
e o R p o R A e I o N u N I V E R s I T A R I A 

"SIMON BOLIVAR" 

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR EL TITULO DE 

TRABAJADORA SOCIAL. 

"LA RECREACION UTILIZADA COMO RECURSO TERAPEUTICO 

DEL TRABAJADOR SOCIAL FRENTE A UN GRUPO DE JOVENES 

EN UNA INSTITUCION DE ENSENANZA MEDIA". 

AUTORES: ADIS MARIA LARA ARCON

LEDYS MARIA DE LA HOZ R.

BARRANQUILLA JULIO 14 DE 1.980 



é 

REC11'0R: Dr. José Consuegra H. 

DECANO:· Lic. Jorge Torres D. 

VICE-DECANO: Lic. Carlps Osorio T. 

SECRErARIA ACADEMICA: Lic. María Torres. 



.. 

ASESOR DE TESIS Lic. Carlos Osorio Torres. 

JURATJO EXAMINADOR: Lic. Gloria D'Anetra Espinosa 

Lic. Eucari8 Prins del V. 





I N D 1 C E.

Pág .. 

IN'!
1

J:>(.. DUCC ION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. . . • • • . . • • 1 

CAPITULO I. 

LA 1./ECREACivN. 

l .1- La 1<ecrL:.1Ci.�n: Conceptos Bás.icos.................. 4 

1.1.1- !Ti.ncJfdo.s de la Hecreación................... 10 

1 1 ) 1· . � ., 
15 • •  �- �pos ae �ecreacion .••••••••••.•••.••••.•••••• 

1. ( 1

- RCU'l.,,U.()(, lJ.L r·ig.ida. Bases C.itmticfi CétS. . . . . . . . . . . . 18 

. , t. ' < · '
20 : ..... ,- J.!..Uu(:.:�c ! .J· y J e:creacJ en •••••••••••••••••••••••••••• 

1.L¡- Re,;rl..'u0;1.f>1. y .Sucü1bil.i.zé-l('l r11t. .. . . • • • . • •••••••••••• 26 

C A J_) I 1' ·u L (1 L J.

L!: :<FC',·8ACI0N COMO E:l.C:l·,Eh'l\J L'ERAPI!:U'l'ISO. 

2. 1- Conceplu., Ge1Jerales e.le Terauia .•.••...•.••••••••••

2.2- Tipos at:: 'J'e1a t>ia �<l; 1;r�al1_Vé., ••••••••••••••••••••••• 

.., � 
;u 

34 

2.3- La }<ecrv:1c.i..Ón corno 'i\ .. riJ.pJ..a :'f.i,:0:;, ci.·.d............ 40 

C A P I 'l' LJ 1 1..· 1 J l • 

EL E.S'l'ADO Y LJ\ R1::C.:1<L1�Cl ,.JN. 

3. 1- Reglamen LD.ci6n y Or\;aniz.ac l0l1 uv la :..::� 1 \..:..tC1.1Ín por 

el Estado... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . � u 

3. 2- Recreación, tGtado y Emp.t·e....,u l r t Vl:luv.. . .  • • • • • • . • • • • 5 l

3.3- Elementos Humanos, Fís.ic0i:, y Ecu ... 1(.1.11�.:l•IJ........... 5b

\ · 

!



... 

Pág. 

CAP l TUL O IV. 

LA PJ�Cl?EACION IN.S'PI'l'UClONAL.fZADA EN COLOMBIA. 

4.1- �ducaci6n furmal y Recreaci6n en Co�ombla •.••.•••.••• 57

L�.2- El Inut:ituto eolom'biano de la Juvu1,Lud y el :Geporte •• 58 

4.3- Formación de educadores para la h8crvuci6n en C/bia •• 74

L�. 4- Participaci6n de Col deporte 811 la organi�ación y eje-

cución de ''lI'OJ'Tamas recrea t.i voo a nivel de Ectu cacio' n ¡ u 

Media................................................ 77 

CAPITULO V. 

LA RECRtACJON COMO HEH!�fu\iIEN'rA DE 'l'RABAJv DEL 1I'.l:?ABAJA 

DOR SOCIAL EN LA EDUCACION. 

5. ,- El 1'rabajaduc Social en el campo l:Jucativo •••••••••.•• 81

5.2- Elemen tot; ,�ornplementarj os de la f,Jrmacj.Ón cademica a 

n�.vel cte educación media •••••.••.•••••••••••••••••••• 87 

5.5- �arttcipacló11 lnterdisciplinaria del Trabajador Social 

e:n •::i cwnoo dtJ la educación •.••••......••...••.•••••• ')2 

j.4- Preparación d0l Trabajador Social pura el campo especi 

fico de acción de 1a recread.ó11 •••••••••••• .' ••••••••• 100 

e A p I Tu Le VI. 

JJ1:.SCRIPCI01'i Y ANALISIS DEL �'r<OCESO lJE UN Gl�UJ.-)0 DI:: 

1�ECREACION A NIVEL DE ENSERANZA MhDIA •••••••••••••••• 103 

•



y A PI TUL O VII. 

RECOt-1El'!DAClür!tS EN CUAN·l'O A LA U'l'lLIZACION DE LA 

RECHEAC] �):, COMO ELEMB.N'I'O 'rERAPEU'I'ICO A N.IVEL A-

Pá@. 

CADE?v:I CO Y ES'PA'I' AL. • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. 11 7 

Al{ I�XO .•........•..• · ..•..•.......•....•.•..•...•••.• 

L�IBL I(·f} [.;f� Fl /\.. • . . . . . . • • . . • . . • . • . . . • • . • • • . • • • • . . • • • • • 119. 



INTRODUCCION. 

En el nresente trabajo, hacemos un estudio de la i�nortan -

cia de la Recreación como elemento Terapéutico del Trabajo So

cial, y la Descripci6n y Análisis del Proceso de un Grupo d� 

Recreaci6n a Hi vel de Enseñanza ?-íedia. 

Parti�os del hecho que a través de activiciades bien orienta 

das y organizadas se puede crear en el hombre hábitos de tra -

bajo y recreación sana que van a contribuir en su formación in 

tegral y lo orienta hacía actividades que le despierten el es

niritu de cooueración, además, la fijación de estos hábitos 

desde tennrana edad, evitan que sus intereses se desvíen haci� 

vicios o costumbres malsanas que perjuqiquen al individuo en -

la parte física como en la moral, intelectual y social. 

Consideranos de Eran importancia realizar un estudio sobre 

la caracterización de la recreación dentro de un sistema cani

talista dependiente como el nuestro, en donde la recreación s� 

convierte en diversiones o entretenimientos negativos, y si ho 

se le brinda una adecuada educación al pueblo es imposible ob

tener beneficios que repercutan en pro de la sociedad. 

Trataremos con nuestro estudio de brindar un a�orte sobre 

la r.:anera como puede el Trabajador Social utilizar la recrea -



ción como terapia para aliviar la tensión, agresividad y que 

le per�ita al joven ampliar sus relaciones, reconocer sus uro

blemas los cuales son originados por el medio ambiente en el -

cual se desarrolla, debido a que el Estado y la sociedad han 

puesto poca atención a la práctica de las actividades recrea -

ti vas. 

Es un trabajo basado en la teoria y la pr�ctica Institucio

nal realizada en la Ciudad de Barranquilla concretamente en el 

Instituto Politécnico Superior Femenino de Barranquilla en don 

de a través de la formación de grupos recreativos pudimos co -

nacer las políticas que alli se práctican y la poca importan -

cia que se le ha dado a las actividades recreativas como ele -

mento complementario para la formación i�tegral del educando. 

Así mismo pretendemos con el trabajo resaltar la importan -

cia de la recreación, la cual se convierte en un medio para el 

Trabajador Social logrando objetivos nrofesionales; es por es

to que en la Facultad de ?rabajo Social se hace necesario pre

parar al estudiante en forma teórico-práctico en este campo eB 

pecífico para que aJ. llegar a la práctica y hacer trabajos con 

grupos no se quede en la simple mecanización del proceso de 

estos, sino que realice un traba.jo consciente y sistematizado 

2 



a fín de lograr con ello objetivos y metas previamente esta 

blecidas. 
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El trabajo está distribuido en siete(?.) capitulos: cuatro 

(4) capítulos están destinados a la parte teórica donde se con

ceptualiza todo lo relacionado a la recreación, su importancia 

como elemento terapéutico contribuyendo en esta forma con un -

aporte teórico al Trabajo Social; y dos (2) capítulos que ha -

cen referencia a la práctica Institucional la que nos ootivó 

nara el estudio de este tema y un último cauítulo destinado a 

las conclusiones y recomendaciones que se le hacen a la Facul

tad de Trabajo Social. 

Esperamos contribuir al en�iquecimiento teórico-práctico con 

este trabajo para profundizar sobre futuras investigaciones ya 

que los medios bibliográficos son escasos acerca del teca, ade

más, este campo es deficiente en cuanto a investi�aciones cien

tificas dentro de las funciones del Trabajador Social. 
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I. CAPITULO.

LA RECREACION.-

1.1- La Recreación: Conceptos Básicos. 

El concepto de Recreación es bastante amplio y complejo; poI 

consiguiente, resulta un tanto dificil emitir una opini6n que -

contenga todo cuanto éste significa, sin embargo, podemos deciI 

que la "recreaci6n" es la acci6n de ocupar el tiempo libre en -

actividades que conlleven al descanso y a un sano esparcimien -

to, considerando que para el hombre constituye un elemento báaj. 

co y fundamental, que contribuye al desarrollo normal. 

Desde el punto de vista etimológico la palabra "recreación"

viene del latin: "volver a creation", la cual significa volver

a crear, crear de nuevo, volver a formar; lo opuesto seria en -

este caso el hecho de no crear, de no formar, en otros término§ 

se podría hablar de destruir. Si observamos este último aspectQ 

no podemos afirmar que la recreación se opone al trabajo, pués

el trabajo no es un: no crear, un destruir, sino un construir,

un producir, un producir que son sus efectos y resultantes pri� 

cipales. ( 1) 

(1) Organo Oficial del Instituto de ciencias del Deporte.
Revista Educación Física y Deporte, No. 1, Nov. 1.979.
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La recreación debe entenderse como un conjunto de activida-

des tendientes a proporcionar al hombre medios de expresión na 

tural de profundos intereses que buscan su espontánea satisfac 

ción. Desde este punto de vista constituye una necesidad para 

toda persona; como medio educativo debe tender a lograr el pla 

cer de crear, a dar oportunidades para nuevas experiencias, a 

garantizar el bienestar físico, intelectual y moral, ya en el 

orden individual, ya en el orden colectivo o comunal, a surtir 

de experiencias afectivas, a facilitar el goce estético, a es

timular la sensibilidad social, a garantizar el deseo de servi 

cio y a propiciar el descanso con el cambio de actividades que 

ennoblezcan la vida ( �) 

ErHEL BAUZER expresa: "cualquier ocupación puede ser justa -

mente considerada recreativa, siempre que alguien se dedique a 

ella por su propia voluntad en su tiempo libre, sin tener en -

vista otro fin que no sea el placer de la propia actividad y 

que en ella el individuo encuentre una satisfacción íntima y -

oportunidad de recrear11( 3 � 

(2) Organo Oficial de la Comisión Nacional de Educ. Física.
Revista Edufisica. Montevideo, Uruguay Mayo 1.955. No. 2.

(3) Organo Oficial del Instituto de Ciencias del Depmrte. 
Revista Educación Física y Deporte. No. 1, Nov. 1.979¡
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La recreaci6n ha sido y será una necesidad de vital impor 

tancia dentro de cualquier contexto social, fuese cual fuere el 

sistema social, politice y económico imperante dentro del mismQ 

En las relaciones que se dan entre los grupos y su sistema -

social de gobierno, vemos a la recreación con una especia11sim� 

prioridad, en razón a que el ser humano necesita de esparcimien 

to y el valor de la recreación está profundamente definido por

la herencia social de los pueblos o parte insustituible de las

cul turas materiales o inmaterial·es que recibe cada generación -

de sus antepasados. 

La recreación es una actividad que tiene como fin la diver -

sión para alivio o descanso del trabajo o reposición de fuerzas - - -

para continuar las labores que se desarrollan cotidianamente; -

la jornada y el tipo de trabajo determinan el tiempo libre de -

una persona y la clase de actividades que debe desarrollar en • 

él son conveniente las actividades completamente diferente a -

las rutinarias. Por lo general, las actividades recreativas paA 

ten de la expresión corporal, el contacto con la naturaleza, el 

juego, la gimnasia, la expresión art1stica 9 Todas ellas sirven

al hombre para utilizar su tiempo libre descubriendo su poten -

cial creativo. 
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.Cada etapa de la vida del hombre tiene intereses y necesida

des diferentes, a las cuales debe corresponder el enfoque del� 

recreaci6n. 

La recreaci6n está def:inida como el uso constructivo del 

tiempo libre. Para entender la recreación tenemos primero que -

definir el tiempo libre y uso constructivo. 

El tiempo libre, algunas veces puede referirse a tiempo dis

ponible, el cual consta de dos elementos: 

Tiempo que es el sistema usado por el hombre para med.ir sa -

existencia sobre la tierra. 

Tiempo sin ocupación es el tiempo que no se usa para existir 

o subsistir. Existir son las cosas que tenemos que hacer para -

vivir tales como: comer, dormir, cuidar nuestro fisico. Subsis

tir es todo lo que se hace para mantener una vida adecuada. 

Tiemno libre es el tiempo que tenemos sin ocupar, a parte d� 

las necesidades básicas. de la vida para seleccionar lo que que

remos hacer, aqu�l en el cual tenemos libertad de escoger nues

tras actividades. 

El tiempo libre tiene dos categorias: 1) aquel que está li -

bre de ocupaciones por voluntad de cada individuo y 2) el tiem

po libre forzoso que es aquel que tiene un individuo cuando no-
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está empleado o por efectos de su edad avanza.da. 

La recreaci6n dá a este tiempo libre valor y expresión. El -

uso constructivo que se establece en esta definición implica 

una actividad que sea provechosa para el individuo y la socieda::! 

el provecho individual incluye el desarrollo fisico, discipli.lia 

individual y espiritual, identidad y expresi6n. 

Nosotros valoramos más nuestras realizaciones propias como -

hombres a través de eA-presiones creativas. La sociedad, con el

objeto de servir, debe establecer un conjunto de valores y 
• 

trasmitirlos a sus miembros a traves de la educaci6n. 

Creemos que hay valores sobre los cuales debe trabajar toda

la comunidad para beneficio de todos sus miembros; por tal moti 

vo debemos aceptar que existen compromisos entre la libertad i� 

dividual y la del grupo. 

La recreación promueve estos valores, primero educando al pue 

blo para el uso de su tiempo libre Y segundo nrouorcionando un

medio aceptable de exRresión creativa. Una forma esencial de ex 

presión es la auto-realizaci6n del hombre y la supervivencia de 

la cultura. 

La recreación tiene las siguientes características: 

a) Se lleva a cabo durante nuestro tiempo libre o desocupado.
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b) Involucra actividades que son auto-motivadas y voluntarias.

c) Es por naturaleza seria y requiere concentración del partici

pante.

d) Requiere actividades.

e) Contempla infinidad de formas de participaci6n y expresi6n -

limitadas únicamente por la imaginaci6n del hombre.

f) Es un estado de expresión creativa.

g) Es constructiva y ben�fica para el individuo y la sociedad.

Es lógico que estas aaracteristicas están bien expresadas a-

nivel te6rico, pero en un análisis de ellos frente a una rela -

ci6n social concreta nos va a demostrar que el tiempo libre o M 

desocupado y su utilización guarda relación directa con la es -

tructura social a que pertenece el individuo que determina la

presencia de una sobre ocupaci6n del tiempo del hombre y una 

falta de cultura para la utilizaci6n del tiempo desocupado, la

que conlleva á considerar que en la recreación y en la cultura

del tiempo ociosos1el Estado ocupa un papel preponderante.Fren

te a esto hay que reconocer que la necesidad de la recreación -

Institucionalizada se hace más evidente dia a día y cuanto más

se linita la libertad individual se hace más grande de desarro

llar nuestros medios de expresión. Ignorar esta responsabilida.g, 
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inicamente conducirá a una con:frontaci6n entre las libertades -

del individuo y la sociedad. La incapacidad de definir realmen

te los valores y proporcionar oportunidades de libre e:xpresi6nT 

excede en tensión, caos y eventualmente en la destrucci6n del.a 

cultura. 

1.1.1- Principios de la Recreación. 

Preparados por la National Recreation Association de los

Estados Unidos de Norte Am�rica: 

1) Debe proporcionarse a todos los hombres la oportunidag

de realizar actividades que favorezaan su desarrollo y que han

brindado satisfacci6n a los hombres de todos los tiempos; tre -

par, perseguir, saltar, nadar, bailar, cantar, patinar, dramat1 

zar, jugar con palos, piedras, arena y agua, contruir y moldear 

cuidar animales, hacer jardinería, vivir al aire libre, ensaya.,i: 

experimentos científicos senciJl.os, conocer juegos de equipos, ± 

la acción y la aventura en grupos y la camaradería realizando -

actividades con otros. 

2) Todo niño necesita descubrir que actividades le brin

dan satisfacciones personales y debe ser ayudado para adquirir

las destrezas esenciales de esas actividades. Algunas deben sex 

de tal naturaleza que puede ser prActicadas por la vida adulta. 
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3) Todo hombre debe conocer ciertas normas de recreac16n

que requieran determinado espacio y que puedan realizarse en· -

cortos periodos de tiempo. 

4) Todo hombre necesita conocer bien un determinado jue

go de interiore y exterior de su especial agrado, de manera q� 

no haya ocasi6n en que no sepa que hacer. 

5) Todo hombre debe ser ayudado para que adquiera el Mbi

to de hallar placer en la lectura. 

6) La mayoria de los hombres debe saber, por lo menos, -

algunas canciones de buena música, para que puedan cantarlas 

cuando tenga deseos. 

?) Todo hombre debe ser ayudado para que aprenda a hacer 

algo bello, de 11.nea, de forma, de color, de sonido, o usar gra 

ciosamente su cuerpo, o bien para que por lo menos halle place� 

en las obras de los demás ya sea en la pintura, en el teatro, -

en el trabajo de la madera, en la cultura, o en la fotografia,

si él no es capaz de usar esas formas de expresión. 

8) Todo hombre debe ser ayudado para que adquiera hábit�

de vida activa, de respirar hondamente al aire libre y al sol.

El hombre se desarrolla mejor en la luz del sol. 

9) Todo hombre debe ser alentado para que tenga uno o

más hobbies. 
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10) El ritmo debe formar parte de la dedicaci6n de toda -

persona; ello es sumamente importante, puesto que sin ritmo, ·el 

hombre es illlcompleto. 

11) En la recreación el hombre se satisface plenamente, -

sólo con la propiedad de realización de cualquier clase que ae� 

12) De cada diez años en su vida, el hombre pasa aproxima

damente un afio comiendo. Es la importancia fw!damental que es -

la décima parte de la vida humana, se ilumina por el ejercicio

del espiritu, que no se limite a ser apresurado cumplimiento dJ¡ 

una necesidad sino que sea una oportunidad para el cultivo de -

la amistad y el pleno desarrollo del hombre. La comida debe ser 

una actividad social y el hogar una especie de ceremonia. 

13) El descanso, el reposo, la reflexi6n y la contempla -

ci6n son en si mismo, formas de recreación ynunca deben ser re� 

emplazadas por otras formas activas. 

14) Las actividades recreativas más importantes son aque

llas que requieren más intensamente al individuo, de modo que

éste no se entregue completamente a ellas y les dedique todo 1� 

que posee y todo lo que es. 

15) Las formas de recreaci6n del adulto deben ser tales -

que perndtan emplear en parte y con cierta frecuencia aquellas-
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facultades que no se utilizan en las demAs esferas de su acti -

vidad. 

16) El hombre cumple adecuadamente su recreaci6n cuando -

las actividades que elige crean en �l un esp1ritu de juego y Ull 

sentido de honor que en ciertas medidas se prolonge también en

sus horas de trabajo, ayudándole a encontrar constantemente pl� 

cer en los pequeños acontecimientos de la vida. 

17) El juego feliz de la infancia es esencial para el cr�

cimiento normal. El hombre normal es generalmente aquél que en

su infancia ha jugado adecuadamente y alegremente. El hombre s� 

mantiene más fácilmente dentro de la normalidad cuando conserv.s 

el hábito infantil del juego. 

18) Una de las formas de satisfacci6n recreativa m�s coll§

tanta es la de cooperar como ciudadano en la construcción de 

una mejor forma de vida, para compartirla toda la comunidad. 

19) La eneriemcia demuestra que es necesario la acci6n -

colectiva para dar oportunidad a nifios, y mujeres de viyir ese

aspecto de la vida. 

Toda comunidad necesita una persona, una comisión honoraria en

cargada de idear, planear y trabajar para ofrecer a los hombre� 

mujeres y niños oportunidades para el uso posible de sus horas-
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libres. La comunidad debe brindar programas de recreación du -

rante todo el año; estos programas deben costearse mediante ·Ul4 

impuesto especial aplicado por el gobierno local. 

Toda comunidad necesita plazas de juegos, parques Y centros

de recreaci6n, asi como toda la ciudad necesita de calles y ag 

guas corrientes. La comunidad debe dar oportunidad a todos lo� 

j6venes para que cuando finalicen sus estudios puedan conti 

nuar sus actividades recreativas tales como las musicales, dr� 

máticas y otras similares con las que han gozado en la escuela. 

Los programas de recreación de una comunidad deben tener e� 

cuenta la gran variedad de gustos e intereses y los diversos -

grados de vigor f1sico y mental; además se necesitan personas

capacitadas para dirigir la educaci6n y lograr una recreación

adecuada a los individuos y la comunidad. 

Estos principios han sido preparados por una agencia Norte

Americana, los que se han difundido a nivel mundial, donde ha

cen énfasis en la niñez como punto de referencia puesto que en 

esta etapa es donde se debe comenzar a cimentar la cultura pa

ra que el hombre del mañana pueda hacer uso constructivo del -

tiempo libre dentro de sus circunstancias micro y macrosocial. 

* Apuntes del Lic. en Educaci6n Fisica, Roncancio Neftaly.
Profesor de la e.u.e. Marzo 27/80.
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1.1.2- Tipos de Recreaci6n. 

Es evidente que los recursos naturales constituyen uno.� 

los aspectos fundamentales en la formación integral del niño CQ 

mo elemento constitutivo de su mundo exterior, por lo tanto en

contrará una variedad de obstáculos que el medio le presenta o

le son ofrecidos para ser sorteados mediante sus capacidades, -

8,l)titudes, o poniendo a prueba su talento. Este complejo de r� 

cursos presentados ayudarán a desarrollar una serie de faculta

des innatas tales como agilidad, coordinación, resistencia, ve

locidad de reacción, fuerza, destrezas, etc., si a ello aunamos 

la orientaci6n dada por el educador de como deben ser utiliza -

dos esos recursos y la dosificación adecuada con relación a su� 

condiciones fisicas y orgfuiicas; empieza a tener una formación

metódica y progresiva pa.rmitiéndole obtener el máximo de su re� 

dimiento con el menor esfuerzo. 

Los profesores de primaria y secundaria deben utilizar -

todos los medios para que su ambiente sea recreativo; tienen a

su alcance para lograrlo la deforación, el cultivo, la música -

la danza, el dibujo, la artesania, el coleccionismo, el teatro, 

el deporte, etc., Se busca esencialmente la formación de un co� 

cepto más puro de la vida en comunidad para hacer amable la co� 

vivencia social y obtener asi una mente sana perspectiva de la-
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recreación. 

En tirmi.nos generales la recreaci6n se encuentra dividida-en 

1.- Cultural. 

2.- Deportiva. 

3.- Artesanal y Manualidade�4). 

El fen6meno educativo obliga a que la recreaci6n cumpla un -

fin: el de unificar e integrar los grupos; mientras que si ha 

blásemos de una recreaci6n particular tocaria tomar a las persQ 

nas como individuos, contrario de lo que sucede en el aspecto -

educativo que toca integrar al mayor número de �ersonas para 

que dentro de los grupos cumplan una función social, una fun 

ción educativa y una funci6n pedagógica, y que a la vez sean m� 

dio formativo para la personalidad del educando. 

1.- Actividad Cultural: en el aspecto cultural encontramos -

los títeres, danzas, teatro, marionetas, música, pintura, cine, 

escultura, poesia, etc., todos son elemento de tipo social que

por medio de la recreación contribuyen con el educando para qu� 

en sus ratos libres o fines de semana puedan ingresar a un gru

po de teatro que �e permita aprender técnicas más depuradas qu� 

más tarde lo convierta en un artista hacia el futuro, pero se -

inicia en forma recreativa sin la menor intención de ganar din� 

ro y sin la menor posibilidad de ser un artista de renombre en-
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el futuro, pero que en la medida que avanza él pueda sobresalir 

y convertirla en una profesi6n. 

2.- Actividad Deportiva; Comprende actividades en las que -

se trabaja en función del desarrollo psicomotriz del educandoT 

o sea, que a la vez aprende a saltar, correr, brincar, arrojar

etc., la recreaci6n cumple otro fin relacionado con el desariíl 

llo intelectual del individuo. 

3.- ActiVidad artesanal y manualidades; Se instruye al ind,i 

viduo a manejar las manos en función de la creatividad, para -

lo cual nos valemos de la plastilina, papel, madera, peri6dic� 

molido, arena, tinta, harina, carbón y otros. 

Se busca que el individuo suelte sus manos, sea un tipo há

bil, y a la vez, esté asimilando un poco las habilidades inte

lectuales que más adelante en sus ratos libres pueda'dedicars� 

a algún tipo de actividades. De alli que encontremos personas

que se dedican a pintar, bosquejar, dibujar, moldear, cantar -

colorear cualquier cosa en sus ratos libres. Habrán otros que

gustan hacer trabajos con alambres trenzados, todo esto ha sa

lido en base a la recreación, esta como un medio de utilizar -

el tiempo disponible y más adelante se va convirtiendo en una

profesión útil de la cual se va a vivir. 

(4) Miñisterio de educaci6n ·• Instituto Cfbiano. de la Juven -
tud y el Deporte. Coldeportes.
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J.2- Recreación Dirigida. Bases Cient1ficas.

La recreación dirigida se entiende como una serie de activi

dades que deben realizarse con el prop6sito de buscar la ocuua 

ción del tiempo libre; no solamente está basada en la niñez, -

sino en la juventud y en aquellas personas que por una u otra

razón tienen o merecen un descanso de su vida cotidiana, de 

allí que encontremos que la recreación se divide en cultural, 

deportiva, artesanal, manualidades, o sea la ocupaci6n del 

tiempo libre en una de las actividades antes mencionadas. 

La recreación dirigida es aquella en que una persona se en

carga de orientarla, exponerla, supervisarla y hacer en la me

dida posible las correcciones necesarias para conseguir los ob 

jetivos que él se ha propuesto. La recreación dirigida está en 

caminada a las personas que necesitan de una ocupación, pero -

es necesario que para realizarla se requiera de una planeación 

un control y una dirección. 

En lo que respecta a la base científica de la recreación, -

podríamos enumerar específicamente que la recreación afecta 

principalmente a la sociedad. Se necesita una persona capaz de 

poder organizar su vida, no solanente dean:bulando sin oficios 

por las calles o veredas, sino, que sepa ocupar todo su tiempo 
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libre en beneficio a la sociedad en donde �l va a estar el re� 

to de su vida o por lo menos va a convivir momentos felices 

con los demás, de donde se puede definir que la base científi

ca de la recreación está en la sociedad, en que seamos capace� 

de planificar una recreación que m�s bien vaya en busca de un� 

buena sociedad para conseguir no solamente en el club sino en

un pais de buenas y sanas costumbres. Sabemos de antemano co

mo está la vida de hoy, donde se necesita que el individuo te� 

ga una sana ocupación para evitarse pensamientos deshonestos -

que van en desventaja y en perjuicio de la sociedad y de él mj,p 

mo; necesitamos esta recreaci6n dirigida, esta recreaci6n p� 

nificada, esa recreaci6n que lleve a la vida social del hombr� 

unas constumbres en donde él pueda vivir sanamente. 

Esta es la razón por la cual los gobiernos han tenido que -

planificar y dar ciertas nonnas condicionales a la recreación

con el propósito que toda persona pueda hacerla bien sea en 

las escuelas, en los colegios, en las universidades o en los -

distintos lugares que ie toca permanecer.<5) 

(5) Entrevista al profesor: Mosquera Gabriel. Decano de la Fa
cultad de Educación de la e.u.e. Febero 17/80.
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.1.3- Educaci6n y Recreación. 

La educaci6n y la recreaci6n tienen intima relac16n. Concu-

rren como acciones de la sociedad para lograr la vida plena 

del hombre, aunque en diferentes grados e importancia. La edu

cación debe afrontar resueltamente la tarea de desarrollar y e

quipar al hombre adecuadamente para que realice lo mejor posi

ble su vida y también capacitarlo para la recreac16n. Colabor� 

la recreaci6n en la tarea de que realice una acción cultural y 

social; la educación debe cultivar las destrezas y habilidades 

individuales para realizaciones prácticas, descubrir y utiliZér 

intereses, deseos y necesidades , debe capacitar al individuo

para autoexpresarse, para ser libre y auto-determinar las ele� 

ciones y acciones de su vida. 

La recreaci6n no es una forma de perder el tiempo, ni un 

juego de ñ.iños, es algo inherente al hombre a lo largo de su -

vida. Es un instrumento para desarrollar la creatividad y ga -

rantizar la libre expresión; es además un medio para detectar

la problemática del hombre, del grupo y la comunidad. Normal -

mente, la recreación se ha considerado ant1tesis del trabajo y 

la educaci6n, pero en realidad, forma parte de la acción educ2 

tiva. Se trata de la integraci6n y socialización de la gente. 
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Por medio de la educac16n se debe ubicar a la persona den -

tro de su realidad, no alejarla de su problema con un simple -

recreo, se trata que sea critica y se cuestione; para lograrl,Q_ 

debe existir un anfilisis posterior a la recreaci6n o activida.,g 

que se realice, de lo contrario se convertirá en una activida� 

o activismo, en adaptar a la gente para que no tenga problemas

Dice J. B. Nash " es necesario pooseer un claro concepto�

las relaciones que existen entre las actividades (destrezas, -

técnicas y materiales), y los resultados de la educaci6n". Es

preaiso tener presente en la educación los dos (2) planos de -

la vida: (1) plano de actividades (adquisición y aprendizaje -

de todo aquello que es indispensable para el hombre en todos -

los aspectos y actividades), (2) plano de la coordinación y -

de realizaci6n en que el hombre utiliza sus conocimientos, ca

pacidades, técnicas y destrezas. 

Las formas de recreación pueden ser tan variadas como dis -

tintos sean los intereses individuales y colectivos. Su orien

tación ha de estar señalada por los propósitos educativos de -

lograr una vida más feliz, más plena en satisfacción y estimu

lo de mejoramiento espiritual o material. Cualquiera que sea -

la edad, el sexo, la condici6n social o econ6mica de las persQ 
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�s, siempre será mejor realizar un plan de recreación, si es

tá adaptado a las condiciones generales de la vida de la pobl� 

ci6n. Uno de los aspectos m!s importantes de la recreac16n de

be ser el de servir de medio educativo para el correcto emple.Q. 

del tiempo libre de las horas de ocio. El ocio solo es fecund� 

cuando es bien empleado; una buena educación de la comunidad -

debe procurar ballar horas de recreaci6n para todas las gentes 

de acuerdo con sus necesidades, inclinaciones, actitudes e in

tereses. 

Comparados con las demás actividades que integran un plan -

de educación fundamental, tiene la enorme ventaja de ser un m� 

dio por excelencia para entrar 1 en contacto con la gente para -

estimular su sociabilidad, estimular su cooperación, desperta.t 

la simpatia por los demás aspectos educativos de la comunidad. 

Un plan bien concebido de educación para la recreación deb� 

tener en cuenta no solo los individuos aislados, sino la fami

lia y la comunidad entera; debe proveer actividades tanto par� 

los niños como para los adolescentes y adultos, para las muje

res y los hombres. 

La mejor forma de transmitir cultura es la educación, una g

ducación que atraiga la mentalidad hoy alejada hacia las gran

des ventajas que brindan las· actividades recreativas y los de-
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portes en general de crear la necesidad de convertirlas en un 

instrunento de cultura que además contribuirá a mantener la -

salud. Todo ello dependerá en gran parte de la siembra que se 

haga por los educadores a partir de los primeros años y que -

sistemáticamente deberá desarrollarse en la evolución de la e 

dad y de la formación. Aún cuando en nuestros planes educacio 

nales este problema no se aborda con claridad deseable, se no 

ta de manera ostensible que la población adulta de hoy no ha 

tenido esa educación que debieran estar recibiendo nuestros -

estudiantes. 

En nuestros esquemas de enseñanza media y ello es significa 

tivo la gimnasia, educación física, el deporte, son considera 

das las "cenicientas" del programa académico, al profesor de e 

ducación física se le dá una especie de ciudadanía inferior, -

es un clima general de subestimación en que el muchacho desa -

rrolla en mínima parte sus capacidades poco propicias para sen 

sibilizor la opinión de la colectividad respecto a la utiliza

ción de las actividades recreativas, desde otro ángulo, pueden 

señalarse ciertas lagunas en cuanto a un trabajo coordinado y 

de equipo, por ejemplo: no se piensa en la im�ortancia que 

tendría la intervención de -un médico que explicase no solo los 
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efectos beneficiosos del tipo fisiol6gico en cuanto a mantenex 

la salud, sino además en cuanto a dar lugar al desarrollo d� A 

quellas actividades complementarias o integrativas que tanto -

peso tienen en el equilibrio psicofisico. La educaci6n no es -

completa si se deja abandonada, sin orientaci6n, estimulo, tu

tela y cultivo, una parte esencial del ser humano como es su -

organismo, su ente físico. Por lo tanto la educaci6n lategral

ha de ser total y armónica y consecuentemente la recreación ha

de ser obligatoria para todos en un grado m1nimo y recomendade 

apoyada y fomentada en grado 6ptimo y de manera adecuada en sy 

mayoria. 

Decir que la recreaci6n debe ocupar una parte fundamental -

en la educaci6n media parece una afirmación innecesaria, pero

basta examinar el act�al planteamiento de la enseñanza media -

para observar las inmensas deficiencias que existen en materi� 

de recreaci6n. Frecuentemente, los colegios cuentan con un pa

tio reducido donde el alumno;sin espacios suficientes, se agl,Q 

mera y práctica una serie de juegos sin la menor direccióú� � 

quipo, entrenamiento, etc, sin embargo, es en los colegios don 

de debe inculcarse a los j6venes ciudadanos la práctica de las 

actividades recreativas y ejecutarlas con medios suficientes. 
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La tarea educativa debe tener presente al hombre del mañana, 

pero los quehaceres en razón de este objetivo futuro han de 

coordinarse con los que exige el hombre de hoy, por esto al ela 

borar un plan de recreación en un centro de educación media es 

necesario conocer las características de la etapa de la adoles

cencia en donde el muchacho a los doce (12, años presenta pro -

blemas como la falta de madurez para tomar decisiones de impor-

tancia, ya que en años anteriores la imagen del mundo no presen 

taba estas características, pero ahora a los 14, 15 años surgen 

una serie de inquietudes que no pueden asimilar ni resolver con 

facilidad ni con sus facultades intelectuales, de allí los nume 

rosos choques con la autoridad de los mayores, trata de formare 

se y defender una línea de vida propia, pero no se decide por -

la falta de madurez, es en este momento donde el Trabajador So

cial debe poner en juego sus capacidades y desarrollar una se -

rie de actividades recreativas para lograr una estabilidad de -

la estructura de la personalidad del individuo ya que es la edad 

propia donde se puede moldear. Claro, esto no se conseguirá en 

forma rápida, sino a través de vacilaciones err6neas y extravíos 

logrando con esto que el muchacho tenga una imaeen pDopia del -

mundo. En la etana de los 16, 17, 18, y 20 años es donde el jo-

ven trata de aceptar lo nuevo por inclinación a adquirir cono-
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cim.:ientos y ampliar horizontes, la organización de actividades

recreativas con muchachos que oscilan en estas edades son nece-
• 

sarias por que los jovenes durante esa etapa sienten necesidad-

de relacionarse ya que en los años anteriores rechazaba las re

laciones con miembros del sexo opuesto; además se evita que la

juventud se desvie hacia costumbres malsanas, aberraciones se -

xuales, pensamientos deshonestos, etc, tambi�n mediante la prá,s 

tica de las actividades recreativas se descubriran aptitudes, -

destrezas, cualidades, para lograrlo se necesita que el Trabajª 

dor Social oriente, encamine a los jóvenes para que más adelan

te puedan afrontar estos problemas que se presentan en esta et� 

pa como es la adolscencia que sabiendolas conducir a tiempo re

percutirá no solo en beneficio de ellos sino de la sociedad de

la cual es miembro activo. 

1.4- Recreaci6n y Sociabilizaci6n • 

El colectivismo de todo tipo, industrial, recreativo, cultu

ral, que se va imponiendo en las sociedades de nuestro tiempo,

igualmente en países de muy divergente régimen político deja c� 

mo consecuencia parad6jica una :mayor soledad individual. Cada

vez se participa más en la tarea común del pa1s, incluso de la

humanidad. Pero asi cuando los sacies llevan un negocio en co -
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m!m, tienen constante relaci6n de trato, de amistad, intercambio 

personal, asi ahora el hombre desconoce a esa pléyade de hombres 

con los que colabora. Hoy dia las aglomeraciones de las grandes

ciudades presentan verdaderamente el aspecto de desiertos llenos 

de gente. Se hace un viaje apretujado en autobus y no se ha cam� 

biado una palabra con nadie. Puede que el vecino de "al lado" 

pertenezca al mismo seguro de enfermedades, y sin embargo no se

le conoce. 

Esta soledad individual produce una singular tensi6n entre el 

impulso se smcializaci6n que está en el ambiente y es recibido y 

aceptado por el individuo, y el exiguo encuentro de verdadera 

compañia humana. Por otra parte el esfuerzo personal donado en e 

el trabajo se diluye en la obra colectiva. No se experimenta la

sensación dep propio trabajo realizado. La antigua artesana que

llevaba en el disfrute espiritual de la obra acabada el contrap� 

so al gasto energético de la elaboración ha sido sustituida por

el trabajo mecanizado impersonal. 

Las agrupaciones recreativas· en el grado de primaria unión de 

pequeños grupos para la práctica de un juego, posee las condici� 

nes esenciales de los llamados grupos sociales. La dinrunica in -

terna del grupo social recreativo está especificada por la espon 

taneidad, es algo semejante aJ. aglutinamiento que opera en el 



28 

grupo familiar; pero mientras este se mantiene dentro de l.1mi 

tes casi biol6gicos, en el grupo recreativo se acepta al otro 

sin el miramiento de la falta de consaguinidad e incluso de la 

falta de proximidad. 

Esta espontaneidad de vinculaciones capacita al individuo en

formaci6n. nifi�-adolescente para un fácil diálogo con los demás.

Con el juego, en el espontáneo agrupamiento recreativo, se ini-

cia un proceso psiquico personal de apertura social, la dinám.ic� 

externa del grupo recreativo se caracteriza por la ausencia de -

prejuicios. El contacto entre un grupo y otro se realiza con ei 

mismo bagaje de estereotipos. Los hijos de unos obreros difícil

mente asisten a un cocktail organizado por los hijos de los in� 

nieros, pero facilmente se entenderán en una actividad recreati

va(�) En este se valora a cada uno por su valía personal dentro

del juego, no por convencionalismos extrínsecos. En el proceso -

de desaparici6n de las barreras sociales, la dinámica externa d� 

los grupos recreativos representan uno de los más fuertes impule 

sos; mA.s aún lo que no logra el contacto recreativo individual,

el acercamiento de los individuos alejados por distancias socia

les o politicas, lo consigue fácilmente el grupo recreativo; el 

(6) J. Ha. Cagigal. Deporte pulso de nuestro tiempo.
Editorial Nal. San Agust·in Madrid. Pags. 50- 52.
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adolescente, individualmente, no se atreve a sobrepasar ciertos

prejuicios que ha absorlñdo diariamente en su familia. El, en P.. 

realidad, los saltaria, puesto que espontáneamente no halla na.de 

extraño al competir con el hijo de la familia rival; pero no se

atreve, y, a la larga, termina aceptando aquellos prejuicios qu� 

antes no entend1a. Sin embargo, dentro de un grupo recreativo, -

el camino se allana. 
' 

Los jovenes de una urbanizaci6n donde existen problemas soci� 

les como el que sus familiares le prohiben que se relacione� co� 

los vecinos·por que estos son de color negro o por que considerª 

que son de estratos sociales más bajos que el de ellos, sin em -

bargo, nos damos cuenta que a través de la ejecuci6n de las act1 

vidades recreativas todas estas diferencias sociales se van mejQ 

rando a medida que las prácticas en el campo de la recreaci6n 

sea más frecuente. Esto prueba la tendencia espontánea de acere� 

miento social que ofrecen los grupos recreativos. 

Se encierra en la recreación y se expresan más facilmente en

el ambiente de grupo, una tendencia voluntaria de acercamiento -

humano, en el alegre ambiente de un grupo recreativo, un mucha

cho ha de someterse a un entrenador, si a él le gusta personal -

mente jugar de mediocampista, debe aceptar el puesto de defensa

que le adjudican. Después de'alguna proptesta pronto se percata-
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que actuando en el puesto que le ordenan, puede contribuir me�

jor al rendimiento del equipo. Comienza la espontánea.cesi6n -

de intereses :particulares en beneficio del conjunto; o, si ello 

es demasiado ut6pico, comienza a vincular sus propios interes� 

a los del conjunto. 

En la dinámiea social de una competici6n deportiva existe 

una figura singular acerca de la cual se llena miles de página.§ 

semanales en la prensa del mundo, pero cuya sillbologia ha sido

poco desentrañada: el arbitro. Este señor es un juez que ha de

juzgar, fallar y dictar sentencia en décimas·de segundo; que no 

puede equivocarse, sopeligro de ser insultado. Las incorrectas

maneras y el desacato habitualmente instaurado en los grandes -

espectáculos deportivos, y, lo que m�s deprimente, ·en muchos 

grandes rotativos, han sido trasplantado, por efecto de ese in

flujo informativo al que antes aludiamos, a las simples y volUB 

tarias competiciones de adolescentes. A pesar de todo ello, en

la figura del arbitro se alberga una de las más densas y sustan 

ciales entidades de la vida social: el sentido, necesidad o im

pulso de autoridad. Si varios muchachos se reunen espontáneamen 

te en un :parque público a jugar al futbol, hacen los equipos 

por selecci6n alternativa, hasta que, en el caso de ser impares 
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QUeda uno al final. Este siempre es el que peor juega y sus -

compañeros le ordenan que haga de arbitro. A partir de este mQ 

mento, �odos le obedecen. Asombroso ejemplo de una autoridad -

democráticamente elegida y un�nimemente acatada. Esa energia -

de educaci6n social se esconde en el más elemental esquema de

competiciones deportivas. 

Finalmente, como último dato acerca de los valores formati

vos y de participación social que encierran las prácticas re -

creativas, citemos el aprendizaje de la derrota; si nuestra Vi 

da puede reducirse a un 50% de triunfos y un 50% de fracasos,

la más s6liga pedagogía seria aquella que descubriese al hom -

bre la manera de aprender a vivir correctamente el aspecto más 

doloroso de su propia vid.a, su media existencia en fracasos.En 

la práctica recreativa a la larga se gana el 50% de la veces -

y se pierde el otro 50%. 

Pero generalmente no hay resquemor intrinsecamente nacido -

en el terreno del juego; sólo lo hay por contagio de cierta 

forma de alta competición. En la recreación, el clima intras -

candente, entretenido, 16dico, ayuda a asimilar estas derrota� 

a(m cuando en el primer momento lleguen a ser tan dolorosas 

como cualquier otro fracaso de la vida. Basta que est� presen

te alguien que sepa orientar pedagógicamente las actividades-
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recreativas, para que, tras la derrota se establezca una rees

tructuraci6n de energias personales y de grupo y se aporten .

con nuevas fuerzas nuevos enriquecimientos, la pr6xima compet1 

ci6n. Asi, sin darse cuenta, se aprende a vivir. 

Estos ejemplos nos demuestran la importancia que tiene la -

recreación como medio de sociabilizaci6n en donde el Trabaja -

dor Social puede hacer buen uso de estas actividades en el se� 

tor de la educaci6n media con jdvenes que tengan problemas faQ 

miliares, sociales, etc, que bien utilizadas por el �rabajador 

Social van a contribuir en cambios positivos en jovenes con 

los cuales establezca relación profesional. 
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¡1. CAPITULO. 

LA RECREACION COMO ELlMElffO TERAPEUTICO. 

2.1- Conceptos Generales de Terapia. 

Las diferentes !ormas de terapia comprenden esfuerzos para -

cambiar la idea o conducta del individuo que cae en el campo 

del aprendizaje. 

Podemos definir el aprendizaje como cualquier cambio relati

vo en la conducta que provenga de cualquier experiencia pasada. 

Más aún algunos cambios en la conducta causados por la repeti -

ci6n no son el resultado del aprendizaje sino del crecimiento,

la fatiga y la lesi6n física. 

Los principios mencionados de aprendizaje participan en va -

rias formas de psicoterapias. En la actualidad, un número impOI 

tante de psic6logos y un número menor de psiquiatras basan sus

esfuerzos terapéuticos directamente en los principios del apren 

dizaje cuya finalidad es modificar la conducta y no tratar de -

cambiar la personalidad del muchacho, o ayudarlo a obtener com

penetración. Cada uno de estos enfoques se emplean bastante en

terapéutica individual o de grupo. 

En tirminos generales, las finalidades de la psicoterapia 

puede limitarse a alivio sintomático, alivio de las presiones -

que imponen las tensiones, o por otra parte, pueden abarcar es-
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tuerzos más ambiciosos para mejorar la capacidad y disminur 1� 

TUJ.nerabilidad por medio de reeducaci6n o reconstrucc16n de la

personalidad. Para llegar a uno u otro tipo de metas, el tera -

péuta da importancia e interpretaciones variables a dos dimen -

siones mayores de la interacci6n terapéutica: la relaci6n emo -

cional entre la persona y el terapeuta y el contenido verbal d� 

sus transaciones. 

La sugestión por prestigio en que un joven es tratado de un

s1.ntoma o mejora por la comunicación autoritaria para el efectQ 

por parte del terapeuta, suele ser considerada como superficial 

y sin beneficio permanente. 

Algo muy importante: en todas las formas de psicoterapias d� 

be haber confianza o fé de la persona en el terapeuta; esta fé-

existe solamente cuando el terapéuta tiene confianza en s1 mis

mo y en la eficacia de su tratamiento, con base en su e:xperien

cia personal o en sus conocimientos adquiridos de los demás. 

2.2- Tipos de Terapia Recreativa. 

A- Terapia de Artes y Oficios.

El trabajo es comunicación y mensaje que transciende el 

tiempo y la existencia del hombre y le da sentido a su vida; m� 

diante el trabajo se consigue exteriorizar su pensamiento y su-
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sentir. El trabajo en artes y oficios es poderoso vinculo aso -. 

ciativo, se evidencia en los pueblos y razas de nivel elementa¡ 

y en los más evolucionados, en los de carácter simple y en los

de personalidad compleja. 

La finalidad del trabajo en las artes y o fic;ios es hacer al

hombre dueño de su destino, le imprime a su propia vida el me -

jor derrotero y transforma a su voluntad el mundo circundante. 

el taller ofrece actividades y servicios pluridimensionales con 

personal especializado en diversas ramas de la rehabilitaci6n,

las realiza en forma integral y coordinada, abarcando aspectos

sociolÓgicos, vocacionales y de producci6n. 

B- Biblioterapia.

Consiste en prescribir tareas especificas de lecturas para

las personas, ya sea con objeto de que adquiera conocimientos o 

por el valor emocional que posean (que ofrezca una exper!_ncia Ja 

mocional correctiva y vicaria, o que estimule la producci6n de

fantasias que pueden ser empleadas en la psicoterapia). 

C- Terapia por medio de la Música.

En la actualidad se encuentra en una etapa de desarrollo el 

uso de la música en el logro de objetivos terapéuticos; el res

tablecimiento, mantenimiento y la mejoria de la salud fisica y-
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mental. Es la aplicaci6n eilmti!ica de la música dirigida por -. 

un teranista en un ambiente terapéutico para influenciar cambio 

en la conducta. Estos cambios son capaces de ofrecer experien -

cias individuales l>8.l"a dar un mejor cambio o comprensión de si

mismo y del ambiente que lo rodeÁ1) 

D- Terapia por medio del Juego.

Puede se empleada en cualquiera de los diversos grados. En 

este tipo de tratamiento se alienta al joven a ejecutar juegos

imaginarios con diversos objetos u otros materiales proporcion� 

dos por el terapeuta�2)

E- Terapia Ocupacional.

Es el arte y la ciencia de dirigir la respuesta-del hombre-

a las actividad seleccionada para favorecer y mantener la salud
para prevenir la incapacidad, para valorar la conducta y tratar
o adiestrar a las personas con disfuncionalismos físicos o psicQ
sociales. 

La terapia ocupacional contribuye extraordinariamente al trg 

ffi Sociedad Antioqueña de Musicoterapia. Conferencia, 1978.

(2) Ver: Allison. Terapia del Juego. 
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tamiento del individuo con problemas. Puede usarse en todo los

tipos de personas con problemas después que haya pasado por la

crisis más aguda de la situaci6n problema. La única contribu 

ci6n de la terapia ocupacional es la de aplicar un programa de

actividad normal para contribuir al mejorami:ento psicosocial 

del hombre en forma de tratamiento especifico o una situaci6n -

de trabajo similado, se relaciona por consiguiente con la vida

diaria del individuo y constituye un nexo entre la etapa de trª 

tamiento y el retorno a la comunidad�3) 

F- Terapia por medio de la Recreaci6n.

Gran cantidad de actividades de recreaci6n pueden ser ofre -

cidas justificadamente a las personas a pesar de que no posean -

cualidades especificas. De hecho, estas oportunidades de recreo

son parte natural y necesarias del medio favorable de la sala d� 

enfermos, asi como lo son en la vida hogareña agradable y c6moda. 

G- Psicodrama.

Es una modalidad de tratamiento de grupo consistente en que

se invita al joven a dramatizar situaciones espontáneas y que en 

su papel de actor dá rienda suelta a sus deseos, conflictos, te-

(3) Williar y Sparkñon: Terapéutica Ocupacional.
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mores y actitudes. Si en otros métodos terap�uticos el mucha - . 

cho expresa sus sentimientos solamente mediante palabras, el-

psicodrama le permite expresarse "actuando" y preparandose pa

ra futuras contingencias, a la vez que sirve para que exterio

rice sus tensiones y confiic.tos. 

Las distintas terapias antes mencionadas además de cumplir

un objetivo como es el de mejorar a los individuos con mayor -

rapidez si se les mantiene ocupados ya sea leyendo, escuchando 

música, realizando trabajos de tipo artesanal y de taller, etc. 

Seria de gran utilidad si se amplia al sector de la educaci6n

media donde se encuentran innumerables jóvenes con distintos -

problemas originados unos por la edad como es la adolescencia

otros producidos por una sociedad cada vez mecanizada, dominan 

te como reflejo de la situaci6n estructural. 

En una Institución de educaci6n media es de gran importan -

cia que las diferentes terapias recreativas que aplican los te 

rapistas en las distintas instituciones, se tengan en cuenta 

en un plantel de educaci6n para que se instruya al joven con -

problemas de cualquier 1ndole como es el caso de la biblioter2 

pia, orientarlos a investigar sobre personajes importantes de

la historia·, exposiciones de cuentos, historias, geroglificos 
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dramatizaciones, crucigramas, rompecabezas, investigaciones so� 

bre autores de cine, teatro, far!ndula, etc, en esta forma se -

estimula al joven para qup experimente y se motive en conocer -

más a través de todas estas actividades. En la terapia musical

instruir al muchacho para que práctique un instrumento musica¡T 

se interese por personaoes de la música, se preocupe de inda -

gar sobre el folk.lor de su regi6n, personajes que se han hecho

importante a través de la música, clases de música, historia d� 

la música, etc,. Estas actividades musicales van a contribuir -

a mejorar las relaciones interpersonales y de conducta, además

ofrece nuevas experiencias para mejorar la estabilidad emocio -

nal, y para una mejor compresi6n del ambiente que le rodea. 

En cuanto a la terapia del juego, el muchacho además de rea� 

lizar juegos imaginarios, puede utilizar el agua, la arcilla, 

arema, tempera, plastilina, carbón, periódico molido, pintura -

etc, puede pintar y moldear a su gusto, dedicarse a coleccionar 

todo tipo de cosas como billetes, estampillas, monedas, recorte 

banderines, insectos, etc., el muchacho mediante esta serie de

actividades puede mejorar su estabilidad emocional, agresividad 

hmstilidad que se presentan en la etapa de la adolescencia, es

te fen6meno se nota cuando la situaci6n que vive el jmven en el 

hogar les resulta imposible aceptar los castigos que les imno -
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nen sus padres o por querer liberarse de ellos al no dejarse -

mandar, otros ejemplos seria que el muchacho se sienta fastidi� 

do de las clases o del profesor, �ste al mismo tiempo le hace -

la vida imposible con bromas de mal gusto al resto de compañe -

ros; por lo tanto se considera el momento oportuno para ofrecer 

le esta serie de actividades que le permitan expresar sus temo

res, fastidios, sentimientos de agresividad, etc., Estos tipos

de actividades recreativas van a contribuir al relajamiento, a� 

flojam.iento, habilidades, esparcimiento de las tensiones origi

nadas por las presiones, al mismo tiempo ayudan a desarrollar -

una serie de facultades innatas tales como agilidad, coordina -

ci6n, resistencia, velocidad, fuerza, en la medida como sean 

utilizadas estas actividades por el Trabajador Social en una 

institución de educaci6n media; lo cual puede ser la soluci6n � 

innumerables problemas que se presentan en los jóvenes en una -

edad donde es de vital importancia que se oriente y comprenda -

en la mejor forma posible para que estos puedan ser de utilidad 

a la comunidad en la cual se desenvuelven. 

2.3- La Recreaci6n como Terapia Psicosocial. 

Bajo este apartado, entran elementos como el contar con dia

rios, revistas populares, pi:8--llo, discos, un aparato de radio, -
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como el naipe, damas, ajedrez, etc. 
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Todas estas oportunidades pueden ser terap�uticas en la mecU. 

da que contribuyen a la comodidad y bienestar del individuo. E.§ 

to es verdad hasta cierto grado, aún en el caso de las persona§ 

que no aprovechan de estas facilidades, pués de todas maneras -

se favorece una atmósfera de libertad y normalidad. 

Sin embargo, por medio de la expresi6n"Terapéutica del recre!f 

queremos dar a entender un programa de actiVidades, íntimamente 

análogas al programa de artes y oficios: un programa en que se

�rescriban actividades especificas para determinados individuo§ 

basados en la referencia psicosocial. 

Quizás será suficiente señalar la amplia variedad de efecto§ 

que pueden lograrse por medio de este método. Naturalmente, lo.§ 

detalles varian de una instituci6n a otra, lo cual depende del

medio físico y el entrenamiento o ingenio del personal. 

Con respecto al grado de actividad del individuo, un buen 

programa de recreación ofrece una serie bien graduada de expe -

riencias; en un extremo encontramos el papel meramente pasivo

del espectador que presencia un dasafio, en que la persona se -

beneficie por la participaci6n vicaria (liberaci6n parcial de -
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la tensión por medio de la observac16n, y en cierta medida por

la identificaci6n con los participantes actiVlbs). En el otro ·ez 

tremo encontramos un papel de gran actiVidad como por ejemplo,

el jugar un partido muy vigoroso de tenis. 

De un modo análogo, el programa de recreaci6n ofrece una se

rie de experiencias graduales con respecto a la cantidad y la -

manifestaci6n de los impulsos agresivos y hostiles. Las excurt

siones a pie, o la nataci6n, por ejemplo, son actividades que -

pueden disminuir gran variedad de tensiones coléricas, pero de

una manera limitada e indirecta. 

En el otro extremo encontramos actividades como el boxeo, lª 

lucha, la esgrima, o el ejercicio tipico de los-boxeadores, qu� 

es el de dar golpes a un saco de arena. 

Todos los grados de espíritu de competencia pueden caber en

las actividades de recreaci6n, como los grados de cooperaci6n,

como ejemplo de una actividad no competitiva, citaremos la prá� 

tica solitaria de un golpe de golf. Una actividad altamente com 

petitiva seria la de realizar juegos dobles de tenís. Como tam

bién dentro de esta categoria los juegos en equipo como volley

ball y beisboll. 

También pueden proporcionarse oportunidades para la expresión 
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de los impulsos sexuales-sociales. Por ejemplo; el canto, la 

danza y el tocar un instrumento musical ofrecen posibilidades -

para la expresión sublimada de los impulsos sexuales. Las reu -

niones de salas de diversaá especies proporcionan actividades -

para gran variedad de expresiones de las necesidades sociales. 

El atribuir calidad espec1ficamente masculina o femenina a-

las actividades es asunto sobre todo cultural; sin embargo, es

tos atributos establecidos pueden ser empleados en un programa

de actividades. De esta manera una actividad como el ballet, s� 

ria muy apropiada para una persona que necesita un tipo femeni

no de expresión, mientras que el levantamiento de pesas o el 

boxeo ofrecen otro tipo de expresión masculina. 

A pesar de las caracteristicas y las finalidades de la tera� 

péutica de artes y oficios y por medio del recreo parecen ser -

muy semejante, existen claramente puntos de importancia en cada 

uno de ellas. 

Ejemplos de aplicaci6n de la recreaci6n como psicoterapia lQ 

constituyen la terapéutica que por medio de la recreaci6n se in 

teresa en ayudar a los pacientes mentales a expresarse asi mis

mo; fundamentalmente por medio de las actividades sociales de -

grupo. La terap�utica por medio de la recreación enfoca su in -

ter�s principalmente en las becesidades de grupos de jóvenes 
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con respecto a actividades fisi.cas y de díversi6n, mientras qu� 

la terapéutica de artes y oficios trata más extensamente y espe 

cificamente las necesidades del muchacho consideradas indívi 

dualmente en un medio particular, empleando artes y oficios co

mo los principales medios de tratamiento. 

La. terapeuta usualmente trabaja ccm grupos de personas en una 

gran variedad de actividades recreativas, en muchas de las cua

les ha lo�rado alto grado de competencia; asume el puesto de di 

rectivo para ayudar a planear remniones, agrupaciones sociales

peliculas y distintos programas socieales de grupos con otros -

miembros del personal de la instituci6n. 

El ir de compras, las salidas dentro de la misma poblaci6n 

o visitar a las regiones que presentan atractivos escénicos y a

las instituciones educativas, son también planeadas por el di -

rector de recreaci6n para los grupos de jóvenes porque ofrecen

ª estos muchas oportunidades para la sociabilizac16n en grupos

Y la expresión social individual. 

Estas actividades de diversi6n son valiosas por qyudar al mQ 

chacho a desarrollar confianza y respto en st mismo en las si -

tuaciones sociales. La participaci6n de él en estas actividade§ 

hace en el hospital psiquiátrico algo lleno de interés y confi-
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anza. Aqui podemos observar las actividades recreativas y las -

de arte y oficio, ayudan a liberar tensiones internas y al mis

mo tiempo logran un modo de eiq>resarse en sus sentimientos. I& 

participación espontánea del muchacho tanto como la vo1untaria

son conveniente en gran variedad de actividades pero en ocasio

nes puede ser necesario aue participe en una actividad espec1fi 

ca planeada, en vez de dejar este punto a la decisi6n del mucha 

.&.!!Q. Tal decisi6n se basa en la reflexi6n del equipo educativQ 

para salvaguardar las necesidades individuales del joven en re

laci6n con las finalidades de su formaci6n. 
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EL ESTAOO Y LA RECREAOION. 

Dirigir el e.specto material y social de una sociedad exige -

una sincronizaci6n y u.na cohe.rencia que solo puede dar una es -

tructura administrativa. La estructura adminjstrativa del Esta

do abarca en general entre otras a la educaci6n, salud, nutri -

ción, vivienda, recreación, empleo y las organizaciones socia -

les que existen en determinado pueblo. 

3.1- Reglamentación y Organización de la Recreación por el 

Estado. 

El Estado y ¡a sociedad tienen la obligación y responsabili

dad de atender a las necesidade.s fundamentales del pueblo, par-ª 

cumplir con ello debe establecer servicios ade.cuados con el má

ximo de oportunidades para que ellos y toda la comunidad lo re

ciban por medio de una planeación y una organizaci6n técnica, -

los servicios deben surgir de las exigencias de la comunidad y

en lo que se refiere a la recreación la comunidad debe organi -

zar las actividades por medio de las instituciones que están al 

servicio de la ciudadan1a!1)

(1) Min. Educaci6n Nal. División de divulgación cultural.
Folleto Recreación, Bogotá,' D.E. 1.963.
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Todos los Estados están padeciendo precisamente por aquello

que se llama el ocio en los distintos individuos que este lo·

comparece, de alli, que se hallan creado en todas las institu -

ciones que ellos rigen las actividades recrea.,tivas con el propQ 

sito de evitar que los jivenes particularmente, padezcan el mi� 

mo problema de aquellas personas que en el momento no puedan 

ocupar constructivamente su tiempo libre, raz6n por la cual el

Estado en la educación media dá normas e instrucci6n teórica 

conjuntamente con la recreaci6n basadas en los juegos, las ex -

cursiones, las actividades culturales, el dibujo, el teatro, en 

el cual los alumnos pueden hacer parte de la recreación en fa -

vor de ellos y en beneficio de la instituci6n a la cual perten� 

cen. 

La organización de la recreación se tiene que iniciar con e¡ 

grupo comunal, el grupo humano que vive en determinado lugar 

tiene en común condiciones sociales, históricas, culturales, 

económicas, raciales. Sus intereses y necesidades son semejan -

tes, por esto el servicio de la recreación debe establecerse de 

acuerdo a las necesidades generales y satisfacer las individua

les; es necesario estimular el intercambio de ideas, atraer al-
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indiTiduo hacia actividades que le formen y desarrollen en sen� 

tido de la cooperación y la ayuda mutua. 

Las asociaciones culturales y clubes sociales deportivos 

eld.stentes son muy escasos, creados por iniciativas particula -

res y responden en general al deseo de satisfacer algunas ex:i. -

gencias de car!cter recreativo en algunas zonas de la sociedad. 

La acción del Estado en este aspecto debe ser la de estimu -

lar la creación de agrupaciones y completar su acción ofrecien

dole ayuda t�cnica y económica si es posible; esta ayuda. no de

be anular la iniciativa privada unificando, centralizando y con 

trolando todas las acciones, ya que las formas democráticas de

convivencia exige el respeto y el impulso del aporte privado. 

Además, el Estado no puede abarcar todas las actividades y sol2 

mente con el trabajo en conjunto y coordinado puede lograr el -

máximo desarrollo en las diferentes actividades; es indispensa

ble compartir las responsabilidades en las diferentes activida

des y establecer intimas vinculaciones entre los esfuerzos ofi

ciales y los privados para mejorar los servicios a la sociedad. 

Diez serían los puntos básicos de un programa de recreación

en una comunidad que involucre la formación de lideres en el rg 
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mo y en otros relacionados con las actividades de la comunidad:. 

1) Lograr que un núcleo básico adquiera un conocimiento de -

la población, sus tradiciones, necesidades, problemas y recur -

sos. 

2) Inventario de todos ¡os recursos y posibilidades de tra"b!!,

jos en forma coordinada y en cooperación para utilizar al máxi

mo todas las fuerzas de las instituciones públicas y privadas,

de los grupos de barrios, de las organizaciones y de los lide -

res individuales. 

3) Estudio de la legislación, qué legislación se necesita y

cual es la que existe, si es necesario, trabajar por obtener 1� 

yes para que aseguren_una_ buena prganización. Las posibilidade� 

de desarrollar un buen plan de recreación dependen en gran par;. 

te de una legislaci6n tanto nacional como seccional y local. 

4) Creac16n de un grupo directivo o junta directiva respon5ª

ble y con autoridad legal para administrar y coordinar actividí! 

des. 

5) Desiganr un buen director de recreación, técnico especia

lizado que dedique todo su tiempo para dirigir la recreación y

sea responsable ante la junta directiva. Nombrar un grupo de 

técnicos elegidos con el mismo cuidado que el director conside-
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rando sus antecedentes, formación y esp1ritu de trabajo. Utili 

zar líderes voluntarios competentes bajo la direcci6n de los.e� 

pecialistas. 

6) Aprovechar al máximo las instalaciones existentes de es

cuelas, edifides, parques, plazas de deportes y juegos, espa -

cios libres y todas las piscinas, rios, lagos, el cual podrian

eomplementarse con instalaciones de entidades privadas. 

?) Obtener un presupuesto propio para las actividades de re

creación. Asegurar fondos p6blicos suficientes por medio de im 

puestos especiales y otras formas de ingresos destinados exclu

sivamente para actividades recreativas. 

8) Elaborar un programa amplio con actividades recreativas -

para todo el año; actividades internas y externas deportes, 

atletismo, juegos, música, artes plásticas y manuales, damas, -

conferencias, debates, recreaci6n social y celebración de toda

la comunidad. 

9) Obtener la cooperación de toda la población manteni�ndol�

informada. Utilizar los medios disponibles para interpretar lo§ 

deseos de la comunidad y obtener su apoyo. 

10) Planear para el futuro. En toda planeaci6n futura para 1�

ciudad, pueblo o comunidad debe lograr que se tenga en cuenta -
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las necesidades de la recreación. Una buena planificaci6n im -

plica no solamente mejoras materiales, sino también mejoras en

el programa y en el presupuestof2 ) 

3.2- Recreaci6n, Estado y Empresa Privada 

El Estado es el encargado de desarrollar acciónes tendiente§ 

a mejorar la situación económica, social, recreacional de la S.Q. 

ciedad. El Estado debe atender a la satisfacci6n de estas nece

sidades mediante la distribución equitativa de lo producido a -

través de una programación y organización económica. 

Esta planificación y organizafión no puede modificar la bas� 

estructural que lo produce, en muchos casos tiende a agravarlo§ 

pues su orientación corresponde a los intereses de los grandes

capitalistas y no de la inmensa mayoria de la población. 

Es normal que el Estado ante esta situación se vincule a la

empresa privada para compartir las responsabilidades; as1 q¡ismo, 

los gobiernos dan ciertas normas para que la empresa privada 

pueda tener sus propios organismos para dirigir su recreación -

con el fin de estimular a sus empleados, quizás unas veces par� 

(2) Ibid. Pags. 15- 16.
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conseguir mayores beneficios en el trabajo, otras para que sus• 

trabajadores puedan tener un momento de descanso en sana virtµQ 

para evitar que se Tayan a tomar bebidas alcohólicas que en na

da benefician a la salud, ni a la sociedad que están convivien

do. 

La empresa privada tácitamente está obligada a tener sus as

tiVidades recreativas en beneficio de sus empleados, no puede -

hacerse ninguna actividad en tensión porque entonces el produc

to disminuye en calidad, además de aminorar en calidad, se redg 

ce cuantitativamente, por lo tanto es necesario que el hombre 

a más de tener ratos de tensi6n, tenga ratos de relajación, 

bien de acuerdo a los planes que la entidad estime convenienf�i 

Los directivos de las empresas son tal vez los más seriamen

te convencidos de los beneficios de la recreación por parte de

la industria privada. La recreación mejora el estado fisico y -

mental del trabajador e incrementa la comunicación entre los d1, 

(3) Datos suministrados por el Licenciado en Educación Física -

Mosquera Gabriel. Decano de la Facultad de Educación de la

c.u.c. Marzo 9 de 1.980.
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ferentes niveles de cada organización industrial a la vez que• 

facilita las relaciones entre las innumerables empresas .. La r_e

creación va formando en el hombre una mentalidad constructiva y 

práctica que le permite encarar más realistamente sus problemas 

y determina un mejor nivel de progreso y facilidad de conviven-

cía. 

Es bien sabido, que el bienestar ciudadano y la calidad de -

vida dependen en gran parte de la recreación, es decir, de la -

existencia de suficientes posibilidades recreativas y en los 

más diversos ámbitos. 

Según: Don JOSE ORTEGA Y GASSE'I', "la vida, hablando propia -

mente, es solo la de carácter recreativo; lo demás es relativa

mente mecanización y mero funcionamiento. Surge aqui la tesis -

ya expuesta por Kant, de la diferencia entre el juego y el tra

bajo"(�. 

Para el f116sofo español, la actividad primaria y fundamen 

tal, la que crea cultura, "es el juego", con sus alternativas -

imprevisibles, su falta de racionalización, su espontáneidad.EJ.. 

trabajo, en cambio es una actividad producto de la técnica de -

movimientos inevitablemente monótonas, de rutina implacable. 

(4) El Tiempo. Articulo sobr� Industria y Deporte.
Agosto 26 de 1.976. Pags. 3B.



Cuando el obrero quiere crear algo, juega, y en ese juego 
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descansa y desarrolla una serie de calidades tanto f'isicas com.Q. 

psicosociales. 

Quizás por eso lo surgido con el auge de la técnica y la pr.Q. 

ducción masiva, la recreación como actividad de masa. Y son muy 

escasos los pliegos de peticiones que elevan los obreros en 

los que no se soliciten algo en el terreno de la recreación. 

Parece comprobado que la recreación aumenta la productividad 

crea sentimientos de compañerismo y constituye una manera de ri 

tualización de la natural e inevitable agresión del hombre en -

forma sana y efectos tranquilizantes extraordinarios. La recreg 

ci6n masiva es el producto 16gico de la sociedad industrial. OE

TEGA continúa: 11 el mundo antiguo solo produlo una técnica des

medrada y torpe, a mi juicio una de las causas más concreta de

su ruina, porque no cultivó la matemática y el pensamiento con

suficiente alegria recreativa" (5). 

En resumen, para pensadores tan impomrtante como Volpiceli,

Magnane, el trabajo no es una actividad realmente seria. Se mi

de por sus resultados y es opuesto al juego, en el que el pre -

mio es el juego en si mismo, la alegria de jugar. Y hay que ju� 

(5) El Tiempo. Articulo sobre Industria y Deporte. Agosto 26/76.
Pag. 3 B.
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garlo mejor posible. Mentir en el juego es falsificar el juegQ 

y, por tanto, no jugar. 

La recreaci6n en las empresas privadas no solamente se basa

en el empleado mismo, sino que se extiende tambien a toda la fª 

milia, esto es, que la familia participa de la vida de los clu

bes, participa de la vida de los paseos y ante todo que el em -

pleado tiene derecho a hacerlo de acuerdo con la organizaci6n -

de la empresa privada. 

Se necesitaron muchos años y no pocos ejemplos para que el -

patrono se convenciera de la necesidad de descanso del trabaja

dor en bien de un rendimiento laboral. Esto y no un mónl de SQ 

lidaridad humana, es lo que ha llevado a muchas empresas no so

lo a estimular la recreaci6n de sus servidores y de su familia, 

sino a crear o facilitar los medios y la infraestructura para -

lograrlo. 

En la mayoría de los casos el costo de estos programas es 

reducido por que las actividades constituyen la primera preocu

paci6n antes que las instalaciones, y la idea fundamental es 

que cada comunidad pueda disfrutar de las actividades recreati

vas según sus propias posibilidades. Los trabajadores conside -

ran de vital importancia la prictica de la recreaci6n en las em. 
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presas por constituir Un factor de aglutina.miento de mutua com

prensi6n y fraternidad entre ellos. 

Fjnalmente, puede decirse que si bien los criterios sobre el 

derecho del hombre a la recreación han cambiado favorablemente

en nuestro medio, a6n falta mucho para que el Estado y la soci� 

dad entiendan a cabalidad su importancia. 

3.3- Elementos Humanos, Físicos y Económicos. 

Los elementos humanos los podemos dividir en: organizadores

instructores y beneficiarios. 

Los organizadores son los que planifican las actividades de

conformidad a las normas establecidas y tendrá a su vez aseso -

res para poder cumplir eficazmente las actividades planificadas 

para conseguir los objetivos y las metas, a su vez los benefi -

ciarios que son aquellos a quienes va dirigida las actividades

recreativas. 

Los elementos fisicos están distribuidos en elementos de tra 

bajo con los cuales ha de impartirse la recreación, estos ele -

mentos son: carpas, cuerdas, sogas, halones, también puede con

tarse con elementos físicos los espacios que pueden ser geográ

ficos e institucionales. El aspecto financiero o económico es

tán dado por las instituciones privadas, el gobierno y otras 

instituciones que se vinculen a la recreación. 
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LA RECREACION ]l{STITUCIONALIZADA EN COLOMBIA. 

4.1- Educaci6n Formal y Recreaci6n en Colombia. 

La educaci6n en Colombia se institucionalizó por medio del d� 

creto Ley 088 de 1.976, el cual habla entre otras cosas de la 

educación formal y la educación no formal. 

Al referirse a la educaci6n formal es la que está establecid� 

por el gobierno, el cual dicta normas y reglamentos para que la

planificación y programación puedan cumplirse. 

El gobierno se encarga además de planificar, dirigir, organi

zar y supervisar los programas. El Ministerio de Educaci6n ha en 

cargado a Coldeportes Nacional para que planifique, organice y -

supervise todo ¡o concerniente a educación física, deportes y r� 

creación del páis. El a su vez, delega a las juntas administ:mdQ 

ras de los deportes y recreación para que ejerzan las mismas fun 

cienes que �l, es asi como se ha institucionalizado la recrea 

ción en nuestro pais! 1 ) 

Así mismo, las políticas del Estado a través del Ministerio -

de Educación contribuyen a que los programas recreativos no se -

cumplan a cabalidad en las instituciones educativas por que al-

(1) Eñtrevista al Licenciado:Mosquera Gabriel, Decano de la Fa -
cultad de Educaci6n de la C. u. c.
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programar y planificar· las actividades recreativas no se ,uper

visa, no se controla el cumplimiento de los programas recreati

vos. Es más, si el gobierno al programar y planificar se preocy_ 

para por brindar las condiciones necesarias como son los recur

sos económicos y materiales otra cosa fuera para que las insti

tuciones cumplieran. Solamente lo hacen en una mínima parte, lQ 

que trae como consecuencia que los programas se queden sin eje

cutar por falta de recursos; de ahi que no le puedan exigir má§ 

a las instituciones de acuerdo al aporte que brinda el Estado -

siendo una obligación de éste cumplir con las necesidades más -

elementales para una sociedad. 

Lo ideal seria que Coldeportes Nacional utilizara las inst1• 

tuciones de educaci6n media para programar las actividades re -

creativas y hacerlas parte del programa de educación por que e§ 

en estas instituciones donde se forman los j6venes productos d� 

una sociedad mecanizada que no le ha dado la importancia que 

tiene la recreaci6n- como parte de la educación! 2)

4.2- El Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte. 

REPUBLICA DE COLmrnrA 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

(2) Entrevista a la Lic·. en Ed. Física: Donado de Vela Yolanda
Profesora de la Universidad del l{orte.
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Por el cual se crea el C onsejo Nacional y el I nstituto Colog 

biano de la Juventud y el Deporte. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, en uso de las fa

cultades extraordinarias que le confiere la ley 65 de 1.967. 

D ECRETA: 

DEL CONSF.JO NACIONAL DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE. 

ARTICULO PRW..ERO.- Créase el Consejo Nacional de la Juven-

tud y el Deporte como Organo consultiVQ 

del Gobierno Nacional en todo lo relacionado con la politica de 

bienestar y recreaci6n de la juventud y desarrollo de la educa

ción fisica y el deporte en todo el territorio nacional. 

ARTICULO SEGUNDO.- El Consejo Nacional de la Juventud y el 

Deporte tendrá las siguientes funcione� 

lo- Asesora el Gobierno Nacional en la formulac16n, desarrollQ 

y evaluaci6n de la política Nacional sobre bienestar y r" 

creación de la juventud y el fomento de la Educaci6n rísi� 

ca.y el Deporte a escala Nacional; 

2o- Thlitir conceptos sobre los planes, programas y proyectos -

que el Gobierno somete a su consideración en el campo de -

la Educación Fisica, los·Deportes, los programas de biene� 
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tar y recreaci6n de la juventudl, el fomento de Asociacio

nes Juveniles que se propongan finalidades de sana rec�eg 

ci6n y formación de sus miembros; 

3o- Formular recomendaciones al Gobierno Nacionaly a otros or

ganismos mficiales y privados acerca del desarrollo de l� 

Educación Física y el Deportes y del fomento de organiza

ciones y actividades de bienestar y recreación de la Ju -

ventud. 

ARTICULO TERCERO. El Consejo Nacional de la Juventud y el De 

porte estrá constituido por: 

lo-

2o-

36-

4o-

El Ministro de Educación Nacional o su delegado permanen

te quien lo presidirá. 

El Ministro de Salud Pública o su delegado permanente. 

El Ministro de Defensa Nacional o su delegado permanente. 

El Director del Fondo Universitario Nacional m su Delega� 

do permanente. 

5o- El Director Nacional del SENA o su delegado permanente. 

60- El Gerente de la Corporación Nacional de Turismo o su de-

legado permanente.

7o- El Presidente del Comité Olimpico Colombiano. 

DECRETO 2743/68. 

80- Tres delegados de las Asociaciones deportivas de carácte�



6t 

Nacional, reconócidas por el Ministerio de Educación y e-
, 

legidos por el presidente de las mismas; 

9o- Tres delegados de las Organizaciones o Asociaciones Juve

niles de carácter Nacional que sean reconocidas por el �4-. 

nisterio de Educaci6n Nacional, elegidos por el presiden

te de la misma. 

10- Un delegado de la Organización Profesional que agrupa el

mayor número de periodistas del deporte.

PARAGRAFO. El Consejo se reunirá por lo menos una vez cada

dos meses y aquellos miembros del mismo que no -

sean funcionarios públicos podrán devengar honorarios en la 

misma forma en que se determine para otros organismos consulto

res del Ministerio de Educación Nacional; los cuales serán cu -

biertos por el Instituto Colombiano de la Juventud y el Deport� 

que se crea en este mismo decreto. 

ARTICULO CUARTO. El periodo de los miembros del consejo Nacio-

nal de la Juventud y el Deporte que no perte

nezcan a entidades oficiales será de dos años, pero, por la pri 

mera vez, la mitad de ellos serán desiganados por un solo añoª 

fin de asegurar la continuidad de su gestión mediante la alter

nación de su periodo. 

ARTICULO QUINTO. La Secretaría del Consejo Nacional de la Juvfl!:l 



62 

tud y el Deporte estará a cargo del Instituto Colombiano de lª 

Juventud y el Deporte. 

ARTICULO SEXTO. Derógase el articulo segundo, del decreto-

número 1637 de 1.960 en lo que se refiere

al Consejo Nacional de Educación Fisica, los articules 63 y 64-

del mismo Decreto y las demás disposiciones que sean contraria§ 

al presente Decreto. 

DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE. 

ARTICULO SEPTIMO. Créase el Instituto Colombiano de la Juven 

tud y el Deporte (COLDEPORTE), como esta -

blecimiento público que se regirá por las normas del Decreto No 

105(). Este Instituto estará adscrito al Ministerio de Educaci6n 

Nacional su domicilio será la ciudad de Bogotá y podrá estable

cer dependencias en otros municipios del país. 

ARTICULO OCTAVO. El Instituto Colombiano de la Juventud y -

el Deporte tendrá a su cargo el desarrollQ 

y la ejecución de los planes de estimulo y fomento de la educa

ci6n fisica, el deporte, las actividades recreativas y de bie -

nestar para la juventud, correspondiente a la politica general

que formula el gobierno Nacional, a través del t-tinisterio de E 

ducación, y según las decisiones que tome la junta Directiva del 



Instituto. 

ARTICULO NOVENO. 

6} 

Son !Unciones del Instituto Colombiano de

la Juventud y el Deporte: 

lo- Elaborar con el Ministerio de Educación Nacional los pla-

nes sobre educación fisica, deportes, fomento y estimulo

ª las actividades de bienestar y recreación de la Juven -

tud, las asociaciones y movimientos juveniles y demás as

pectos similares. 

DECREI'O 2743/68. 

2o- Promever y acometer actividades que se encaminen a difun

dir y estimular la educación física y los deportes en to

do el territorio nacional, directamente o en coo�eración

con los Departamentos, los municipios y las organizacio -

nes y asociaciones interesadas en el deporte; 

3o- Organizar la supervisión y control del deporte en sus re§ 

pectivas categorias y en cooperación con el Ministerio de 

Salud y las autoridades departamentales y municipales pa

ra garantizar las condiciones de moralidad, salubridad y

disciplina en que se desarrolla la organización y funcio

namiento de los diversos deportes, a tener de las normas

legales vigentes, los compromisos internacionales en estª 
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materia y los ·reglamentos que dicta el Instituto de ce� 

form.idad con las exigencias de la moralidad, higiene,el, 

interés general; 

4o- Otorgar asistencia técnica y financiera, de acuerdo co& 

los recursos económicos del Instituto, a entidades ofi

ciales y privadas sin ánimo de lucro, para construcció� 

y dotación de instalaciones deportivas y para todo lo -

relacionado a la educaci6n física, el deporte, a las ª

sociaciones juveniles, las actividades recreativas y 

los servicios de bienestar juvenil. 

5o- Realizar las operaciones necesarias para lograr que lo§ 

implementos y artículos deportivos estén al alcance de

las posibilidades económicas del mayor número de Colom

bianos. 

60- Contratar técnicos para la formación de entrenadores e

instructores nacionales en los diversos deportes y acti

vidades juveniles.

7o- Coadyuvar a la financiación y organización de competen

cias y certamenes nacionales e internacionales con sed�

en Colombia, y a la participación oficial de Colombia -

en torneos y campeonatos internacionales;

80- Promover Asociaciones y movimientos juveniles cuya finª
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lidades sean complementaar la formación de los jóvene§ 

desarrollar sus aptitudes y cultivar hábitos de servi

cios públicos y trabajo provechosos para el progreso -

nacional; 

9o- Promover y estimular las actividades tendientes a prov� 

er la recreación sana a la juventud Colombiana y princi 

palmente en el campo del deporte y las actividades fol

clóricas; 

10- Las demás funciones que se asigne el Gobierno Nacional

en relación con el desarrollo del depotte, las asocia -

ciones juveniles y las actividades de bienestar de la -

juventud.

ARTICULO DECIMO. El Instituto Colombiano de la Juventud y 

el Deporte actuará preferentemente en --

cooperaci6n con las asociaciones nacionales deportivas y juveaj, 

les, reconocidas por el gobierno Nacional. y con las autoridade� 

de los departamentos y del Distrito Especial de Bogotá, con mi

ras a lograr que se estructurem planes a escalaregional en los 

diversos deportes y actividades juveniles en las cuales se int� 

gre el esfuerzo de los Departamentos del Distrito Especial y d� 

los Municipios Colombianos. 
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DECRETO 2743/68. 

DE LA DIRECCION Y AIMINISTRACION DEL INSTITUTO. 

ARTICULO DECIMO PRil1ERO. La direcci6n del Instituto Colom -

biano de la juventud y el Deporte

estará a cargo de una Junta Directiva y de un Director Ejecuti-

vo quien será el representante legal del Instituto. 

ARTICULO DECIHO SEGUNDO. La Junta directiva del Instituto -

estará integraga por: 

lo. El Ministerio de Educaci6n Nacional o su delegado perma -

nente quien la presidirá. 

2o. Un representante del Ministerio de Salud. 

3o. Un representante del Ministerio de Defensa. 

4o. Un representante de la Asociaci6n Colombiana de Universi

dades. 

5o. El Director del SENA m su representante. 

60. Dos representantes de las Organizaciones y Asociaciones.

Deportivas Nacionales reconocidas por el Ministerio de 

Educación Nacional y desigaados por sus presidentes. 

?o. Dos representantes de las Organizaciones y Asociaciones -

Juveniles de carácter Nacional y designados por sus pEesi 

dentes. 

�ARAGRAFO PRIMERO. "El Director Ejecutivo del Institu-



RARAGRA.FO SEGUNOO. 

será de dos años. 

PARAGRAFO DECIMOCUARTO. 

&'( 

to formará parte de la Junta Direc-
, 

tiva con derecho a voz pero no a.VQ 

to. 

Los periodos de los miembros que no 

representan a entidades oficiales -

Son funciones de la Junta Directiva 

lo. Formular la pol1tica general de la entidad en desarrollo

de los planes del Gobierno. 

2o. .Aprobar los programas anuales de fomento de las activida

des deportivas, de bienestar juvenil y recreativas, así -

como los proyectos espec1ficos. 

3o. Adoptar y reformar los estatutos del Instituto y someter

los a la aprobación del Gobierno. 

4o. Aprobar el presupuesto anual del Instituto. 

5o. Autorizar o aprobar todo acto o contrato cuja cuantía ex

ceda a$ 100.000.oo. 

60. Determinar la organizaci6n intérna del Instituto, su plan,

ta de personal y señalar las asignaciones correspondien -

tes, conforme a las disposiciones legales y vigentes so -

bre la materia.

?o. Controlar el funcionamlento general del Instituto y veri-



ficar su conformidad con la política adoptada. 

DECRETO 2743/68. 

80. Las demás que les señalen los estatutos para el cumpli

miento de las funciones propias del Instituto; y

9o. Proponer al Ministerio de Educación Nacional candidatos

para la integrac16n del Tribunal del Deporte;

ARTICULO DECIMOCUARTO. Las decisiones de la Junta Directi-

va requerirá para su validez la s

probación del Ministerio de Educaci6n; 

ARTICULO DECI�:o QUINTO. El Director Ejecutivo del InstitutQ 

será agente del presidente de la 

Rep�blica, de su libre nombramiento y remoción, y tendrá las aj,_ 

guientes funciones: 

lo. Dictar los actos, realizar las operaciones y celebrar lo� 

contratos para el cumplimiento de las funcionesdel Insti

tuto conforme a las disposiciones legales, estatutarias y 

a los acuerdos de la Junta Directiva. Cunado la cuantía -

de estos excedan de S 100.600.oo, se necesitará la autori 

zación o la aprobación previa de la Junta Directiva. 

2o. Nombrar y remover, conforme a las disposiciones legales -

reglamentarias y estatutarias permanente, el persobal del 
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Instituto como excepción de aquellos funcionarios cuya 

designación corresponde a la Junta Directiva conforme a -

los Estatutos. 

3<>. Someter a consideración de la Junta Directiva el proyectQ 

de presupuestos de ingresos, inversiones y gastos, y las

sugerencias que estime conveniente para el buen funciona

miento del Instituto. 

4o. Presentar anualmente al presidente de la República, por -

conducto del Ministerio de Educación Nacional, y a la Ju.n 

ta Directiva, los balances generales y un informe sobre -

la marcha general del Instituto. 

56. Presentar igualmente al presidente de la República, y al

Ministerio de Educación los balances mensuales y los in -

formes adicionales que le soliciten y prácticar para ello

los estudios especiales que ordenen; y

60. Las demás que le señalen los estatutos y las que, refi

riendose a la marcha del Instituto, no estén expresament&

atribuidas a otras autoridades.

ARTICULO DECIMOSEXTO. Para ser desigando Director del In§ 

tituto se requiere experiencia admi 

nistrativa no inferior a cinco (5) años, en cargos Dirección y-
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Qrganizaci6n, o haber estado vinculado como dirigente a activi

dades educativas, deportivas, juveniles o recreativas de signi

ficación Nacional o Internacional. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO. PAra todos los efectos legales, las 

personas naturales, que presten sus 

servicios al Instituto tendrá la calidad de empleado público 

sin perjuicio de los que determinen el estatuto genral sobre 

trabajadores oficiales. 

DECREI'O 2743/68. 

DEL PATRIMONIO DEL INSTITUTO. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO. 

tará constituido por: 

El patrimonio del Instituto Colom 

biano de la Juventud y el Deporte e� 

lo. Las partidas que como aporte ordinario al Instituto se ig 

cluyan anualmente en el presupuesto Nacional, que no po -

drán ser inferior al 1% del presupuesto total anual del -

Ministerio de Educación. 

2o. Las partidas y los bienes que pertenecen a la sección de

Educación Física, dependiente de la División de Divulga -

ción Cultural del Ministerio de Educación, que se suprime 

a partir de la iniciación de actividades del Instituto. 

3o. Las partidas y auxilio� que se incluyen anualmente el pre 
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supuesto nacional con ·destino a entidades con fines de educa 

ción fisica, deportes, juventud y recreación que serán gastadas 

por sus destinatarios con la supervisión del Instituto. 

40. El producto de las rentas que adquiera en el futuro, por

razón de prestación de servicios o cualquiera otro conce�

to, de acuerdo a sus finalidades; y

50. Los bienes que, como persona jur1dica, adquiera a cual

quier titulo.

ARTICULO DECIMONOVENO. El Instituto queda autorizado para-

contratar empréstito internos y ex

ternos, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes y la Na 

ción podrá otorgarles su garantía. 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO. 

ARTICULO VIGESIMO. El Instituto podrá cobrar por los -

servicios técnicos que preste a 

otras entidades de conformidad, con las normas que establezca -

al respecto la Junta Directiva. 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO. Para la importación de bienes e im-

plementos deportivos, el Instituto

se ajustará a lo dispuesto en los decretos No. 1050 de 1955, 

1616 de 1.964 y 959 de 1.968. 

ARTICULO VIGESIMO SEGUNOO. Ei Instituto queda exonerado del� 
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go de gravámenes, impuestos y derechos relacionados con su con§ 

titución, organizaci6n y funcionamiento, conforme a las disposi 

ciones vigentes para los organismos de derecho público. 

DISPOSICIONES VARIAS.

ARTICULO VIGESIMO TERCERO. El Instituto Colombiano para el -

Deporte la Juventud y la Recrea -

ción sustituye a la sección de Educación Fisica del Ministerio-

de Educación en sus funciones, 

PARAGRAFO. La Secci6n de Educaci6n F1sica, e

dependiente de la Divisi6n de di

vulgación cultural del r-�inisterio de Educación, continuará ope

rando hatta cuando el Instituto Colombiano de la Juventud y el

Deporte entre en funcionamiento de acuerdo con la fecha y las -

modalidades que se determinen en sus estatutos. 

ARTICULO VIGESIMO CUARTO. El Instituto seleccionará sus 

funcionaEios conforme a sus necQ 

sidades y tendr! en cuenta al integrar el plan, al personal que 

actualmente presta sus servicios en la Secci6n de Educación Fie

sica del Ministerio de Educación. 

ARTICULO VIGESil'10 QUINTO. El comi t� olpimpico Colombiano -

funcionará ascrito al Instituto-
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xo, que tendrá a su cargo la Secretaria del mismo. 

ARTICULO VIGESIMO SEXTO. Ascrito al Instituto funcionará el

Tribunal del Deporte integrado por

cinco miembros nombrados por el Ministerio de Educaci6n. 

DECRETO 2743/68. 

Nacional de listas propuestas por la Junta Directiva y que se -

rán personas de reconocida solvencia moral, no vinwladas actug 

mente a cargos directivos de ninguna asociación deportiva. Di -

cho tribunal según lo que determine por reglamentación el Mini.§ 

terio, será Tribunal de última instancia y tendrá la potestad -

de aplicar sanciones disciplinarias o recomendar al Gobierno 

las que correspondan a aquel en los casos de violación de las -

normas que regulan la organizaci6n nacional según las normas le 

gales, las reglamentarias del Instituto y los convenios Interna 

cionales. 

ARTICULO V1JrGESIMO SEPTIMO. La Contraloria General de la Repú 

blica ejercerá la vigilancia fis

cal del Instituto, mediante reglamentación especial que facili-

te la efectiva y eficaz prestación del servicio a su cargo. 

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO. En los términos de este Decreto -

der6gase la parte pertinente del-
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decreto No. 1637 de 1.960 y las demás disposiciones contrarias •. 

ARTICULO VIGESIHO NOVENO. Este decreto rige desde la fecha

de su expedición. 

COMUNIQU.ESE Y CUMPLASE 

DADO, en Bogotá, D. E., a 6 de Noviembre de 1.968. 

(Fdo) CARLOS LLERAS RESTREPO.

EL MINISTRO DE EDUCACION NACIONAL. 

(Fdo) OCTAVIO ARIZMENDI POBADA�3) 

4.3- Formaci6n de Educadores para la Recreaci6n en Colombia. 

El gobierno Nacional dada la importancia de la Educaci6n Fi

sica, Deportes y Recreación, ha creido conveniente formar den -

troy fuera de las Universidades los Departamentos de Educación 

Física y Recreación. 

La carrera de Educación Física y Recreación tiene como base 

principal impartir a nivel superior conocimientos para guiar en 

el aspecto fisisco, psicológico, como también el desarrollo in

tegral de todas las partes constitutivas, emocional, afectivas, 

social como elementos indispensables para la formaci6n del cue� 

po humano. 

(3) Datos suminitrados por: COLDEPORTE Seccional Atlántico.
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Por ejemplo: en lo psicol6gico debe tener conocimientos de -· 

la psicología evolutiva, es decir, cuales son las característi

cas del ser humano desde que nace basta que es adulto, por que

a él le corresponde enfrentarse con niños, adolescentes y adul

tos. Poseer un dominio psicol6gico de las características fisi-

cas, sociales del ser humano en sus distintas etapas para sabe_t:

como es ese ser en determinadas fases y como poder tratarlo�4) 

En cuanto a lo social, saber el comportamiento del indivi -

duo, somo se dá la comunicación, las reglas de comportamiento,-

como reacciona ante un estimulo; tener presente las caracteris-

ticas individuales de cada uno. Desde el punto de vista socialT 

como se comporta, si es retraído, tratar de integrarlo al grupo 

si es líder, canalizar estas actitudes por que no siempre Ka a 

mandar, ya que la persona encargada de dirigir la recreación 

tiende a delegar la responsabilidad del grupo al lider, esto es 

negativo, por que todos son capaces de hacerlo, por que nacemos 

con la capacidad de hacer·. todas las cosas, lo que sucede es que 

no se desarrollan esas capacidades y en la medida en que no se

desarrollan el individuo no puede manifestarse; en ese sentido

debe designarse al más irresponsable darle su responsabilidad.-

(4)Entrevista a: Donado de Vela Yolanda.Profesora en Educación
Fisica de la U. del Norte. Abril 12 de 1.980.



Delegar responsabilidades en cuanto a las actividades re 

creativas podria ser: te vas a encargar de sacar los elementos

de juego esta semana; tú vas a hacer un trabajo, vas a encarga,t 

te de dirigir a cuatro personas .• , el asignar papeles al joven

irresponsable lo conduce a estimularse, a ser capaz de realiZB.!:, 

lo, y esto lo motiva para las demás actividades. 

El profesor de educación física y recreación debe llevar un 

proceso, no es como la gente cree, hacer recreación por hacerla 

donde no se prepara, no se planea; s1 se debe planear, y sí se

debe preparar; se debe llevar una sucesión que se va a consegujr 

con determinados fines, se tiene en cuenta los hábitos de higi� 

ne, por ejemplo; que se cambie de ropa, que se bañe, que rinda

en sus clases, hacerle ver la importancia de la recreación par� 

mantener la salud, para desarrollar su cuerpo, por que muchas -

veces no lo sabe, no lo entiende. 

En conclus16n, el rpofesor de recreaci6n y educación .fisica 

debe tener en cuenta los aspectos antes mencionados para que fª 

vorezca al desarrollo armónico, físico, social, intelectual, pa 

ra que su clase no sea rutinaria, sino agradable, se viva todo

lo necesario para que haya recreación; ya que el alumno pasa la 

mayor parte del tiempo de salón en salón, donde no tienen sufi-
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ciente aire libre, los escritorios no son adecuados, no hay su

ficiente oxigeno por falta de arborizaci6n,"no se cuenta con. -

canchas; la mayoría de colegios son una mole de concreto, un� 

cinamiento. Ante esta serie de problemas que padecen las insti

tuciones educativas, el profesor debe proporcionar actividades

recreativas que le favorezcan a los j6venes en sus relaciones -

interpersonales, adquiera nuevas experiencias, exprese su proble 

mas e inquietudes en forma espontánfa, es decir, dar la orden -

para que ellos respondan ante los estudios. 

4.4- Participaci6n de Coldeporte en la Organizaci6n y Ejecuci6n 

de Programas Recreativos a nivel de Educaci6n Media. 

Colombia es un país capitalista dependiente en donde existen 

dos clases sociales: la clase explotadora y la clase explotada. 

Como es de suponer a la clase explotadora no le preocupa las ne 

cesidades de los explotados, por lo tanto no contribuye objeti

vamente a brindar una adecuada recreación. 

En Colombia con el objeto de ofrecer atenci6n apropiada a la 

recreación, el deporte y a la educaci6n física, se ha creado el 

Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte con la finali

dad de estimular, fomentar y ejecutar planes de recreación los

cuales se hacen cada vez más·patente primero,débido al avance -
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del proceso de producci6n, esto en determinados settores de la

poblaci6n porque si bien es cierto el resto de habitantes con.

forman el ejército de reserva, es decir, el que está inactivo -

fuera del desarrollo de la producci6n, dedicandose a activida -

des antisociales como el drogaismo, alcoholismo, prostitución,

ocasionados por la falta de educación que no les permite encon

trar otra forma de escape. 

Por esto es importante impartir una educación integral a los 

jóvenes 'JUe se están formando en los centros de educaci6n media 

pero vemos como la educación que se imparten en las institucio

nes educativas a nivel secundario cumplen con funciones que se

desprenden de la estructura de la sociedad. Es en este sentido

un instrumento de reproducción de las condiciones económicas,so 

ciales e ideológicas para su mantenimiento y transformación de 

los contenidos de la cultura predominante. Es asi como el Insti 

tute Colombiano de la Juventud y el Deporte no está ejecutando

programas que repercutan en beneficio del estudiantado que con

lleven al desarrollo de aptitudes, al cultivo de hábitos de trª 

bajo, solidaridad que sean provechosos para el progreso nacional, 

centrando su actividad a la práctica deportiva de carácter com

petitivo dejando a un lado los objetivos para los cuales fué 
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creado. 

En las instituciones de educación media las actividades re -

creativas son consideradas como elementos indispensables para-

la formación integral del educando, pero en la práctica dichas

actividades no son tan importantes ya que se trata es de cumplir 

con una intensidad horaria, más no para dar el acoplamiento ne

cesario para la educación de los jóvenes, lo cual es reflejo de 

la concepción que sobre la recreación tiene la clase que gobier 

na a nuestro pais. 

El Estado Colombiano no tiene una visión clara de la imnor -

tancia y del papel que la recreaci6n desempeña en la vida de la 

sociedad, es por esto como el gobierno justifica y programa 

una recreaci6n,pero a la vez que la justifica y la programa no

facilita los medios indispensables para la ejecución de las acti 

vidades recreativas. 

También es de anotar que en Colombia la recreación ha alean-

zado un grado de mecanización hasta tal punto que se han cons -

truído parques como el Salitre, buscando con esto que la gente-

se adormezca y no se socialice. A pesar que están juntos no e -

xiste ninguna comunicación entre las personas, y todo se debe a 

que no hay una persona encargada de organizar la recreación en-
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donde se persigan objetivos o alguna finalidad con éstas, se no 

ta la ausencia del Instituto Colombiano de la Juventud y el De

porte en la recreación cuando es el organismo que debe estar al 

frente de las actividades recreativas. 

Otra forma de recreación frecuente en nuetro pais es el tu -

rismo recreaciotjal del cual se margina un gran sector de la po

blación que no cuenta con los medios necesarios para disfrutar

los; estos centros vacacionales son además un tipo de turismo -

represivo, en ello se dá una incitación al consumo, la gen�e 

tiene que lucir siempre a la moda, la gente no se conoce, no se 

saluda, no hay vida social qme permita unas relaciones adecuadas 

Por esto solo han se�vido para que personas con cierto nivel e

con6mico y social que antes pasaban vacaciones en hoteles lujo

sos lo hagan más económicamente. 



V. CAPITULO,
• 

LA RECREACION COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO DEL 

TRABAJAOOR SOCIAL EN l:..A EDUCACION. 

5.1- .El Trabajo Scoial en el Campo Educativo. 

81 

Educar es preparar para la vida, comprenderla en su esencia 

fUnd.amental de manera que la vida sea algo que para el hombre

tenga siempre un sentido, sea un incesante motivo de esfuerzo, 

de lucha, de entusiasmo. 

La educación es sin duda alguna el medio de socializaci6n -

universal. La educaci6n nace con la tras�ici6n de la cultura;

ha sido y es el vehículo de la percepción y desarrollo cultu -

ral. No hay educaci6n neutra, sino que toda concepci6n educati 

va descansa en un concepto de lo que es el hombre en el mundo. 

La sociedad será lo que sean hoy los Centros Docentes, y no 

se olvide que entre las actividades de estos Centros ocupan un 

lugar destacado, dentro de las relaciones sociales, los depor

tes, la educación física y la recreaci6n. Si tenemos hoy unos

colegios sencillos y veraces, mañana tendremhs una sociedad 

donde resplandecerá la justicia, la virtud que consiste en re

conocer la verdad de cada uno. 

Para el mundo de hoy, aquejado de tantas enfermedades socia 

les, solo hay una salida, que �s la de considerar los centros-



docentes como focos engendradores de perfeccionamiento y al 

educador como reformador social. 
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Podemos citar dos grandes concepciones: la educación adaptg 

dora y la educación transformadora o liberadora. 

La Educaci6n Adantadora: Descansa en el concepto del hombre 

en el mundo, como ser de la adptación. Para este enfoque ·el 

proceso educativo es nada más que la tarea de introducción por 

parte del educador en el educando del contenido que el cree 

conveniente; aquí el eduvando siempre es el que no sabe, quien 

debe disciplinarse, quien debe obedecer; es un enfoque para do 

m�sticar al hombre, pués le quita la capacidad de creación al

darle siempre la enseñanza elaborada. 

La· Educaci6n Transformadora o Liberadora: Es la que descansa. 

en el concepto del hombre como ser de la transformación del mun 

do; aquí el sujeto de la educación es el propio educando, quien 

enseña se considera como un educador-educando y quien aprende-

como un educando-educador. Descansa en la consideración de que

en el proceso de transmición y elaboración de cultura todos los 

seres humanos participan y producen, crean, saben algo, que no

hay una persona totalmente ignorante ni totalmente sabia, y que 

los hombres no nos educamos so_los, sino que juntos mediatizados 
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por el mundo en que vivimos. En este aspecto de la educaci6n 

todos aprendemos puesto que todos podemos crear y dar. Es una -

educación que libera las notencialidades del ser humano. 

El desarrollo de este proceso presenta su propia problemáti

ca, está acompañada de numerosas situaciones que necesitan ateg 

ci6n, sin la cual interfiere el objetivo de la educación. De 

aqu1 la necesidad de que la enseñanza sea una tarea de equipo,

no de una sola persona. 

Para el Trabajador Social en el campo educativo, cada alumno 

constituye una pista para llegar a hogares moral o materialmen

te necesitados, en los cuales podría encontrar la explicación y 

las causas de múltiples problemas que los profesores pueden ob

servar en las aulas, pero cuyo origen se desconocef1)

A- Niveles de Intervención.

El Trabajdor Social en la educación media puede desempeñar

funciones en los niveles adminitrativos y académicos en la si -

euiente forma: 

a.1- Nivel Administrativo.

a- Contribuir a definir las pol�ticas que se deben desa -

(1) Hacías Edgar y Lacayo de Macias Ruth. Hacia un Trabajo Soc_i
al Liberador. Editorial Hvmanitas.
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rrollar nara la adecuada y oportuna marcha de la Insti 

tuci6n. 

b- Definir junto con la rectoría las pol1ticas del Insti

tuto en lo referente a las relaciones colegio-comuni -

dad.

c- Coordinar con el director programas de capacitación

que vayan en beneficio del personal docente.

a.2- Nivel Académico.

a- Elaborar investigaciones en las cuales se �odría encon

trar la explicaci6n y las causas de múltiples proble -

mas que los profesores pueden observar en las aulas pe

ro desconocen su origen.

b- Colaborar con los profesores en las actividades que des

pierten inquietudes, capacidades, actualidades y que -

descubran su potencial de creacióon, de este modo con

tribuir a la formación de les educandos.

c- Contribuir a la formación de las asociaciones de padres

de familias para el desarrollo de actividades, al mis

mo tiempo formarlos y capacitarlos para que ellos vean

en forma objetiva la realidad educativa.
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d- Coordinar cursos de capacitaci6n para profesores y e11

esta forma elevar su nivel de preparación y obtene� -

de esta manera una mejor enseñanza aprendizaje.

B- Elementos Ideol6gicos de la Intervención del Trabajo So -

cial en la Educaci6n Media.

El Trabajo Social en el campo educativo según ttel Trabajo -

Social Tradicional", plantea: que el Trabajador Social debe cum 

plir la función de amortiguador, ya que considera la miseria CQ 

mo algo natural y no el producto de las múltiples desigualdades 

que el sistema social favorece; mediante la administraci6n y 

ejecución de programas asistenciales para asegurar la permanen

cia de la estructura existente desligando al ser humano de su -

calidad humana para luchar y transformar estas condiciones que

lo cosifican, mecanizan, automatizan, alienan, oprimen, mercan

tilizan y utilizan como máquina humana para producir y produciI 

en pro de obtener un mínimo de retribución por la energía de 

trabajo que emplea mientras el dueño de los medios de produc 

ción usufructúa la plus-valía obtenida con este fin se es subje 

tivo, individualista, unilateral, paliativo, paternalista, empí 

rico, fanático ficticio, reformista, curativo y además calific� 
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tivo existente, que han enajenado la acci6n profesional cuya mi 

sión se ha reducido a cmntemplar la realidad y a aplicarle pañi 

tos de aguas tibias dando soluciones temporales y parciales que 

en el fondo no solucionan los males de raiz. 

De ahi el estancamiento y apat1a profesional. Tenemos que -

tener claridad, que la adaptación, empeora la problemática so -

cial y que nuestro empirismo subjetivo conduce paso a paso al -

aniquilamiento de la profesión. 

Es por esto que el Trabajdor Social tome en cuenta algo ya

enfatizado en estas consideraciones: que la estructura social -

es obra de los hombres y que, si así es, su transformación será 

obra de los hombres. Esto significa que la tarea fundamental d� 

de los hombres es la de ser sujeto y no objeto de la transforma 

ción. Tarea que les exige, durante su acción y slhbre la realiddi 

la profundización de su toma de conciencia de la realidad obje

to de acciónes contradictorias de quienes pretenden mantenerla

como está y de quienes pretenden transformarla. Por esto el Tr� 

bajador Social no puede ser un hombre neutro frente al mundo, -

un hombre neutro frente a la deshumanización o a la humaniza 

ción, frente a la permanencia de lo que ya no representa los ca 

minos de lo humano o el cambio. de estos caminos. 
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El Trabajador Social debe ser un agente movilizador de las

clases populares, orientando su acción dentro de la sociedad. -

global, en la que ha de participar conjuntamente con todas las

personas; para esto, es imprescindible tener una base cientifi

ca y una ideología que comprometa su acción implicando ella lo� 

valores nuevos de la realidad que se pretende crear. 

Y es en la medida en que el profesional se sitúe criticamen 

te frente a la realidad especifica y correcta, y parte de un 

diagn6stico objetivo de la misma que se pondría dentro de un 

Trabajo Social crítico. 

5.2- Elementos Complementarios de la Formación Académica a nivel 

de Educación Hedía. 

El trabajo creativo en las artes, la música, la literatura, 

representan un papel importante en las actividades educativas pa 

ra las horas libres, para llegar a ser una oersona madura, para

tener una personalidad realmente completa; el niño, el joven, el 

adulto, necesitan de actividades educativas y culturales, las 

cuales les ofrecen la ventaja de adquirir confianza en sus pro -

nias capacidades, al miStlo tiempo le brinda oportunidad para PªK 

ticipar en actividades con grupos de su propia edad y les enseñ� 
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a ampliar su interés hacia sus semejantes. 

El tiempo libre puede invertirse en estudio individual y qe

educaci6n, en actividades sociales, pero algunas veces estas 

tres metas pueden combinarse. Entre los prop6sitos y tareas edu 

cativas encontramos que la lectura es uno de los medios funda -

mentales de aprender y estimul:ar el pensamiento. El trabajo 

creativo en las artes, la música y la literatura representan u� 

papel importante en las actividades educativas para las horas -

libres. El trabajo artístico satisface el deseo del individuo -

de expresarse as1 mismo y al misr:io tiempo contribuye al placer

de ¡os demás. Los pasatiiempos constructivos dan satisfacción -

personal y social, por pasatiempo de este tipo nos referimos a

las artes manuales, la fotografía, la jardinería. 

Algunos individuos y algunos grupos tal vez prefieren diver

siones al aire libre, como los campa�entos, la natación, la ca

minata, excursiones , la caza y la pesca. 

Una actividad social muy popular para el tiempo libre de per 

sonas de todas las edades ha sido �iempre el baile social o el

baile de cuadrilla; las reuniones sociales de los grupos cultu

rales, políticos, civicos, i�pulsan el intercambio y el esclare 

cimiento de las ideas, algunas.veces inpulsan las causas educa-
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tivas, cívicas, políticas y cultural.es. La asistencia a juegos 

de pelotas y carreras particularmente nuestro "deporte nacio -

nal", el beisbol es una de las actividades recreativas más po

pulares; el escuchhr la radio, los discos y ver la televisión

representan un papel esencial en las diversiones pasivas de lL 

actualidad. 

Entre los elementos complementarios de la formación académi 

cas encontramos la educación estética, las actiVidades culturª 

les, la educación física y el deportes que en su conjunto in -

tegran el programa de recreación dirigida en el colegio; 

A- Educación Estética.

Los jóvenes sienten interés por todas las cosas que lo ro

dean: dibujar, pintar, moldear, son oportunidades valiosas en

el proceso del conocimiento de su ambiente y de los objetos 

que esten a su alcance o a su alrededor. Como tales figuras en 

este caso, tanto las cosas exteriores (seres humanos, animales 

objetos artificiales,), como los fenómenos psiquicos, los sen

timientos, la imaginación y los sucesos. 

Las formas y los coleres permiten que el joven exprese su§

sentimientos y sus ideas, aún mejor que con palabras. La educa 

ción estética forma y refuerz<;t en el alumno el hábito de tra -
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bajo y el aprEcio por-estas actividades, al mismo tiempo que le 

ponen en contacto con los materiales que se utilizan en cada ca 

so. La educación estética no solo debe realizarse en clases si§ 

temáticas, sino correlacionarlas con las áreas cuando las acti

vidades lo permitan. La educación estética comprende la música, 

el canto, el dibujo y educación manual. 

B- Actividades Culturales.

En la formación de un sentimiento y una conciencia de par 

ticipación e incorporación a la cultura, el teatro y los tite -

res ofrecen nosibilidades particuparmente interesantes, que pu� 

den sin duda llevar a canalizar el esfuerzo y la creación in 

fantíl, la constituci6n de la base de una cultura popular arrai 
- - -

gada y sólida. El teatro y los títeres son reflejos de la vida

y de la sociedad, de las relaciones entre los seres, de los pro 

blemas humanos y en una palabra, suponen un humanismo básico. 

CHESMAIS dice: "el fin de nuestros teatros y títeres es pr_g 

sentar a los jóvenes una diversión sana y de calidad para dar a 

la juventud unidad de espiritualidad,de cultura y de armonía

con la pres�ntación de cuentos fántásticos, de piezas adaptadas 

a todo el folklor, así como de los maestros de literatura, acom 

pañados del teatro y con toda la música extraída de los mejores 
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qiudales11 ,2).

Por otra parte las actividades culturales proyectan su ac-

ción sobre los espectadores y ejercen sobre ellos una acción -

igualmente pedagógica en el sentido de crear vínculos y comuni

cación con los hombres. Los jóvenes pueden modelar, pintar y -

construir, dibujar las decoracjones, escenificar cuentos, fábu

las, relatos, inventar, organizar pequeñas orquestas, idear apa 

ratos de sonido, desarrollando sus capacidades musicales y re -

presentar ellos mismo sus espectáculos comentando sus dones pa

ra el arte dramático. 

C- Educaci6n Fisica y Deportes.

La educaci6n f1sica es parte esencial de la educación inte

gral del joven. La condición ps1quica y física del muchacho se 

considera básica en la didáctica de educación f1sica. El jovenT

es un ser que pasa por varias etapas de desarrollo en las cua -

les cambia permanentemente su condición psiquica y fisica, las

cuales hay que tener presente en los diferentes niveles de edad 

La educación físico-deportiva tenderá al perfeccionamiento de -

las aptitudes y de las actitudes físico-deportivas del estudian 

te, orientándolo y potenciándole al mismo tiempo que se preocu

pe por conseguir el desarrollo·aniónico del cuerpo. 

(2) Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte.
Recreación cultural. Dirigida por García P. Armando.
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Los ejercicios de-rit�o y la dinámica en la adquisición de 

gestos y destrezas físico-deportivas tendran gran importancia-

también en las actividades de aire libre desenvolviendo destre 

zas y aptitudes de índole físico deportivo que enmarcadas en -

el ámbito de la naturaleza dentro de una concepción libre, ten 

diente a proporcionar la distensión y el recreo, al mismo tiem 

po que intenta conseguir fines formativos de carácter indivi -

dual y colectivo, siendo además un eficaz medio de higiene so

cial al dar adecuado encause al empleo del tiempo libre del 

hombre. 

La conexión entre el joven y la familia se distancia más -

y más produciendo una interrelaci6n social con los otros jóve

nes de la misma edad, es el tiempo conveniente de formar equi

pos sencillos para juegos adecuados a esta edad en los jóvene� 

5.3- Participación Interdisciplinaria del Trabajador Spcial en 

el Campo de la Educación. 

El Trabajador Social debe mantener estrecha relación con el 

equipo interdisciplinario en aquellas Instituciones donde exis 

ta, de esta manera se facilitarán las posibles soluciones de -

los uroblemas del individuo. En el colegio, éste equipo está -

integrado por las siguientes personas: 
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A- El Consejero Escolar.

Laa principales funciones del consejera escolar en una Ins

tituci6n Educativa son: 

a.1- Cooperar con el Director de Bienestar Estudiantil en

la formulaci6n de objetivos y pri.Eipios del programa 

de orientaci6n y consejer1a. 

a.2- Informar a los estudiantes sobre la forma como deben -

utilizar los serVicios de orientaci6n y consejer1a en 

el plantel. 

a.3- Colaborar con el personal administrativo, docente y es

pecializado en las actividades que puedan contribuir -

al éxito del programa. 

a.4- Organizar todos los datos relacionados con el program.a

de orientaci6n y consejeria de los alumnos a su cargo. 

a.5- Adaptar tarjetas, formularios y cuestionarios con el 

propósito de obtener datos personales de los alumnos -

para mantener al dia el registro acumulativo. 

a.6- Suministrar a los alumnos y padres de familia informa

ci6n sobre los programas que ofrece el colegio en las 

áreas educacional, vocacional y de indole personal so

cial. 



a.7- Proporcionar-datos del registro acumulativo cuando

sea.a solicitados por personas autorizadas. 
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a.8- Supervizar la aplicación de pruebas que le correspon -

den interpretar resultados. 

a.9- Colaborar con el personal docente en los casos de alum

nos que tengan nroblenas en el nroceso de enseñanza a

prendizaje. 

a.10-Colaborar con el personal administrativo y docente en

la evaluaci6n de los programas académicos. 

a.11-Revisar periodicarnente el rendimiento de los alumnos -

de acuerdo a su ubicaci6n dentro del plantelpara reali 

zar el seguimiento de ellos. 

a.12-Coordinar con el personal de salud, �rabajadora Social

y los profesores de clases de nivelaci6n los contacto� 

con los padres de familia, mediante citas y conferen -

cias para ayudarlos a conocer mejor a sus hijos. 

B- El Tfabajador Social a nivel terapéutico en el equipo

Interdisciplinario. 

Al hablar de los niveles de intervenci6n se definieron las

funciones del Trabajador Social en dichos niveles. Aqui nos re

ferimos espec1ficamente al nivel terap�utico, es decir, su in -
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.tervenci6n como Trabajador Social: 

b.1- Realizar en colaboraci6n con el consejero y profesQ

res, investigaciones socio-econ6micos y aplicar sus -

resultados en programas especiales. 

b.2- Completar los registros acumulativos de los estudian

tes con las informaciones que considere necesarias. 

b.3- Presentar en las conferencias de caso, grupo o comuni

dad aquellos aspectos, datos e informaciones que han

tenido sobre determinado alumno. 

b.4- Colaborar con el consejero en el seguimiento de deser

tores. 

C- El Psicólogo.

Son funciones del psic6loeos las siguientes: 

c.1- Atender los casos especiales que le remita el conseje 

ro. 

c.2- Colaborar con el consejero y demás especialistas en -

estudios de caso. 

c.3- Trabajar con el psiquiatra en los casos especiales .

c.4- Colaborar en la aplicación e interpretación de prue -

bas individuales y de eruuo. 
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D- La Direcci6n.

Es la máXima autoridad en el colegio y su renresentante le 

gal. A ella le corres9onde marcar las pautas o lineas que el -

colegio debe seguir para su buena marcha, cuidando particular

mente de responsabilizar a educadores y educandos dentro del -

ca�uo de sus respectivas deberes, sin olvidar que el colegio -

no es estático, sino que siempre debe orientarse hacia nuevas

formas que garanticen una mejor formación. Le competen los si

guientes deberes y funciones: 

d.1- Organizar de acuerdo con el grupo de docentes las di

ferentes actividades del colegio. 

d.2- Ser responsable directo de la organización y adminis

tración del mismo. 

d.3- Atender a los padres de familia, profesores, alumnos

Y empleados subalternos dentro de un horario que se e 

establezca. 

d.4- Autorizar con su firma los boletines, mrtificaaos y -

diplomas que expidaa el colegio. 

d.5- Vigilar que se cumplan dentro de la Institución las -

disposiciones leeales que reeulan la educación media 

y primaria del país y la regla�entacién o estatuto 

del colesio.
•
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d.6- Ser la autoridad m�xima en los casos de indisciplin�

de los estudiantes en coordinadi6n con la junta de -

profesores para la cual deberá ordenar la cancelac -

ci5n de la matricula si fuera necesario. 

d.7- Elaborar con la habilitada pagadora el presupuesto -

anual del plantel y presentarlo oportumamente para -

su aprobación. 

d.8- Sepervisar los libros exigidos por el Ministerio de

Educación, especialmente el de calificaciones y con

trol de clases y el trabajo de secretaría. 

d.9- Autorizar con asesoría de la prefecta de disciplinª

las salidas de los alumnos y dar permiso especiales 

a profesores por tres dias hábiles de trabajo. 

d.10-Plantear la labor docente del año escolar incluyendQ

las actividades educativas y otros que contribuirán 

a la mejor formación de los alumnos. 

d.11-Acudir informes a la secretaria de educación o dis -

tritos escolares cuando este lo solicite. 

d.12-Supervisar y evaluar en coordinación con �os directo

res de grupos y consejeria el rendi=i.ento académico 

de los alumnos, de acuerdo al plan de estudio hacien 
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do las sugerencias convenientes a seguir. 

d.13-Diligenciar los lmbros reglamentarios de la Institu

ción que se relacionan con la docencia. 

d.14-Coordinar con el prefecto de disciplina, directores

de grupos la matricula da los estudiantes. 

d.15-Establecer continua comunicaci6n con los padres de -

familia por medio de circulares y reuniones, atendeL 

sus reclamos. 

d.16-Revisar permanentemente los libros exigidos por el -

Ministerio de Educación Nacional o Secretaria de Edu 

cación y diligenciados por la secretaria auxiliar. 

E- El Prefecto de Disciplina.

Es la persona encargada del orden en el establecimiento. 

En colaboración con los profesores debe buscar un sistema ra

cional de disciplina basado en la confianza y responsabilidad. 

e.1- Elaborar un planteamiento al comenzar el año, indicar

como se va a organizar la disciplina mensualmente. 

e.2- Establecer turnos semanales de disciplina con profe

sores y bmscar la posibilidad de integrar en estos 

turnos a los alumnos de los curaos superiores. 
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e.3- Hacer mensualmente una reuni6n para evaluar la disci

plina. 

e.j- Establecer sanciones adecuadas para los alumnos que -

observen indisciplina constante. 

e.5- Se bar! cargo de los cursos por ausencia de un profe-

sor. 

e.6- Será la primera en llegar y la 6ltima en salir en su

jornada de trabajo. 

e.7- Coordinar con la directora y directores de grupo las

matriculas de los estudiantes. 

e.8- Informar a la rectoría sobre los retiros de los alum

nos a clases y actividades. 

e.9- Asistir con la comunidad a los actos en los cuales

participe el colegio. 

F- El Profesor.

El profesor o maestro es un estimulador y organiaador del

aprendizaje, cumple funciones especiales como guia, asesor, di 

rector, experto, según las técnicas que vayan a emplearse. Al

mismo tiempo habrá de ser el entrenador en la adquisición de -

las habilidades grupales por parte del alumnado. 
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5.4- Preparaci6n del .Trabajador Social para el Campo Especifi

co de Acción de la Recreación. 

A- Formación Teórico-Práctico en la DinAmica de Grupos.

Considerando que los servicios recreativos son tan vita-

les como las escuelas, hospitales; se hace necesario que se o

frezca educación especializada en las Universidades para que -

el Trabajador Social pueda desempeñar un papel importante y 

pueda influir en las normas y programas de actividades para 

las horas libres, esto debido a que en la actualidad no se 

cuenta con �rabajadores Sociales de grupos especializados o ca 

pacitados para este trabajo. 

Por lo tanto un Trabajador Social de grupo si se le pre-

para en forma adecuada, es decir, práctica y teóricamente ser! 

un gran dirigente en el campo de las actividades recreativas,

adquiera destrezas generales y grado de fiexiüilidad para po -

der orientar situaciones y problemas inesperados. 

Un Trabajador Social bien preparado para servir en esta

especialidad, es de vital importancia para cualquier activida� 

recreativa y a través de la dinámica de grupos no solo desarro 

lla buena condición física en el grupo, sino también virtudes

como la equidad en el juego, el orden, la disciplina y resnon-
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sabilidad. 

B- Reestructuraci6n de la Práctica Institucional.

Partiendo oue en los semestres VII y VIII se realizan prác 
. -

ticas Institucionales como un requisito para la formaci6n del

Trabajador Social, se hace necesario plantear que se reestruc

ture la práctica Institucional puesto que es en la práctica 

donde se pone a prueba la efectividad o ineficacia de cuanto 

se está enseñando, para esto se debe hacer un cuestionamiento 

de los campos de práctica, de los modos y maneras de trabajo -

nara cuando le corresponda actuar en los campos especialmente 

el recreativo, uueda desemneñarse a cabalidad y ver al mismo 

tiempo la necesidad que hay de utilizar las actividades recrea 

tivas no solo como manera de esparcimiento, alegría, sino como 

un elemento terapéutico para el alivio de las tensiones origi

nadas por las presiones,si se dirige como debe ser contribuye 

al uso constructivo del tienno libre disponible el cual es ca

da vez más esencial. 

El tiempo libre puede invertirse en estudio individual y 

educacional, en actividades sociales, en diversiones y de esta 

manera los individuos oue son incapaces de participar en actj 
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.vidades normales con .otras personas de la misma edad, expresen 

sus ansiedades, temores o sentimientos agresivos participando 

en actividades recreativas. El individuo que reprime sus espon 

taneidades uor temor a ser rechazado o a uerder prestigio, es 

alentado a hablar sobre sus problemas cuando ve que otros se -

exuresan libremente. 



.VI. CAPITULO .• 

DESCRIPCION Y ANALISIS DEL PROCESO DE UN GRUPO D� 

RECREACION A NIVEL DE ENSERANZA MEDIA. 

A- Descripción del Proceso de la Práctica.
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Como un requisito para la formación académica del Trabaja

dor Social, se establecen las prácticas. En la Universidad -

Sim6n Bolivar en los semestres V y VI se realizan prácticas 

de comunidad y en los semestres VII y VIII se desarrollan 

las prácticas Institucionales, ante esto se nos asi8nÓ como

caripo de práctica el Instituto Politécnico Superior Femenino 

de Barranquilla, el cual es un centro de educación media; in 

formadas al r�specto, se pas6 a un conocimiento de la Institu 

ci6n a través de la revisión teórica de la documentación de

jada por las Trabajadoras Sociales en práctica de los semes

tres anteriores; se pudo detectar las necesidades más senti

das de ésta por lo que se procedió a: 

1- Elaborar el plan de trabajo

2- Motivar a los estudiantes sobre los progr�1as a desarro

llar.

3- Incripción de miembros para la formación de grupos.

4- Selección de los posibles· mienbros.
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las funciones de las Trabajadoras Sociales en práctica las-de 

bía asignar su persona, pretendiendo que se asumiera el papel 

de profesor de educación física realizando las prácticas re -

creativas en horas correspondiente a la parte académica. Ant� 

esta situaci6n, hubo la necesidad de delimitar cuales eran 

las funciones del Trabajador Social en el campo educativo y -

los objetivos que se perseguían con los grupos recreativos, -

los cuales se conformaron teniendo en cuenta las necesidades

que existen en ese centro principalmente de asignarle al as -

pecto recreativo la importancia ijUe este merece para que un -

indivi.duo pueda sentirse más seguro dentro del grupo, propor

cionarle oportunidades para el reconocimiento de sus problemas 

y adquiera nuevas experiencias a través de los juegos de ron

das, boliboll, dama, ludo, cartas, basquet, danzas. 

Los obstáculos, los ajustes negativos tales como la tensión 

la agresión, las frustraciones, los disgustos, pueden ser ali 

viados todos ellos por el beneficio que los efectos de los me 

dios recreativos convenientemente elegidos puedan proporcio -

narles un_mejor bienestar, además, este programa se implemen

tó como un medio que el Trabajador Social utiliza para lograI 

objetivos profesionales en busca de un desarrollo integral 
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.del individuo proyectándolo a su vez en el rendimiento acadé

mico y su medio familiar. 

Cuando se conformaron los grupos hubo inconveniente con la 

directora de la institución por que ésta no permitia que par

ticinaran en las actividades recreativas personas ajenas a lª 

institución (instructores), una vez superado este inconvenien 

te se citó a los miembros que integraban los grupos de fol 

klor, basket-boll a reuniones, se observó entusiasmo por eje

cutar las actividades, estos grupos eran homogéneos en cuantQ 

al nivel cultural, edad. 

En lo que respecta a la formación acad�mica del Trabajador 

Social, se puede decir que no se le brinda la adecuada orien

tación de como utilizar la recreación como un medio para lo -

grar sus objetivos profesionales y no se capacita en forma 

práctica en ese aspecto, además, éstas deben coordinarse con 

anticipación para entregar a los estudiantes una información

clara y precisa para obtener mejores resultados de parte de -

los estudiantes que van a beneficiar no solo a la universidad 

sino a otros profesionales para que realicen o hagan un estu

dio que vasa en beneficio de la sociedad. 
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al grupo fué opcional, las relaciones al comienzo fueron forma 

les por que los gruuos se conformaron con miembros de distin -

tos cursos, nero a medida que se estrechaban las relaciones se 

tornaron informales y se observ6 como los miembros conformaban 

subgrupos las cuales se organizaban para realizar las activida 

des, esta smtuaci6n se daba cuando se desarrollaban las prácti 

cas deportivas y forlklóricas. El sentido de pertenencia se ma 

nifest6 poco a poco, no hablaban en funci6n de �na persona, si 

no del grupo, tomaban decisiones en conjunto y asi soluciona -

ban los problemas tales como los implementos para las prácti -

cas o facilitando los recursos que estaban a su alcance. 

También se observ6 el desarrollo de la capacidad de análiss 

por que después de las actividades recreativas se dictaron 

charlas sobre distintos temas de la vida diaria tales como: el 

aborto, la drogadicci6n, el desempleo, la prob�emática educati 

va, importancia de la recreaci6n, donde analizaban las causas

de la problemática que vive el hombre en nuestro medio, expre

saban sus problemas espontáneamente,�anifestando sus inquietu

des, como por eje�plo: su deseo de ingresar a Bellas Artes pa

ra formar parte de un grupo de folklor y mediante éste tratar 

de superarse, ampliar sus relaciones, esto como consecuencia -

de la experiencia aue estaban ejecutando o realizan-
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do en el grupo recreativo, en donde se percat6 que mediante· -

éste podría relacionarse, y al mismo tiempo lograr un mejor -

nivel cultural, desarrollar sus potencialidades y traducir to 

do esto en beneficio no solo de ella sino de la comunidad en

general. 

Algunos integrantes comunicaban sus problemas familiares co 

mo el caso de que algunas niñas eran de otros departamentos y 

vivian con familiares que no le daban un trato adecuado tra 

yendo como consecuencia rebeldía, bajo rendimiento académico, 

agresividad, debido a que no tenían con quien compartir sus-

alegrias, tristezas, es decir, que eran consideradas como un

objeto; otro tipo de problema que sucedi6 fué el del padre que 

no le concedía permiso a su hija para asistir a las reuniones 

del grupo, por que consideraba que allí se iba a perder el 

tiempo y el pudor por que asistían hombres. Ante este proble

ma se realiz6 una visita al hogar de la joveb, donde se dia -

log6 con el padre y éste manifestó su inconformidad por que

asistían hombres a las reuniones lo cual aprovecharían para -

faltarles el respeto a las jóvenes; fué asl como hubo la nece 

sidad de hacerle claridad al señmr oadre de familia la impor

tancia que tiene la práctica de la recreación, la cual permi-
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te que se relacionen con il.iembros del otro sexo evitando pen-J 

samientos 00...1:enos, aberraciones sexuales, además, las prácti

cas recreativas contribuyen a que puedan defenderse en un mo

mento dado sin necesidad de estar al aldo de los padres; fué 

asi como el padre concedi6 el permiso a la joven para que con 

tinuara en el grupo recreativo. 

En cuanto a la instituci6n, la formación de los grupos re -

creativos llamó la atenci6n al equipo interdeisciplinatio las 

que consideraban a las actividades recreativas de gran impor

tancia las cuales no se estaban ejecutando en la sección de -

la tarde por la carencia de una persona que las promocionara. 

Sin embargo, el profesor de educaci6n fisica de la sección de 

la mañana trató de obstaculizar la labor a realizar en las ho 

ras de la tarde�. manifestando que no se habían seguido los 

conductos regulares para la tal ejecución, ya que �1 era el-

prafesor encargado y no tenia conocimiento de tales activida

des; en vista de lo anterior, se le comunicó que la Directorª 

de la Instituci6n estaba informada del programa a realizar. -

Hubo la necesidad de explicarle a éste los objetivos que se -

perseguian con las actividades recreativas, a través de la 

charla se observó el desconocimiento total de nuestra funciÓQ 
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y pensó que estábamos en calidad de profesor de educaci6n f1� 

sica. Superado este obstáculo, se mostró interesado en colabo 

rar en .lo que estuviera a su alcance. 

La formación de los grupos recreativos fué de vital impor -

tancia para que nos interesara.mas en hacer un estudio explora 

tivo acerca-de la imnortancia de la recreaci6n como elemento

terauéutico, el cual puede ser un medio que el Trabajador So

cial utilice para integrar a las personas con problemas de 1n 

dole familiar, social, psicológico, y evitar que estos reper

cutan en el rendimiento académico de los estudiantes. Las ac

tividades recreativas como terapia permiten conocer la rela -

ci6n entre el probkema-situación y las personas, grupos o co

munidad con quien se trababa, y buscar el bienestar dentro del 

marco de los recursos, los valores o potencialidades del indi 

vi duo. 

D- Toma de Conciencia de las Posibilidades Terapéuticas de la

Recreación en la Educación Media. 

Al informar a las jóvenes que se iba a conformar los grupo§ 

para iniciar nuestras actividades recreativas, observamos que 

éstas se motivaron, a pesar que no sabíamos lo que pretendia-
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nía idea cuales eran las actividades que se les podian llam� 

recreativas, que objetivos en Trabajo Social perseguiamos con 

éstas, a falta de una orientación adecuada al respecto en una 

Institución de educaci6n media. Sin embargo, a través de un -

sondeo de opini6n pudimos percatarnos que la comunidad estu -

diantil tenía problemas, donde surgi6 la idea de motivarlas -

con una serie de actividades que considerabamos recreativas 

tales como el basquet-ball, danzas; más adelante, como nos di 

mos cuenta de otros problemas como el bajo rendimiento acadé

mico, poca atención a los estudios, indisciplina, por lo que

programamos otras actividades como juegos de carta, ludo, so€ 

ciodramas, paqués, damas, juegos de ronda; las q�e considera

mos adecuadas para brindarles un poco de entretenimiento, es

timulo; confianza, que les permitieran expresar sus inquietu

des o problemas sin temor. De existir orientación esnecifica

de la importancia y el valor terapéutico de la recreaci6n en 

una institución de educación media y las ventajas que ofrece

para facilitar las relaciones interpersonales y grupales hu -

biera sido más eficaz y de mayor transcendencia nuestra la -

bor para orientar adecuadamen�e a las jóvenes que presentan -

problemas en una edad tan difícil de comprender como lo ea lª 
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adolescencia, por que muchas veces los problemas son ocasiona

dos por falta de educación de los padres de familias, falta de 

comprensión, y otros originados por una sociedad que no facili 

ta los medios necesarios para que las necesidades de orden so

cial, psicológivo, familiar, económicos, puedan afrontarse con 

serenidad mediante la organización y programación de activida

des recreativas. Es aquí en donde los Trabajadores Sociales, 

psicólogos, psicopedagogos puedan centrar su atención orientan 

do y canalizando los problemas, proporcionando confianza, estí 

mulo, comprensión a los jóvenes en las Instituciones de Educa 

ci6n Media; facilitando los medios necesarios a través de la u 

tilización de las herramientas y habilidades que posean los 

profesionales en el ramo, esto es importante por que a un mu -

chacho le es muchas veces imposible comunicar sus problemas e 

intimidades a sus padres por miedo a ser rechazados o por te -

mor a no ser atendido, mientras que en estas personas puede en 

contrar apoyo, seguridad, confianza; si a estos problemas no -

se les atiende oportunamente pueden ser la explicación de innu 

merables problemas como el drogaísmo, la prostitución, el horno 

sexu�lismo, alcoholismo, y de cieTtas conductas antisociales. 
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. Estas interpretaciones las hacemos en base a hechos concre -

tos ya que se hizo un seguimiento a los estudiantes y grupos -

durante las reuniones programadas, donde observamos las carac

terísticas de cada miembro que integraban los grupos, es decir 

si es retardado, egoísta, retraido, inquieto, introvertido, ex 

trovertido, si asimila con facilidad las explicaciones, si es

dinámico, responsable; en base a lo anterior, se trat6 de enfo 

car ··el problema de la mejor forma logrando cambios en el com -

portamiento de los estudiantes que se reflej6 no soio en el 

rendimiento académico, sino también en las relaciones familia

res, de compañeros y profesores lo cual trajo como consecuen 

cía que la Directora de la Institución, profesores, alumnos, 

padres de familia observaran los cambios producidos en los es

tudiantes motivandonos a analizar, discutir, estudiar sobre 

los hechos que se dieron en los grupos, concluyendo que se de

jaron de planear, ejecutar acciones debido a lo limitado del -

tiempo y es por esto que hacemos una retrospecci6n de los he -

chos nara sintetizar lo valioso e importante que es la recrea

ción en una institución de educación media, por ejemplo, una -

actividad programada fué la realización de un sociodrama el -

cual es una representación téatral terapéutica en que el grupo 
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nen un valor terapéutico para aliviar la situación problema� 

los jóvenes en una institución de educación media. De alli qu� 

el Trabajador Social en pro de una recreación organizada, es -

un medio de defensa social de la comunidad y ofrece a ésta la

oportunidad de canalizar energías poderosas hacia objetivos d� 

bien común y bienestar integral. Huchas veces es � través de -

éstas que los jóvenes e incluso adultos se dan cuenta de sus -

capacidades, se descubren asimismo como seres humanos, y se -

integran a proyectos de mejoramiento de otros asuectos de la -

comunidad. 



VII. CAPITULO�

RECOMENDACIONES EN CUANTO A LA UTILIZACION DE LA 

RECREACION COMO ELDiENTO TERAPEUTICO A NIVEL ACA 

D:EMICO Y ESTATAL. 
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1- Con base en las experiencias y estudios de este trabajo

nos permitimos recomendar en primer lugar, antes de continuar

ubicando estudiantes en la Instituciones de Educación Media de 

la ciudad, realizar una sistematización completa del material

teórico existente sobre Trabajo Social en el campo escolar, sus 

objetivos, sus características y esencialmente sobre la parti

cipaci6n del Trabajador Social en el equipo interdeisciplina -

rio. 

Consecuentemente con la recomendaci6n anterior es menester

definir elementos concretos de la problemática psicosocial del 

menor en la Educación Media para que así el prácticante pueda• 

escoger de antemano conjuntamente son su supervisora el tema -

central de la práctica sin que ello signifique que deje de 

atender otros aspectos que merezcan el interés y la atenci6n -

de la Institución en particular. 

2� En cuanto a la estructura académica de la carrera, en ra 

zón de la especialización de la actividad reflejo del avance -

de las fuerzas productivas y de la división del trabajo es hoy 
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un requerimiento vital para la ubicación moderna del Trabajo . 

Social, el tratamiento académico como parte del programa de 

formación de temas tan imnortante y actuales como el escolar, 

el de política social, el del sindicalismo y otros. Pero no so 

lo en la forma te6rica del se�inario sino con la confrontaci6n 

de los estudiantes y profesores,con personas que por su ubica

ción en el contexto de la problemática social pueden conside -

rarse como sujeto de la acción en esos sectores de la próblemá 

tica social. 

3- Particularmente en lo que respecta a la recreación hoy -

día en una sociedad cada vez más sistematizada y automatizada, 

el tiempo libre, o mejor dicho la utilización del tiempo libr� 

va a requerir la presencia de profesores preparados especifica 

mente para el caso. 

El Trabajo Social, de no ubicarse dentro de esta considera

ción corre el peligro de excluirse por sí mismo de uno de lo� 

campos que en sector de los servicios va a requerir cada vez -

más la ayuda profesional. 
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INTRODUCCION. 

Este es el anteproyecto del Trabajo de Grado con el cual op

taremos al Titulo de Trabajadora Social en la Universidad Sim6� 

Bolívar que trata el tema de la Recreación como elemento tera -

péutico dentro del proceso de trabajo con individuos, grupos o 

co!:lunidades. 

Este trabajo es fruto de una experiencia concreta de la prác 

tica institucional desarrollada en los semestres VII y VIII de

Trabajo Social en el Instituto Politécnico Superior Femenino d� 

Barranquilla, en la cual �udi�os percatarnos de las inmensas po 

sibilidades que brinda el estudio de la función terauéutica de

la recreación y, de la utilización de ésta como un elemento de 

la relación profesional crupo-individuo-comunidad, en la que, -

en un grado de espontaneidad pocas veces posibles de alcanzar -

en otro tipo de actividades el individuo pone en juego sus capa 

cidades de asociación e internalización de normas, sociabiliza

ción, intercambios de valores, modificación, valores y nautas -

de conducta, que bien comprendidas y utilizadas por el Trabaja

dor Social, van a contribuir en la introducci6n de. c8.I!lbios posi 

tivos en los individuos con los cuales mantenga relación profe-

sional. 

El trabajo comnrende tres (3) aspectos esenciales a saber:lª 



parte de fundamentaci6n teórica donde se establece un concepto 

sobre la recreación, la función básica de la recreación, tipo

logia, la relaci6n que existe entre la recreación y la educa -

ci6n forma, formas de utilización de la recreación y formas d� 

utilización programada, el marco estructural de la recreación, 

es decir, la relaci6n sistema social, estructura, Estado, edu

cación, la recreación en Colombia, e incluye los aspectos cri� 

ticos de la acción del Estado Colombiano eb este caso. El se -

gundo co�nrende la descripci6n, análisis,evaluación del proce

so de un trabajo donde la recreación es el elemento básico. D� 

safortunadamente por falta de asesoría calificada y de prepara 

ción de parte nuestra, no fué posible llegar a desarrollar ac

ciones de tipo tratamiento de caso, sino que, tuvimos que ubi

carnos en los niveles de rrupo y comunidad de mejor acceso se

eún nuestras disponibilidades y recursos. El tercero, se refie 

re al elemento creativo, al aporte circunstancial que hacemos 

mediante esta mono6rafía con el cual pensamos iniciar un proce 

so de penetración en el que consideramos uno de los camuos de

mayor prospección para el futuro del Trabajador Social. 



A- OBJETIVOS.

1- OBJEI'IVOS GENERALES:

1.1- Demostrar la imnortancia oue tiene la Recreación en las 

distintas etanas de la vida del hombre y su valor tera

péutico. 

1 

1.2- Evaluar las politicas recreativas del Estado ColombianQ, 

los mecanismos e instituciones que utiliza el Estado y 

su proyección en la comunidad. 

1.3- Analizar el funciona!"liento de la estructura político ad

ministrativo recreacional en Colombia y su relación con 

el sistema imperante. 

1.4- Iniciar un aporte al Trabajo Social acerca de la utiliza 

ción de la recreación como elemento terapéutico. 

2- OBJErIVOS ESPECIFICOS:

2.1- Plantear a manera de recomendación un plan de recreación 

integrada al programa académico en que se le faciliten -

al estudiante sus relaciones inter�ersonales, se le pro

porcionen oportunidades para que reconozca sus problema§ 

y adquiera nuevas eroeriencias. 

2.2- Plantear a la facultad de 'l'rabajo Social la necesidad dQ 

desarrollar iniciativas respecto a la utilización de la 

Recreación co�o elemento teraplutico y herrru:ie�ta de 

trabajo para el Trabajador Social. 



B- PLANTEAMIENTO DEL PROBL:rnA.

En el transcurso de nuestra práctica Institucional desarro

llada en los semestres VII y VIII de Trabajo Social en el Ins

tituto politécnico Superior Femenino de Barranquilla, se llevQ 

a cabo una revisi6n documental acerca de los planes oue se es

taban desarrollando en la Institución. 

Fué asi como pudimos captar que dentro de los plq..nes a desa 

rrollar se encontraba el programa recreativo y dicho programa 

no se estaba ejecutando en la sección de las tardes debido a -

la carencia de recursos humanos y materiales nara la realiza -

ción de éste, ya que solamente se cumplía con las tareas acadé 

micas. 

Ante esta situación nos vimos oblieadas a realizar un son -

deo de opini6n al estudiantado sobre las actividades recreati

vas sentidas por la comunidad estudiantil. A partir de las in

mensas. posibilidades que brinda la recreación y, de la utiliza 

ción de ésta como un elemento de la relación profesional grupQ 

individuo- comunidad, dentro de un grado de espontaneidad po -

cas veces posible de alcanzar en otras actividades. 

Motivados por esta situación iniciamos un estudio a nivel -

general sobre la recreaci6n, su función social, sus potenciali 

dades y su ubicación en otros·paises, es asi como en socieda -



115 

participa representando por sí mismo un papel apropiado a una· 

situación real; el grupo estuvo conformado por veinte (20) ni

ñas y cada una escogió el papel oue más le gustó, el tema cen

tral de la situación escogido por el grupo se tituló e1a educa 

ción", una niña representó el papel de directora de la institu 

ción, otra de profesora, otra de secretaria de educación y las 

demás representaron el papel de alumnas. El objetivo del socio 

drama era que todas participaran del problema de la educación 

nor ser un tema de actualidad y de gran resonancia en el con -

texto social, así, las jóvenes expresaban las opiniones al res 

pecto, daban soluciones al nroblema de la educación, otras le

concedian la razón a los profesores, algunas opinaban que el 

culpable de todos los problemas que se padecían era el gobiere 

no debido a la mala administración, estas actividad se progra

mó teniendo en cuenta que en esos momentos estaban las institu 

ciones educativas en huelga, nos pareció muy importante el so

ciodrama por que se creó un espíritu de compañerismo, las rela 

ciones se tornaron informales,.luego organizaban sociodramas -

basados en los problemas de ellas mismas. 

Así como el sociodrama constituye una terania de gran impar-
- -

tancia nara los grupos, las otras actividades recreativas tie-
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des poco desarrolladas, el régimen econ6mico social imperante es 

incapaz de solucionar las necesidades básicas del pueblo, (sálu� 

vivienda, empleo, educación, recreaci6n}, y el disfrute de los -

bienes de la naturaleza es restringido, sólo a las �lites o cla

se social dominante lo que obedece obviamente a toda una concep

ción del hombre y del Estado, donde lógicamente la salud de la -

población en general, la práctica eu el campo de la recreación y 

las oportunidades para ocupar el tiempo libre de los estudiantes 

y trabajadores no tiene mucha importancia, de allí, que los jÓ -

venes y aún los adultos no encuentren que hacer fuera de las ho

ras de trabajo. En los niños y jóvenes principalmente, esta fal

ta de actividades recreativas puede ser en parte la explicación 

de ciertas conductas antisociales y de ciertos problemas espe -

ciales COQO el alcoholismo o drogais�o. Nos parece que la desin 

tegración de los jóvenes y de los niños se debe a que no se le§ 

ha brindado oportunidades de integrarse en agrupaciones al rede 

dor de motivos atrayentes. 

En los países desarrollados capitalistas y socialistas, la -

recreación tiene una importancia tal que pasa a ser un derecho

del pueblo y se toman las actividades recreativas para anplios 

sectores de la poblaci6n y se introducen dentro de una concep -

ci6n del hombre y del Estado diferente, y por tanto a la educa-



cación, amplian y desarrollan el concepto de la recreaci6n que 

pasa a formar parte de la cultura general del pueblo. Es así� 

como en estos países las actividades recreativas son de gran 

imnortancia no solamente en el plano laboral, sino tambi�n en

los niveles familiares y en especial el nivel universitario y 

el escolar. 

Desde este punto de vista en estos países estp considerada-

la recreación no solamente como actividad .risica, sino tambien 

como base que ayuda a desarrollar deter�inadas aptitudes que -

tienen que ver especialmente con el nivel escolar, por ejemplQ 

la recreaci6n en la pintura, periodisr:10 popular, manualidades. 

En nuestro país la práctica de la recreación es limitada co 

mo reflejo de la Gituación estructural que se plantea para lo§ 

paises subdesarrolladospara el área capitalista y que incide -

en la falta de profesores, técnicos, adDinistradores y dirigen 

tes deportivos eficaces y conocedores de su oficio, falta de -

instalaciones deportivas adecudas, carencia de políticas esta

tales definidas y un nulo estí�ulo y organización para la ini-

ciativa privada. 

En lo que resp8ct� a la facul taci de '.L'rabajo Social, encon -

tramos que ésta no le ha asir;nado un pa:!_)el básico y comple�en

tario a la recreación co�o nedio o elemento terauéutico que el 



rrabajdor Social pueda utilizar como herramienta profesional

de trabajo ya que la facultad no cuenta con ninguna clase de. 

material que le nermita al estudiante adiestrarse en este car:1 

po y anrovechar al máximo sus conocimientos. 

C- DELIMITACION INTE..�A DEL ESTUDIO.

c.1- Asnecto del Estudio: en consideración a lo novedoso de -

este tema nara la tenática del Trabajador Social en la ciudaQ 

y en el oáís nos nronone�os considerar como asoectos esencia-
- - -

les del estudio lo siguiente: 

1- La recreación, la recreación como elemento terapéutico y

la participación del Istado en la recreación como parte que -

conforman el marco teórico básico que ilustrará las conclusio 

nes errpíricas obtenidas de nuestra reflexión y toma de con 

ciencia sobre lo que fué nuestra práctica en el Instituto po

litécnico Superior Femenino de Barranquilla, de la imnor�an -

cia que se dá en otras sociedades que constituyen hoy día un

punto de partida para la consideración de la cultura del ocio. 

2- Las pol1ticas recreativas del F,stado Colombiano, los meca-

nismos que utiliza éste para desarrollar y fo�entar la cultu

ra y el deporte como única instituci6n encargada de atend8r -

esta problerrática y que consecuente::;ente con la distorción d.§ 



las políticas de Bienestar en Colombia concetra su atención en 

los aspectos puramente del deporte. 

3- La terania educacional en la formación académica del Traba

jo Social como punto de partida para la formaci6n del Trabaja

dor Social al campo educativo en el nivel terapéutico de la 

profesión frente a los problemas qye genera la vinculaci6n del 

menor a una instituci6n de enseñanza en una eaad determinada y 

en unas circunstancias psicos6ciales especificas. 

4- La evoluci6n del proceso general del grupo de educaci6n me

dia del Instituto Politécnico Suuerior Femenino de Barranqui -

lla con el cual se desarrolló la experiencia que di6 origBn a 

este tema sin entrar a detallar cada una de las etapas del pro 

ceso de la práctica y solo nos interesa en su desarrollo en lª 

medida en que a partir de ella los estudiantes investigadores

tomaron conciencia de las posibilidades que para el Trabajado,!: 

Social tiene la Recreaci6n corno un elemento terapéutico y cata 

lizador de los problemas del individuo y en particular de los 

estudiahtes de la Institución que sirvió de base para este es

tudio. 

c.2- Universo del Estudio: está constituido por el sistema es

tudiante del Instituto Politécnico Superior Femenino de Barran 

quilla a nivel de enseñanza me�ia, profesionales en Barranqui-
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-lla vinculados con los elementos recreacionales (psicopedago�

gos, terapistas ocupacionales, profesores de la Corporaci6n y

de la Universidad del Norte, funciones del Instituto de la Ju

ventud y el deporte, profesores de enseñanza media, jefes de-

gruuos y personal aafin).

D- DELIMITACION EXTERNA DEL ESTUDIO.

d.1- Delimitaci6� Ternuoral:El trabajo se ejecutar� a nartir del

mes de Diciembre de mil novecientos ochenta (1.?8J), donde se -

seleccionará el teEa objeto de estudio, ubicación del probleM�

fijación de objetivos, planteamiento del uroblema; luego en el

mes de Enero se elab8rará el diseño metodoló�ico, la planeación 

y procrarnación de la búsqueda de datos del estudio. En los me -

ses de Febrero y Karzo se desarrollará la recolección de datos, 

la �istematización de estos datos, presentación de los resulta

dos, y, en el mes de Abril se presentará el proyecto. 

d.2- Delimitación Esnacial: Este trabajo será realizado en la -

ciudad de Barranquilla tomando co�o modelo al Instituto Politéc 

nico Suueior Fe�cninode Barranquillael cual es centro de educa

ción ncdia y al Instituto Colo�biano de la Juventud , la cultu

ra y el deporte seccional ?arranquilla. 
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d,3- Recursos: 

Humanos: Entre los recursos humanos a utilizar para realizar 

nuestro trabajo tenemos: estudiantes y profesores del InstitutQ 

politécnico superior femenino de Barranquilla, funcionarios de 

Coldeporte seccional Barranquilla, profesores de la Universidad 

del Norte, profesores de la Corporación Universitaria de la Cos 

ta, psicopedagogos, terapistas ocupacionales, jefes de grupos. 

l·�ateriales: Instituto poli técnico superior fe!:!lenino de B1quillª 

Universidad del I:orte, Corporación Universitaria de la Costa, -

Coldeporte, F.osni tal Mental. 

Económicos: Los recursos econ6?i1icos a utilizar dentro de este -

estudio será proveniente de los investieadores. 

E- NIVEL Y TIPO DE ESTUDIO.

Tres son los niveles de inve3ticación seg6n autores como Sel 

tiz, Bunge, Ander EeG, Polnnsky, Blaock a saber: el explotato -

rio, el diacnóstico descriptivo y el analítico o causal. El Tra 

bajador Social se mueve en los dos pri�cros nivelea ya que con 

frecuencia enfrenta situaciones concretns que a pesar de perte

necer a las circunstancias y cnracteristicaG generales del mar-



co estructural de una sociedad por los requisitos y rasgos par

ticulares del individuo, grupo, comunidad o institución const·i

tuyen una novedad para el investigador por lo que éste con esca 

sa o abundante información debe acudir al nivel exploratorio pa 

ra no comprometerse con la exactitud que requiere un estudio d� 

más alto nivel como el descrintivo ni aún con la obligación de 
- -

tener que demostrar o probar algo como sucede en los analitico� 

o causales.

Oti,os problemas como plantea Norman Polansky en su obra Me -

todologia de la Investigaci6n del Trabajo Social establece "qu� 

muy a menudo, especialmente en la investigaci6n referente a cu� 

tiones administrativas o profesionales, el objeto no es el desa 

rrollo de una teoría"; "necesitamos conocer el cor3portamiento .; 

de los nadres y de las familias A. D. c. (ayuda a los niños a -

careo). Fecesi ta"TIOS una descripción exacta, objetiva y dinárnicª 

de un proceso, de un modelo de interacción de un acontecimient1 

El' objetiq::> es una descripción descriptiva que puede ser cuali

tativa, cuantitativa o ambas cosas de una situación, de una agB1 

cia o de un grupo de clientes. Suele servir para planificar, pa 

ra elecir una manera de actuar y para realizar proe;ramas". 

Los Gstudios exploratorios como su nombre lo indica sirven -
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para allegar información sobre una situaci6n poco conocida so

bre la cual no es posible formular hipótesis. Los estudios des 

criptivos pueden ser descriptivos propiamente dicho o diagnós

tico descriptivo; los primeros no llevan hipótesis, sirven pa 

ra crear inquietudes o sentar bases para futuras análisis, pa

ra hacer recomendaciones respecto al problema, o para darlo a 

conocer en sus elementos constitutivos y en sus manifestacio -

nes. Los segundos llevan hipótesis, constituyen un paso avan -

zado y sirven para forwular diagnósticos (planes de acción, 

cursos de tratamiento, relación de variables). 

El nuestro es un estudio exploratorio en cuanto a que toca 

un te�a de escasa ilustración en la temática del Trabajo Social 

en que las conclusiones sobre las nosibilidades de la recrea -

ción t:iara la acción del Trabajador Social fueron extraídas pos 

terior�ente a ln ejecución de la ex�eriencia, no es su razón 

realizar un estudio para demostrar una hip6tesis sobre la Re -

creaci6n en el Trabajo Social; la exueriencia se toma como pun 

to de ilustración de lo que fué el punto de partida para una -

toma de conciencia en una acción que no fué premeditada ni pla 

nificada de antei;;ano. La práctica co�:10 tal, frente a los grupos 

no se planteó objetivos diferentes a los puramente académicos. 
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Nuestro trabajo debe ser el fundamento de otros en este cam

po de inmensas posibilidades para el Trabajador Social en una 

sociedad que a medida que progresa genera tiempo libre que bien 

utilizados forma lo que en sociedades avanzadas constit�e la 

llamada cultura del ocio o el ocio educativo. 

F- MARCO TIDRICO.

La recreaci6n es un medio que ayuda a orientar la vida en -

forma aleere, colabora en el desarrollo del carácter, forma 

nuevos ciudadanos, promueve la salud y estrecha lazos de soli

daridad dentro de la comunidad. 

En vista de lo anterior tenemos que la recreación responde 

a la necesidad de recreo, esparci�iento, alegría, renovación, 

refrescariiento y reanimación. Esta necesidad de recreo es com

pleja y está integrada por nu�erosas y diferentes necesidades 

particulares que intenta satisfacerse; ya que como ser indivi

dual el hombre tiene necesidades de experiencias de vida fres 

ca, alegre, natural y libre, r0lajamiento y aflojamiento de la 

tensión, de acción espontánea y creadora de aventuras y juecos 

de liberación de la fantasía y de la imagina.ció��. 



El hombre como ser social, tiene necesidad de asociaciones 

fáciles y no demasiadas estrictas y formales; de integrar nu'e

vos grupos de una forma esnecial de amistad y relación con vin 

culos menos profundos y serios. 

La recreación está considerada como un servicio social de 

gran importancia que corresponde al Estado por medio de sus a

gentes orientar, desarrollar en la mejor forma posible y lle -

var su acción a todos los nucleos sociales. La recreación es 

una manera de realización del hombre, complementa su vida y es 

elemento indispensable para que éste alcance su total desarro

llo; es factor integrador, indispensable, pero no puede ser la 

razón m�s importante de la realización del individuo, su i.nf 

tiuencia es secundaria, en la cual se busca alegria, placer, -

distracción, calma, relajamiento, factores todos estos que pro 

porcionan un renovado impulso para volver a cocentrarse en a

quello que es fundamental para la vida de cada uno. 

La recreación es vital en nuestra era moderna, donde el tra 

bajo ha disminuido en su tiempo de ejecuci6n, donde ha aumen -

tado progresivamente el tiempo libre y por consiguiente crea

do nuevas situaciones. 

El tiempo libre del hombre, dejando a parte e� tiempo de 
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los niños o el absoluto tiempo libre de las vidas normales, s� 

distribuye en una parte de trabajo y la otra de no trabajo. Na 

turalmente, para quienes trabajan de "sol a sol", la media par 

te del tiempo del dia le es necesaria para el ··sueño, comida,

descanso, cuidado corporal, nero si hace un siglo se trabaja -

ban setenta horas a la semana, ahora son normales cuarenta y 

ocho (cuarenta en muchas industrias), y en algunos países y o

cupaciones treinta y treinta y cinco horas. Ahora bien, la se

mana tiene ciento setenta y ocho horas y quedan libres veinte 

o ffiás de las que descontadas doce horas diarias para las en -

gencias físicas, quedan cuarenta o cincuenta horas semanales 

absoluta�ente vacias de contenido, salvo, el oue se les dá in

dividual o colectivamente. 

El problema consiste para la sociedad de nuestro tiempo en 

que el ocio no es tiempo libre para una minoría de privilegia

dos, sino para una masa cada vez más numerosa. Entonces, el 

juego, la diversi6n en sus distintos aspectos adquiere caracte 

risticas especiales mientras se trata de soluciones individua

les, el empleo del tiemno libre tiene ciertas �osibilidades d� 

libertad, pero estas dis�inuyen a limites eccandolosos con la 

masificación por las insitac�ones de una publicidad obnuvilan-



14 

te y compulsiva. 

CUTRERA, plantea: "Una actividad es considerada puramente·

recreativa,cuando:se efectúa libre y espontáneamente con abso

luta libertad para su elección,sin compulsi6n de ninguna natu

raleza; se realiza en un clima� con una actividad predominan

temente alegre y entusiasta; d-esinteresadamente, s6lo por la 

s�t�slacción que produce;dá lugar a la liberaci6n de tensione�

propias de la vida cotidiana"�l) su tendencia es sobre el efec

to que la actividad recreativa produce especialmente conside -

rándola como una compensaci6n, como un equilibrio. 

El Estado, dice ARANGUREJI:, 1' tiene una eticidad positiva 

sin que pueda desprenderse de ella. La planificación de nues 

tro tie�po continúa, no debe limitarse a lo econ6mico, sino, 

que ha de diri�irse hacía el desarrollo del país en todos los 

ordenes, ha de implantar la justicia, ha de conseguir el bie -

nestar, ba de perseguir en lo posible la igualdad, ha de auhlen 

tar la ilustraci6n y orientaci6n del tiemno libre y el ocio, -

ha de asentar la democracia 11 �
2)

{1) Organo Ofic�al del 1nstituto de Ciencia� del Deporte. 
Convenio Colo�bo-Ale�án de �duc�ción Física De�ortes y Re
creación. I:o. 1 1:ov. 1.979. 

(2) Idem.,
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Todo esto es verdad, no nor la coerci6n, a la manera de lo�· 

Estados totalitarios, sino mediante el gravamen impositivo de 

las actividades antisociales y, sobre todo, mediante el fomen

to de las socialmente deseables; esto si tenemos en cuenta que 

la recreación es toda actividad formal e informal que de acuer 

do al medio ambiente siendo libremente escogidas y realizadas 

principalmente en el tiempo libre y teniendo caracteristicas -

liberadoras, compensatorias, autoformativas, creativas y socia 

lizantes, busca el mejoramiento de las cualidadesde la persona 

lidad y el adecuado desarrollo psicomotor. 

Considerando la recreación como elemento terapéutico, pode

mos decir que a través de actividades bien orientadas y organi 

zadas se pueden crear hábitos de trabajo y recreación sana, que 

van a contribuir en la formaci6n integral del individuo, evi -

tando asi que sus intereses se desvién hacia vicios o costum -

bres malsanas que perjudiquen al individuo tanto en la parte 

física como en la moral, intelectual y social. 

G- MErODOLOGIA.

En el presente trabajo de investi¿�ación utilizaremos el 1-'.é-

todo Dialéctico desde el punto de vista de la investigación so 



16 

cial. Este es un procedimiento de indagación cintifica que es

tudia un uroceso social dado teniendo en cuenta: 1) Ubicación 

en la estructura social, 2) Su desarrollo histórico, 3) Sus re 

laciones internas y externas, y 4) El principio de la fuerza -

motriz y la tendencia general de su desarrollo aut6no�o. 

Por lo tanto, el t-�étodo Dialéctico exige al _investigador so

cial que considere el objeto investiL;ado sea este el que fuer_g 

como un proceso, es decir, no como un ente fijo, estático, si

no cono algo que se desarrolla, que deviene, que está en ner -

manen te cambio. Esta forma de en fo car los hechos tiene cor.lo 

consecuencia que se consideren los resultados de toda investi

gación como algo nrovisional, relativo, cDTIJ.o apenas un paso en 

el proceso infinito de conocimientos del nroceso considerado. 

La investigación dialéctica de los procesos sociales debe 

comenzar por escoger y delimitar su objeto, por definir el pro 

ceso del cual se va a ocupar. Una vez definido el proceso so -

cial concreto que se ha escogido como objeto de estudio, hay 

que ubicarlo en la estructura general de la sociedad, es deci� 

hay que determinar con precisión si es un proceso que se desa

rrolla en la base material o estructura económica de-la socie

dad o si por el contrario es un proce$O que se desarrolla en 
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la super-estructura. Como resultado de este paso, sabremos cog 

relativa seguridad si el elemento estudiado tiene carácter de

terminante sobre la estructura social, o sí en cambio, es un 

elemento determinado super-estructuralmente. 

La ubicaci6n correcta en la estructura social, la correspon 

diente caracterización funcional del proceso estudiado, solo • 

es posible si se conoce su historia. En primer lugar, hay qu� 

informarse sobre su origen, desarrollo en gener.al en sus condi 

ciones t1.:picas, ideales. En segundo lugar, hay que informarse

sobre los mismos aspectos (origen y desarrollo), pero ya desde 

el punto de vista de la formaci6n económico-social concreta 

dentro de la cual se halla ubicado el proceso estudiado. 

El investi5ador social que pretenda utilizar el �·iétodo Dia

léctico en su estudio, no puede en nin6ún caso aislar el pro -

ceso que va a estudiar; debe considerarlo en sus relaciones in 

ternas y externas, como aconsejaba LEHNIH: "para conocer ver -

daderamente el objeto hay que abarcar y estudiar todos sus as

pectos, todas sus vinculaciones". Si bien es cierto como el 

propio LEmnn lo reconoce: "jamás lo conseguiremos por comple

to". Tiene gran ventaja, pués las exie;encias de la multilate

ralidad nos prevendrá contra los errores. 
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La Dialéctica Materialista considera que el principio, la -

causa principal del desarrollo del movimiento de todo proceso, 

está en su propio interior, en sus contradiciones internas ori 

ginadas en la lucha de cotjtrarios que alberga todo ser en s1 -

mismo. 

El esclarecimiento del tino y el carácter de esas contradi

ciones, la determinación de la contradición fundamental y de -

sus peculiaridades, el grado de antagonismo que determina su -

dinámica, debe ser el oboetivo central de toda investigación -

que pretenda acatar las exigencias del I-létodo Dialéctico. 

Para la realización de la investigación, la recolección de

los datos se hará con la aplicación de las siguientes técnicas: 

1) revisión de la documentación existente y de estudios anterio

res a través de las lecturas, notas, fichas, citas,. 2) siste

matización de experiencias respecto al problema a través de 

las técnicas de las entrevistas y discusiones con nersonas id6 

neas en la materia y de las experiencias prácticas realizadas 

en el Instituto Politécnico Superior Femenino de Barranquilla

a nivel de enseñanza media. 

En nuestro trabajo el enfoque dial�ctico nos exige el consi 

derar este trabajo de tipo ex'plorativo sobre la Recreación y -

.. 
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sus posibilidades como herramienta terapéutica para el Traba -

jador Sociai, el tratar el estudio en si como etapa inicial�� 

un proceso al que contribuimos aportando este acercamiento y -

toma de conciencia sobre la recreaci6n de la llamada cultura -

del ocio inherente al desarrollo de las fuerzas sociales de pro 

ducción para futuras realizaciones nuestras y de compañeras y 

colegas a quienes en particualar y a través del diseño de un.

ulan de recreaci6n para una Institución de enseñanza media y 

recomendaciones para la Facultad de Trabajo Social respecto a 

la recreación como elemento de su estructura académica q quie

nes deseamos cor.mnicarle la importancia que goy tiene y que au 

mentará cada día el dominio de los elementos conceptuales y c

cientificos de la recreaci6n en la vida de los pueblos moder -

nos. 
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