hun,ano.s 

/ . 

con,o economtcos. 

7. Los precios de la recreación existentes en las cajas de com

pensación familiar, varían de acuerdo a la pol Ítica de sus costos 

aunque no es posible señalar si estos costos corr·esponden a una 

p, ... estación más eficiente de servicios en comparación con otras 

formas de turismo social; lo que si se conoce es que las t:arifas 

correspondientes a í 984 representaban en cabañas apenas entre el 

í 0% y el 30% del pt�ecio del turismo de igual tipo en las mtsn-)as 

zonas. 

Si el costo de la recreaci6n para los sectores de ingresos medios 



en la pob ación de usue, ios que la p,·,opor·cionalrnente frecuenta 

tal.es centro.s recreclcionale.:.;, es obvio ·conclui,-- > que los ingresos 

l � . prom,":!dios osci an entr·e dos y t es salar-·os rn1rtm8s, haciendo que

el costo para tales ingresos sea equidistante. 

Los preci.os de los paquetes recreacionales de las cajas no ofrecen 

la.s canti.dades sufici.2nte nente subsidladas para q'c.le puedan tener·· 

una m:1yo,� cobertura; l6gicamente que el compo,-,tarr.iento de los in 

gresos frente a los costos de la r·ecreación identif(ca una participa 

dÓn reducida, teniéndose en cuenta. la posici6n ocupacional y la ca 

lidad t--ecreacional s lo que implica una rnaycr" pol(tica de racionaliza 

ción de costos y de mayo,� accesibilidad de la población perl:enecien 

te a los sectores de ingresos inferior·es. 

Los ingresos de lé� población beneficiaria del subsidio monetario y 

asistente a los programas recreacionales de las cajas no se hallan 

en relación directa frente a unos costos racionales, espec(ficu.men 

te a los afiliados, en la medida en que las poli'ticas de las cajas 

es de subsidiar a la poblaci6n independientemente de ser afiliado 

o no, desarticulándose entonces que el sub.sidio a la recreación no

produce los efectos de racionalizar el costo de la recreaci6n, espe 

c(ficamente Los estratos bajos. 

8. Para poder formular un modelo para la recreación popular
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que str' 1a dG alte,�natl va y frcn:..e al uso del tiempo 1 ibre se hace 

necesario ;::ilan!:e2r una alternativa que no consista en la construc 

ci6n de inti--�1estructuras como especies de clubes, sino más bien 

se adecGen las complejidades existentes 8n las zonas urbanas con 

la realización de programas encaminad.os a la recreación dirigida 

o no. La recreaci6n pública tiene un ámbito extenso al igual que

sus actividades pe, ... o con grandes exiger1cias de imaginación y finan 

ciaciÓn de tales proyectos para que así pueda responder a las nece 

sidades cclecti va3. Una política recreativa justa no puede basar'se 

en la restricci6n de un uso a ultranza manteniencio oportunidade.s 

de disfrute sólo par·a aquellos que desean soledad y paisajes para 

comenzar y no creando lugares de esparcimiento para los demás 

tipos de usuarios que prefieren el deporte y la distracción activa o 

simplemente que encuentren dificultades para visitar áreas naturales. 

La tipología de la recreación popular a partir de servicios , ... aciona 

les a bajos costos donde se le de preferencialmar.te un tratamiento 

a los sectores populares, se caracterizaría por : En primer lugar, 

capacidad instalada y 6ptimo servicio; en segundo lugar, programas 

recreativo�, e.sociados a sus formas eccn6rnicas y lo que es más 

importante, el aumento de los recursos pr·esupuestales y montaje 

de un mecanismo de financiación adecuado, con el fin de hacer ac 

cesible los prograrnas recreativos de las cajas a los sectores de 

217 



menos ingresos. 

9. Las líneas eje subsidio que alimenta.n los p1 ·oqramas recr'eati

vos han de hacerse bajo ei incremento c1el pr'esu.p·.Jesto dedicado a 

la recreaci6n, sugerimos que sea en un 6% y 7%. Monté:'.je de un 

mecanismo de financiación que conteng3. varías opciones de pago de 

acuer,do al ingresos salarial c:iel afiliado y el ¡¡(,mero de per·sonns 

que a su cargo tenga, pagaderos con el cheque dei subsidio en di 

nero. Las forr-nas de pagos planteadas s0n De. contado, ci-,éd i to 

a uno, dos y tres rnescs, en los sectores ele rr1en0res ingresos. 

Con cilo se amplía la e.obertura institucional o sea que hace acce 

sible los servicios recreacionales a los sectores de ingresos i.nfe 

riores que antes no ten(an acceso. 

10. Otra de las formas contempladas en las alternativas para la

recreaci6n popular es a través de la remodelaclón, adecuación y 

mantenimiento continuo de los parque.s en Bnr, .. anqui l la con unos mo 

delos de integración de las áreas recreacionales, deportivas y cul 

turales de niños, jóvenes y adultos; con la adopción de un sistema 

de tal forma que la comunidad del sector se vtncule a la construc 

ciÓn de la infraestr,uctura, eso incluso posibilita que la comunidad 

se considere el propietario de dicnos parques y de ah( pueden pro 

pender al cuidado d.3 los mismos. 
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5. 2 RECOMEND;\CIONES

Después de analiza, el conjunto de lQ:3 ele:Y1entos que constituyen 

la rect�eaci6n como altei�nativa de uso del tiempo lib. e y taniendo 

en cuenta la propuesta modelo, poderY1os recomendat' lo siguiente : 

1. Las instituciones descentralizadas y privadas que de una y oti�a

d 
,,, manera generan programas e recr,eac,on y a su vez ofr·ecen servi

cios de salud, debe ser reemplazado dicho servicio para que los 

recursos asignados a estos sean canalizados a los pr()(_Jramas de re 

creact6n. 

2. El precio de la recreación popular al interior de las cajas de

compensación familiar independientemente que los trabajadores sean 

afiliados o no a ésta� debe existir unas tarifas diferenciales de 

acu81�do al nivel de ingresos para qué as( se presente mayor' opor 

tunidad y mayo¡� cobertur·a de los prog,�amas recreativos a los sec 

tares de menores ingresos. 

3. Las acciones generadas por las instituciones oficiales que de

sarrollan programas recreativos como lo son por ejemplo : El 

Fesord, Coldeportes, Corporaci6n para la Recreación Popular, en 

tre otras; que en sus objetivos contemplan actividades similares pe 

ro sin la existencia de elementos de planificaci6n y seguimlentos 

de dichos pr·ogramas; recomendamos la sistematízaci6n de dichas 
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actl vidades y en conjunto se establezca. un plu.n ,�ecreacional dir�igi 

do a los sectores populares. 

l"=<ecomendamos 

A la universidad, la utilización·de sus recu1�sos económicos 

y humanos en el diseño de un pr'ograma de r'ecreación popular or' 

ganizado y dirigido por ese departarnento de bienestar social, con 

la participación de los estudiantes de .as di versas facultades y de 

igual forrna el acceso a los dtferentes sectores po¡::x . .Jlare.s donde la 

universidad presenta obr·as de desarrollo ( barrio Las Malvinas, 

Chiquinquirá, Palmar de Varela, Isabel L.6pez ) y campos de prác 

ticas de trabajo social. 

A la facultad, la elaboración de estudios investigatLvos sobre 

teoría de la recreación y use del tiempo libre, con la participación 

del departamento de investigaciones económicas, que per-mitan cono 

cer la realldac recreacional de los diferentes sec 1·ores ur-·banos en 

Barranqui l la. 

A los estudiantes, la pa,�ticipaci6n en investigaciones y estu 

dios de diagnósticos sobre las relaciones entre ingresos salariales 

en el sector informal de la econom(a y las forms.s de organización 

de base, como son : Sindicatos, coopera ti vas, entt�e otras. 

220 



BIBLIOGRAFJA 

ASOCAJAS, Revista Anual. Diciembre de 1985. · Bogotá 1985 

BAUF\I\OL, William J. Teoría económica y análisis de operaciones. 
Prentice Hall Internacional. Nueva York 1980. 

BROHM, Jean Marie. Sociolog(a pol(tica del deporte. Fondo de 
Cultura Económica. México 1982. 

BUTLER, Georges D. Principios y métodos de recreación para la 
comunidad. Me Graw-Hill, Nueva York 1966. 

COCHRAN, \.Yilliam G. Técnicas de muestreo. Continental, Méxi 
co 1972. 

CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANQUILLA. Acuerdo No. 016 
Septiembre 13 de 1 984 

CORPORACJOhJ l'JACIONAL DE TURISMO DE COL.OMBIA. Mercado 
de alojamiento turístico de las Cajas de Compensación Fami 
liar. Bogotá 1 982. 

Delegación Nacional de Educación F(sica y Deporte Cátedras uní 
versitarias de tema deportivo-cultural. s.e. España 1979. 

EMERES, Hernán. Alcances generales a la cultura del tiempo. 
s.e. Santiago de Chile 1979.

-------- Ubicación de la recreación en el momento actual. s .e. 
Santiago de Chile 1983. 

ENTREVISTA, Arquitecto Orlando Herrera Jefe de Construcciones 
de escenar'ios deportivos. Coldeportes. Julio 23 de 1984. 

------------- Licenciado Rubén Seonis, Jefe de control deportivo, 
Coldeportes, Julio 20 de 1984. 



FRIEDMAN, Georges y NAVILL.F, Pierre. Tratado de sociología 
del trabajo. Tomo II. Fondo de Cult>..Jra Económica. Méxi 
co 1961 •

GONZALEZ Llaca.. Edrnundo. Alternativas del ocio. Fondo de Cul 
tura Econ6mica. México 1978.

GAAAFF, J. de V. Teoría de la ecoi,omía del bienestar'. Amorrar 
tu. Buenos Aires. 1976.

GREEN y JOH NS. Int1�oducci6n a la sociología. Labor. España 1969

HERNANDEZ LUNA y otros. La recreaci6n en Colombia. Bogotá, 
1977. 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES DE LA UNIVERSI 
DAD AUTONOMA DE MEXICO. Sociología del trabajo y del 
ocio. Tomo II. Fondo de Cultura Económica. México 1963.

LEGISLACION ECONOMICA. Régimen laboral colombiano. 

MARX, Carlos. El Capital. Grijalbo. México 1974.

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO. Inversiones de turis 
mo de la Corporaci6n Nacional de Turismo para el Departa 
mento del Atlántico. Bogotá. 1984.

MINISTERIO DE TRAB/\JO Y SEGURIDAD SOCIAL. Primer encuen 
tro nacional con los representantes de los trat?ajadores afi 
liados a Prosocial. Bogotá 1983.

MONTOYA, Osear. Discurso de instalaci6n de la VII Asamblea Ge 
neral Ordinaria de Asocaja. Pasto 1977.

MUNNc, Federic. Psicosociología del tiempo libre. Trillas. Mé 
xico 1980.

PERSONERIA MUNICIPAL DE BARRANQUILLA, Evaluaci6n de 
parques de la ciudad. Barranquilla 1985

REPUBLICA DE COLOMBIA. Departamento Nacional de PlaneaciÓn 
Cambio con Ec,uidad. Bogotá. 1983

222 



REPUBLICA DE COLOMBIA. Departamento Nacional de Planeaci6n. 
Las cuatro estrategias. Bogotá 1971.

REPUBLICA DE COLOMBIA. Departamento de PlaneaciÓn. Para 
cerrar la brecha. Editorial Banco de la República. Bogotá 
1 .975. 

REPUBLICA DE COLOMBIA. Departamento Nacional de Planeaci6n. 
Plan de Integración Nacional. Bogotá. 1979.

SABRELLI, Juan Jo.sé. Buenos Ai,�es, Vida Cotidiana y Alineación. 
-6.morrortu. Buenos Aires. 1976.

SAINZ, Mar(a. Bases metodológicas para el maestro de educación 
f(sica en básica primaria. XYZ. Cali 1982.

SECRETARIA DE AGRICULTURA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIO 
QUIA. Recreación. Bolet(n Informativo No. 65. Julio 1966. 

ORGA.NIZACION DE LAS í\JACIONES UNIDAS. Manual de proyec 
tos de desarrollo económico. Bogotá. 1972.

223 



ANEXOS 



ANEXO 1 

Seminario

Taller 

UNI E SI 1, O BOLlVAR 

BIBUOTEGA 

A RAIIQUILU 

University, 

l. 

�rapia de 

,g i co de 

< i co. 

lnc. 

11 a. 

�lternati.vas p�ra -la 1ov.

Recreacion Popular" :ensión y

TEATRO 11 AM IRA � LA ROSA II 

BARRANQU ILLA, JUN 10 7, 1. 986 

1ie Recrea e i ón

la. 

nón Bo 1 i va r. 

nón Bo 1 í va r.

Mede 11 ín. 



ANEXO 2 



ANEXO 3 

CUEST.!\ S .., RE c.l� USO D..:.L rlEfi LIBRE 

ERSIOAO S "" ·oN BOUVAH 

-tU RA QUILLA 1.985

Ev;;o º---

:C.fDE TIOAD. 
a.NOMBRE DEL ENCUESTAD0-----·---------------·---
2_01RECCION -----
4. EDAD ______ _
:C:.ASPECTO SOCIO �co o ICO.

N
º PARENTES:O E •AD SEXO 

ESCOLARIDAD

N p se UN 

_._ 

:c:I.ACTI VI DAD ES Rf::CREATIVAS. 

3. ESTAOO CIVIL -------

CO.JPACION 

1 

1 . 

1 

LUGAR 
DE 

TRABAJO 

JO?N� ll-ORAS
1T�§A.101niéA,JO 

INGRESO 

MENSUAL 

1.ACTIVIOADES RECREATIVAS QUE PRACTICA ACTUtLMENTE.

DUR,'.l.Nl'"E _ 
ACTIVIDAD TODO ELANO

fl E G J V.R �� ¡t_{;t:,'<00 

FUTEOL 

�iS80L 
�F BCX.. 

BASQUET 
\0..1 BOL 
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BILLAR 
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-6°.iw.PO-
l'OMk.'1 T. 
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DURANTE 
ir "�CJN\Ji::� 
REetl!.ARJW.� ... EN 

ES!=ECIFIQUE
LUGAR 
VECIHC.W: C��ol>ó 

-·

1 

QUE CLA...� DE OBSTACULOS HA 
ENCONTRADO 

2QUE ACTIVIDAD RECREATIVA HA PRACTICADO-:> ______________ _
3.FORQUE DEJO DE PRACTICARLA?----
4QUE OTRA ACTIVID\D RECRE.tmVA DESEARíA PRACTICJ;iR ?,_ ------------5. POROUE NO LA PRACTICA 
6-ASISTE CIA. A E SPEC TAC UL

"""
o_S_O_E_V_E_NT_O_S_R_E_C_R_E_A_1l _ V_O_S_. -----------

ACTIVIDAD FRH':1 l�NCfA QUE CLASE DE OBSTACUt.OS HA ENCONIBADO 'V)(� i xs 
-
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-
- -



7. SE RECREA USTED EN SU HÓGAP?
1.Sl- 2 .COMO!. 3.TV_ 4.RADIO- 5.MUS1.:;t.._ 6.LECTLmA- 7.PRENSC\_ 8.0TROS-

8·Pí:RTENECE USTED ALGUNA ORGANllnCiON DE TIPO 
LSOCIAL- 2 RECREATIVA- 3.ffiOFESIONAL-4DEPORTIV.A_5,ACCl-;N COMUNAL -
6.NINGUNA-- 7.0UE TIEl'YPO LE DEDICA A LA SEMM!A.s> _____ _ 

1.\1. TIEMPO LIBRE 

!.DE CUAN'fO TIEMPO LIBRE DISPONE A LA SEMANA 

!.HORAS ENTRE WNES Y VIERNES- 2HO RAS EL SABADO- .�S EL D™INGO-

2. EL TIEMPO IBRE DE QUE DlSf:JO'IE LO CONSIDERA
LABU DANTE- '2.SUFICIENTE-3 ESCAS)_'-4.NO TIENE--SFORQLE�·---

3.DEDICARIA USTED PAErr'E-0 TO.DO SU TIEMPO LIBRE AlGUN TRh.BAJOL ___ _

4 .DISFRUTA USTED DE sus· VACACIONES 
1.SL 2.NO_ .:>. �UE? ______________________ _

5.GLE ACTIVIDADES REALIZA?
1.VISlTA O�RA CIUDAD- 2.\'ISITAOTROS FAMILIARES-3TRABAJA EN CAS.4 --
5.0TRAS�--------------------�-------

(UX>MO FlNANCIA SUS VACACIONES? 
1.PRl\4A DE CAC._ 2AHORROS O RECURSOS PROPfOS_ 3PRESTAMOS A FAMI
LIARES_ 4PLANES FINANCIADOS_ 5.0TRAS FUENTES,---------

7. ESTA A ALIACX> A LGU 'A Cf-JA OE COMPENS/\CION O CENTRO RECREACtONAL.
1,Sl- 2.N0 __ 3 PORQUE L_------------·-------

8.DISFRUTA DEi...OS SERVICIOS REC�EATIVOS DE ESA INSTITUCION
IRE0ULARMENTE- 2.0E VES EN CUANDO_ 3RARA VES_4NUNCA __ _ 
5. PORQUE?

. 

•9CUALES SON LAS AC'T'Vl�DCS REC REATIVAS EN LAS QUE PA. TiCtPAN SUS NIÑOS?

10,CUALES S�LASACTíl/lOADES RECREATIVAS EN LAS QUE PARTICIP.AN LDS JO/ENES? 

ll. EN QUE SIT !OS?
1.Nlr:lOS
�.JOV8JES---------------------· -----�

!2 CONSOER.A QUE. LOS A:\RQUES DE LA CIUtAD SON SUF'ICIE N7E$ PARA LA RECFrcA
CIOO POPULAR .... ? ____ _ 

LSl-2.NO- 3.PORQUE?-----------------·----

1:S.CRE E USTED QUE SEA NECESARIO LA C REACION DE UN CENTRO RECREAC!ONAL 
DONDE SE RINDE.N SERVICIOS RECREATIVOS " PRECIOS BAJOS!' 

I.S'I_ NO ___ _

14CUANTO GASTA USTED EN RECREAC!ON MENru.ALMENTE'--------

15 CUANTO DIW.RO PO�IA �GAR POR DISFRUTAR DE UN BUEN SERVCf'O RECREA 
CIONAL?·---------------.--------------
16SU(31ERANOS LAS MEJCRE� FORMAS PARA Ql.E UD V SU.FAMILIA SE RE'CRL!EN 



Al'-JEXO 4 

IAG oerrc 

tNCUESTIONA Ef.1ENTE QUE LA ECREtC!ON e�.· AC·nvlDAD ESENCIAL 
EN LA co PLEf, �Nl"AÍ'tlEDAD DE o carrotANC CONSTfrUYE EN UN 
ELE: , TO DONO L � DETERMINACIO ES SOCIO E001�0 ICAS SE IUAN 

ESE TE,ES R El.LO QUE AL H LAR· DE Ut.'-A ES'fRATIFICACI DE 
t...A RECREAClON? HAY QUE TEl .. R EN CUE TA LA l ..... · • f EAUDAD Y SUS 

EXOS EL mT .OR o L dlS o DE e ..... s OC! LE ,EN LA M� 
DI EN Q G o � PUEDE PLANTEAR LA RE:Cr-.Act ... N � o UN Ar DO 
TO A LA EALIDAD UN "ALKAZE:LTEE EN PL u Or FU CHE � · GO
Ef -Es

t
LARECREACtO E$ 1 VEH!CULO E.VA f PUCt l Ú 

- ·1100 E CLA - S t� DONDE �- ES O e:JECUi,.A DI s.i\S 
F' iAs EC. EAC!ONALES. V S A C 1 !ON LOO ·ESULTA
r,os oam oos: 

L s T iroo N CUEN FU ON: 

· JO . AJO: SANTUARIO
> 
REALENGO, LA CH INITA>LA LUZ Y EL,

FERRY. 

2.ESTRA TO BA JO SP.N NICOLAS
)
MODELO>PASADENA

)
LA MANG.A, 

CARLOS MEISEL, KENEDY, SN. llJIS. 

!..ESTRATO MEDIO BAJO� EL CARME-N,CIUD!\DELA_:20DE JULIO,CHIQUINQUI 
RA,SN FELIP E

) 
ELUI\IJON

> 
LAS PALMAS,WCERO

)

SN ISlDRO> LOS PINOS, NUEVA ES FERANZA.

4.MEOIO EL SILENCIO> OLAYA
) 
LAS t 1ERCEDES> BOSlDN, 

EL RECREO. 
2.ASPECTO SOCIO ECONOMICO•

2.1. NIVEL DE EDAD. TABLANºI 
Roi\.1BR�S MUJERES 

EDADE'S N
º

% Nº i'C¿h 
-

.Da7o 15 15 1.17 184 14.37 
Do 160 23 94 7.34 79 617 
De24a 31 "37 2.89 33 2.57 
Oe32 o 39 9 0.70 154 11.32 
De 400 47 103 8,04 98 7.65 
De48 a 55 75 5.85 94 "l 34 
DeS6 062 33 2.57 48 3.74 
De62a 69 47 3.67 59 4.60 
MofJ da 69 7b 5.93 "iO 3QO 

.TOTAL 489 38.2 790 61.7 

FUENTE! INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS. 

LA MAYOR POBLACION PRESENTO I PROMEDIO DE EDAD ENTFt LOS 40y 47 A
ÑOS PARA EL 8-04% EN LO� HOMBRES

) 
MIENTRAS QUE LAS MUJERES E L  ffiO 

MEDIO ALCANZO LOS 7cl5 JU:IOS PARA EL r4.37'% Y POSTERIORMENTE EL 7.65% 



2.2.N!VEL DE ESCOLARIDAD TABLANº 2 

HOMBRES 

-·

E C>/� DES NINGUNA PRIMARIA SECUNDA RIA · UNIVERSITARiA
--· 

N
º % ¡..¡o % Nº % N º % 

-

IDE7a 15 7 05 8 062 
Da 16 o 23 26 2.17 54 4.21 10 0.78 2 0.15 
Ds24o31 14 l. 08 9 070 9 070 5 0.39 
De32a3 ., 05 1 007 1 007 
Da40a 47 '27 209 12 0.()3 57 4.44 7 O 54 
De 480 55 12 09 2<.'I 226 32 2AS 2 015 
Oo56a62 2 01 g 070 18 140 4 031 
Do62a69 7 05 20 156 20 1 56 
MasooGS 52 4.03 6 046 18 140 
TOTAL 156 12.1 143 11.56 165 1288 20 1.56 

-
FUENTE INSTHUMENTO DE RE COLE€CION DE DATOS. 

MUJERES TABLANº 3 
·-

EOADE S NINGUNA PRIMARIA SECUNDARIA UN!VERS!TAR I A 

N º % N
º '% N º % N º % 

De 7 a 15 27 2.10 157 12 .25 
De 160 23 14 1,09 32 249 33 256 
De24a 31 27 2.10 6 O 46 
De32 a 39 25 1 93 27 210 •79 615 14 1.09 
Oe4:>a 47 14 , 09 33 2. 7 19 1,47 82 2149 
� 480 55 17 1.32 11 0.85 59 4.59 7 0.54 
�56062 3 0.23 32 2.49 13 1.01 
Da62 a63 24 1.67 7 0.54 28 2.18 
Mas de69 14 1.09 29 226 7 054 
TOTAL 16 5"' 12,88 .:;28 25. 6 244 19.0 53 4.J3
SEGUl SE DESPRENDE D L CU4DRO ANTERIOR EL NIVEL ESCOLA DEL HOMBRE SE �u.A 
POR DEBA.JO DE l/{ MUJER

¡
ESTO EN LO QUE SE REFIERE AL NIVEL DEEOUC�ION se

CUNDARIA> MIENTRAS QUE EL HOMSRE1:N SU 12.88% TERMINO SECUNOARl.�fA MUJER 
SE COLOCA EN EL 19.0% Y CON EDUCACIONA NIVEL UNIVERSITAR I A  EN 4.13'1o MIENTRA
QUE EL iiOMBRE SOLO Atep.NZ.O EL L56%>SITUACION QUE SE RER.EJAENOUE EL. 
'HOMoRE TIENE UNA MAY� PRESENCIA EN LA COMFOSIC!()N DE LA POBLACION BX>NOMI 
CAMENTE ACTIVA 
2.3.NIVEL DE OCLPACION TABLA Nº 4 

uea�10N N N en&.idoras f;riu lam� 
Servicio Dom stico 59 4.58 47 3.65 106 8.26 

10 0.77 1 0  0.77 Vendedor p,rCuentoPropio 38 2.S9 25 
1.i4 �� t.i

1
s Obreros A!!alanodos 75 5.83 18 l. 

E rnplQJdOS 14 l. 08 17 l. 32 31 2.4[ 

Eooricm l�tos 
1i 

0:31 
'l ?>l

11 0.85 
Coni'orlore l. 24 22 L 7! 
Tecnlcos 64 4. 97 23 1.7 87 6.78 
TOTAL 270 21. O 153 11.9 423 33.0 

Fut:NTE:1 NSTRUMENTO DE RECOLE:CCION DE DATOS. 
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LA POBLAC!OI ECO. m ICAMENTE ACTIVA CONSTITUYE EL 33% D-L TOTAL DE LA PQ 
Bt.AClaJ N WS 500 HO(-iARCS {!.753) SE NOT. o.u.E ESTACO t.POSJCION I.ASACTIVIDADES 
B:ONOMlCASPr mOM!NANTES SON L.ASQUET1ENEN LAXOS DE.PERTENE C!A CON EL 
SEC10R I FORMAL DE LA ECONO .IA ( VENDEDORES A!'1BULA TES 4¡;;8% HOMBRES Y 

.65 % MUJERES VENDEDORES POR CUENTA PROPJA; 2.9S7'o �O.LBRES Y MUJERES 
f.94% ,!ENTRAS QUE LAS ACTIVLD�ES' DEPENDI: TES DE LA PRO ,..ESIONAI..IU
CI SE DA EN MEJ-lOr? E9.::M.A � HOr RES 7.60% Y MUJERES 3.92%.

2.4.NIVEL DE INGRESOS · TABLA .N º 5
-

ESCA LA DE 1 !IIGR!:SOS liOM BRE S MUJERES TOTAL 

(miles de PElSO") N º % Nº qr ,O N
º % 

--

Meno� de 1.000
Da 1.999 o 3.999 11 �85 (7 1.32 28 217 

De 4.0000 7.939 15' Ll6 87 676 102 792 
� aoooa11.�9 24 1.86 9 Q7 ;,3 2.56 

0312.000 ( ¡5.n99 36 2.6 22 i.n 58 4.51 
Da 16000 -o 9. 99 7 0.54 6 0.46 13 1.0 
O 20.000 a23.SS9 75 5,83 75 583 
De 2 4. 000 o 27. 999 38 2.95 1 O/J7 S9 3.02 

0028.0000 31.999 47 3.65 3 0.23 50 3.88 
Da 32.000 a 35.999 17 1.32 17 1.32" 
Do 36.000 a 39. 9 99 e O 4'8 6 0.40 
De40.CXX> o 43.999 2 0,15 2 0,15 
03 44CX)Oo 47999 
M os da '48.000 
TOTAL 270 21.0 153 11.9 423 33.0 

F't.JENTe: INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS.

LOS MAYORE'S U-.aGR ESOS E'N LOS t:OMBRES OCSILMJ ENT�E LOS 20.000 Y 23.999 
PESOS PARA UN 5.83, Y LAS JE.RES ENTRE LOS 7. S9 PA.�A EL 6.76% NfO 
HOMBRt.-S COMO MU,JERES EN SU 7.92 9';>-; PRES-.. NnfN Ut-s�OS INGRESOS QUE, O .AL 
CANZAN EL SALARIO hm>l?i. O LE6AL LOS QljE NOS DETERMINAN EN SU MOVILIDAD LA 
BORAL AL INTERIOR DEL SECTOR/NFORMAL. 

1 



ACTIVIDADES RECREATIVAS 

ACTIV:DAD 

FUTBOLL 

BBSBOLL 
SOFBOLL 
VOLJBOLL 
NATAC!011' 
CICLISMO 
DCMINO 

BIUAR 
AJE EZ: 
FLAYA 
[)AMAS 
CAMPO 

�PAGO 
TROS 

DURANTETOOO EL AÑO 
--

R"S<li:'LM. 'El� DE VEZ EN 
TE CUAi-1.JO 

N º º9'o N
º

39:J 22-7 85 

97 5.53 46 

81 4.� 32 

13 0.74, 41 
9 0.5 45 

11 
10& 621 

1
348 

Ir lQI 2� "3 
97 ¡553 123 

!0<15 53.6 753 
5-t¡S 31.2 324 
183 10.4 43 

958 54.6 345 
303 17.2 108 

% 

4.84 

2p2 
l.82
2.33 
2.56 
0.62 

19.8 
13.6 
7.01 

42.9 
18_4 
2.45 

19.6 
6.1 

DURANTE VACt..CKiNES 
REG\JLARMZN OE \'EZ EN 

TE cu.woo 
N° % Nº % 

9.45 53.9 324 18.4 
18 1.02 124 7..07 

12 0.6 79 4.50 
38 2J6 7! 4.05 
13 0.74 42 2.39 
14 Q79 8 045 

456 26 289 16f1 
47'8 27.2 5i9 33.0 
139 7.92 323 18.4 

1338 76.3 475 ZZG 

475 27.0 301 17.1 
33 1.88 47 2� 

!p38 59.2 947 54,0 
423 24.1 100 6J 

FtJE.li:! : INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DA1DS 

TABLANº 6 

ESPECIFIQUE ELWGAR
VZCl140AO FlU DE LA 

V'í!Cl!H�J> 

¡!O % 
N° --,%

949 54.1 -004 45.8 
123 7.01 196 11.2 
6 0.34 172 9.81 
13 0.74 45 2.56 

66 3.76 
4 0.22 14 0.79 

67.8 386 198 11.29 
570 32.5 978 55.7 
245 1�9 47'3 25.9 

1643 93.7 
389 22.1 947 54.0 

703 11.5 
97.9 55.8 1�38 82.0
200 11.9 304 17.3 

COMO SE OBSERVA EN LA TA8L4 N.6 LAS FORtt!AS RECREATIVAS CONSTITUYEN UN UNIVER 
SO HETEF{)GENEO DONDE LA MAYOR POOLACION EL 54.0% SE RECREA 10tMNOOTRAGO 
J3lEN SEA EN LA VECIN!}\[) O FUERA DE ELLA IR A LA PLAYA EN UN �.3% CON FREC'I.JENCIA 
REGULAR ES DECIR LOS E."STRATOS AUl<l NO TIENE� DEFlNI DO LAS ESPEClFICAClONES DE 
LA RECREACION DONDE EN su CONJUNTO Tle.EN corlo CENTRO LA VECIND.::..D y EL (-r.) 
GAR QUE �TITUYEN 

ASíSTE1�ClA A ESPECTACULOS O EVENTOS RECREATrVOS 

ACTIVIDAD 

CINE, 
ESTADIO DE FUTBAU. 
(R.M/2 +REElOLO). 

CONCIERTO DEL MES
l. L. M. 

GDJ.ERIA.S DE ARTE· 
CAJAS DE ca F€NSA 
Cfo:,.i FAMILIA R. 
ES-mDIO DE BEISOOL 
(T. ARRIETA MQlll�CRIS 
TO). 

' 

ESlAO!O Oc BJSKET 

. 

.i: \t ce:s R 

91:!'NAHA 

N
º % 

189 107 

. 

FRECU EN C IA 

u-.A POR UW.t fl'OI? 

SEl:!ANA ¡j ES 

Nº 9':> Nº % 

97:-,O 55.6 843 �o 

874 49.8 945 53.9 

204 11.6 
·� 10.2 105 5. 9

947 54.0 749 42:'7

109 6.21 47 2.68 
, 

FUENTE: INSTRUMENTO DE RE C OLECCION DE DATOS 

l VECl!S 

N° 

L047" 

743 

507 
401 

509 

42 

POR HES 

% 

59.7 

42.3 

28.9 
22.8 

29.0 

2,39 

SI LAS Ct.RACTERISTICAS DE L4 RECREACION NO ESTAN DEFINIOti.S PARA C/U 1Jt LOS ES 
'rRAlOS lillVESTIC:ADOS OBEDE CE A LA MISMA INFRAÉSTRJCTURA QUE P�SENTA LA CIU 
'DAD QUE LA ASIS1ENClA A EVE:NTOS RECREATIVOS ES MUY DISPERSA DONDE LA .. PQ 
BLACON FRECUENTA EL CINE EN UN 55. 6 % Y 59.7% RESPE CTI VAMENT é· 



SE RECREA USTED EN SU HOGAR 

··-

N º % 
-

SI 347 69t4 
1 TELEVISlON RADIO MUSICA LECTU, A PRENSA 

NO 153 :!0·6 
NO X, NO ·010 fiO % NO % NO % 

TOTAL 500 100.0 
377 7!4 4�& trze 1459 il.ll 137 27.4 370 7!1.6 

FUENTE:INSTRUMENTO.DE RECOLECOON DE �TOS· 

!Y.TIEMPO UBRE TABLANº 9 

4.1. TIEMPO OISPONIB..E A LA SEMANA. 

-·

N º % 

HORAS ENTRE LUNES Y VIE�NE 79 4.5 

HORAS EL SABADO 845 48.2 

HORAS El DOMINGO 1047 59.7 

TABLA N° 9.I. 
'42. El. TIEMPO LiSRE DE QUE DISPONE 

LO CON�IDERA. 

N
º % 

ABUND.ANTE 37 2.11 

SUFICENTE 48 2.73 

ESCASO 75"3 42.95 

NO TIENE 915 52.19 

TOTA.L f.753 100.0 

F�NTE =INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS. 
4.3.0!SFRUTA USTED SUS VACACIONES 4.4.FINANCIACION A SLS VACA:IONES 

TABLAI0.1 1"ABLA NO 10 

N º 0/o N
º % 

SI 315 17.96 PRIMA DE !ACAC!ONES 310 17. 6
.QHORROS RECURSOS PRORO'S 4SO 22.6

NO 1.438 02.03 PRESTAMOS A FAM! IARES . 120 7.3 

TOmL :.753 100.00 
PLANES FINANCfAD6S 43 a.4

OTRAS FUENTES 137 7.8 

4.5AFILIAD'OS A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR. 

TABLANº !! 

Nº % 

SI 123 7.01 

NO l630 92.9 

TOTAL 1.753 100.0 

FUENTE: INSTHUME"N10 DE RECCX.B:CION 
DE DATOS 

4.5.1. DISFRUTA DE LOS SERVICIOS RECREA 
TI VOS DE LA INS11IUCIO N. 

TABLA N ºll.l 

r REWLARiv1ENTE DE VES RARA VEZ NUNCA 
EN 

CUANOO 

41 2.33 53 �2 17 0.96 12 0-68 



4.5.2. CONSIDERA Q'.JE LOS PARQUÉ:S DE LA CIUDAD SON SUFICiENTES �RALA RECREA · 
CION POPULAR. 

TABLA Nº 12 

N
º % 

SI 268 15.2 

NO L485 84.7 

TOTAL F753 100.0 

4.5.3. CUANTO GASTA UD. El'1 RECREACION i'/ENSUALMENTE. 

TABLA N º 13 

MENOS DE DE 1.000 A I DE 2500 A DE 3.0JO A !) 3:500 A MAS DE 
ESTRATO 

$1.000 2.500 1 $3.000 4.000 S 3.500 $ 4.0CO 

BAJO BAJO 30 

BAJO 1·7 4.3 

MEDIO BAJO 6.2 20 4.2 
l'v'ED!O ME:DIO 139 7.$ 

MEDIUALTO i5.5 2.l

FUENTE: INSTRIJi'l'IEN'rO DE RECOLE<XION 0(:' DATOS. 

4,5.4. CUANTO DINERO PCORIA PAGAR POR DISFRUTAR DE u· 1 BUE"!>J SE VICIO REC.liEACIO:IJAL

ESTRATO SlOOO ENTREt.000 2.500 Y MAS DE 

Y 2500 3.500 3.500 

BAJO BAJO 30.0 

PAJO 11. 5 98 

r-.EOIO MEDIO 7'.3 I .4 3.7 

MED!O BAJO 9.7 5.6 5.5 

MEDIO AL TO 15.5 2 .1 

�.5.5. SUGE RENctAS PA A LAS FOR AS OE RECREACION. 

REfífOD!:LAR L{)S PARQUES• 

CONSTRUIN CANCHAS DEPOR11VA$ E'N LO$ BAR !OS. 
ADECUIJ1 Fii. PARQUE UVDI. 

·-

·-

POPULARIZAR LOS SERVICIOS fJ!: LAS CAJAS DE CO. ,P,...iJS�ON. 



CONCLUSJON 

Frente al espacio institucional, las familias utilizan el hogar, 

como epicentro a las formas recreacionales. En un 69.4% lo utili 

zan. Dentro de las formas más frecuentes están : Ver TV : el 

75. 4%; Radio : el 87. 6%; Música 91, 8%; Lectura. : 27. 4% y Pren 

sa el 75,6%. ( Ver Tabla 8 y 8. 1 ). 

El tiempo libre disponible por la poblaci6n, objeto de estudio 

lo considera tanto escaso ( el 42. 95% ) y no tiene (el 52, � 9% ) ya 

que este tiempo lo utiliza para trabajar y de alguna manera aumen 

tan ciertos márgenes de sus ingresos; el mayor tiempo (horas) dis 

ponible es en el domingo ( el 59. 7% ). 

El 82. 03% de la población No disfruta las variaciones, en la 

medida de su vinculación al proceso productivo no es de carácter 

estable. ( Ver Tablas No. 10 y 10.1 ). 

El 92. 9% de la población No está afiliada a las Cajas de Compen 

sación Familiar, tan sólo el 7.01% lo está; donde asisten de vez en 

cuando ( el 3,02% de los afiliados) ( Ver Tablas Nos. 11 y 11.1 ) • 



El 84. 7% de la población considera que los parques de la ciudad 

No son ni están adecuados para la recr,eación ( Ver Tabla No. 12 ). 

Los gastos mensualmente a la recreaci6n, de acuerdo a los es 

tratos investigados se dan así : 

1 . Menos de $·1. 000= Estrato Bajo-bajo El 30% 

2. De 1000 a $3000= Estrato bajo = El 21. 3% 

3, De $2500 a $3000= Estrato Medio-medio = El 12 .4%. 

4. De $2.500 a $3.500= Estrato Media-bajo= El 20.B'Yc,. 

5. De $3.500 hasta. $4. 000= Medio-alto = El 17.6% 

( Ver Tabla No. 13 ) 

Las mismas proporciones se dan para pagar por concepto de un 

buen servicio recrea.cional. ( Ver Tabla No. 14 ). 

La población investigada concluyó que se hace necesario 

A. Remodelar los parques existentes (97. 8%)

B. Constru(r canchas deportivas en los barrios ( 57.4% )

C. Además el Parque Moudi ( 64. 3% )

D. Popularizar los servicios de las Cajas de Compensación Fa-

miliar. ( 83º9°/c, ).




