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El ocio (sinOnimo dé lazeren 
portugués) cOnfi.gura los 
momentOs en que atènde-
mos ,,a nuest!as demandas 
lAtérnas y corn unés mOmento 
en que reconocemos y desa-
rrotlamos nuestras poten-
cialidades, aprendemos el 
placer de brincar; de inventar, 
de imaginar y,  sobre todo, de 
compartir con los otros las 
alegrias, las tristezas y los 
:jUegos con 169 duiAlOs cOn-
quistamos 10 mejor de rioso-
tros rnismós. '(a sea corno 
individuos, ciudadanos y 
sociedades que comparten 
un origen y un destinO comUn, 
corno Ia grati Latinoarnérica, 
estUd,ada en éste libro desde 
Argentina, Brash, Chile, 
Colombta, Cuba, Mexico, 
Uruguayy  Venezuela. 

Esta obra respato al oclo 
cornO résistencla en Ia conS-
trucciôn de nuestra identidad 
frente a una socledad de 
masasy deconsumo alienado 
donde Ia vivencia del otiumy 
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Pra'zer c lazer são palavras que rirnam não apenas na grafia e na 

sonoridade, mas tarnbéin no sentido hurnano que comportam cm Si. 0 
maior prazer que se tira dos mornentos livres que temos, sozinhos ou 

junto daqueles quc escothernos para folgar e brincar a vidaafora, e expe-

rirnentar os sabores daquilo que somos ou desejamos ser, de estarmos 
junto corn os outros e corn a natureza e de estarmos vivos. 

Vendo rneu neto brincando, vejo corno etc vai descobrindo, aos 

poucos, suas potcnciatidades c habilidades, corno experimenta seu corpo 

ao jogar futebol, corno inventa estórias corn seus bonecos e atica sua 

irnaginacão, corno ele compartilha corn os outros meninos as regras 

do futebol, para poder jogá-lo c, talvez assim, saber viver ern cornurn 

e cornungar alegrias, tristezas, principios e objetivos. Vejo que para ele 
O lazer não é urn escape das labutas do trabaiho e dos negOcios e nern 

urna atienacão do mundo, mas o prazer de encontrar-se consigo, corn 
os outros e corn o rnundo, corno ao corrcr pelo campo de ftitebot, soltar 

pipa ou saborear urna fruta. 

Dá-rne urn grande sahor c honra aprescntar o livro Lazer naArnérica 
Latina/7'iempo libre, ocio y  recreación en Latinoainérica. Nele resgata-se 

a dignidade c o papel hurnanizador e lihcrtador da recrcaçao, do ócio 

e do lazer. Nele distingue-se e preserva-se o lugar dcssas atividades ern 

urn mundo onde a indüstria do lazer tern-no tornado instrurnento de 
consunm, de lucro e de alienacao, e não de encontro corn nós mesmos, 

corn nossos sernelbantes e corn a natureza quc nos cerca. Tendo como 

principal objetivo "registrar, sistematizar, difundir e ampliar o inter-
cãrnbio de experiências sobre o lazer na America Latina", esta cote-

tânca reafirma o comprornisso da UFMG cm incrernentar o ditIogo 
corn Os dcrnais palses c pcsquisadorcs da America Latina. Como mcu 

neto correndo livrc corn seus arnigos, este livro fornece o campo onde Os 

pesquisadores de várias nacionalidades se encontram c cornpartilharn o 

jogo em que sc constrói o diálogo, a autonomia, a solidariedade, a liber-

dade e a dignidade conjunta dos povos latino-arnericanos. 

Ronaldo Tadén Pena 

Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais 
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o lazer nas ültirnas décadas vern se consolidando enquanto urn tema 
importante não so para as polIticas publicas e educacionais no Brasil 
corno na America Latina. Corno questao de cidadania, de direito social 
garantido a todos os brasileiros e brasileiras, o lazer, historicarnente, 
evoluiu enquanto campo de conhecirnento e de gcstäo polItica, corn 
relevante papel desempenhado pelos govcrnos e universidades. Nestc 
contcxto, o lazer dcixou de ser valorizado apenas corno contraponto do 
trabaiho, passando a ser reconhecido pela sua relevãncia, principalrncntc, 
nos grandes centros urbanos, ocupando, gradativamcnte, a agenda das 
polIticas sociais. 

A concretizaçiio da pesquisa "0 lazer na America Latina", corn apoio 
da Secretaria Nacional de Esporte e Lazer/Ministério do Esporte, por 
rneio da sua rede de pesquisa - Rede CEDES -, estudo sistematizado 
na obra que apresentarnos, revela urn esforco muito grande (IC mohili-

zação por partc dos organizadores e de reflexão por parte dos autores, 
nos mostrando, especialmente, clue  o lazer ocupa papel de dcstaque no 
desenvolvimcnto social, cultural e educacional de todos os paIses parti-
cipantes. 

No entendirnento do Ministério do Esporte do Brash, urn dos desta-
ques do presente trahaiho e justarnente a persistCncia, a superaçao das 
dificuldades prdiminares e o reflcxo quc este exemplo de pesquisa compar -

tilhada terá no nosso pals e nos dernais envolvidos; estudo quc arnplia 
condicoes para que possamos conhecer as realidades analisadas, respeitar 
as diferencas, valorizar a divcrsidade cultural expressa. 

Assini, estarnos nós, irmãos latino-arnericanos, de mäos dadas, dessa 
vcz pautados pela riqueza do conteOdo e da transvcrsalidade do lazcr. 

Que sejam bern-vindos aos cstudos, livros, pesquisas e cxperiências 
envolvendo o "tiernpo libre, ocio y recreación" registradas neste livro. E, 
antes de tudo, que seja bern-vinda a união dos povos latino-arnericanos 
na busca da autonornia, da solidaricdade, da paz c da felicidade pelos 
caminhos do lazer. 

Rejane Penna Rodrigues 

Secretdria Nacional de Desenvolvirnento de Esporte e de Lazer 

Ministério do Esporte do Brasil 
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Desde 1946, ano da sua criaco, o Serviço Social da Indüstria - SESI 

vern se destacando, tambérn, no descnvolvirnento de projetos relacio-

nados a cukura, a cducacao, ao esporte, ao lazer e a responsabilidade 

social, c tern sido urn forncntador de experiéncias geralmente bern-suce-

didas nessas areas de atuaço, aproxirnando-se cada vez mais, ao longo 

dos anos, do rneio acadérnico, corn vistas a sistcrnatização de tecnologias 

e metodologias sociais para atingir meihores resultados. 

Para ratificar tais açOes que, na verdadc, considera urn compro-

misso não apenas corn o seu piiblico-alvo, mas corn toda a sociedade, 

o SESI tern produzido e editado textos de naturcza técnica e de orien-

taço objetivando informar e disserninar o lazer e suas potencialidades, 

contribuindo, assim, corn o acesso as praticas e vivéncias próprias a essa 

imprescindivel area de atividades para o bern-estar do ser hurnano e 

corn a mdllioria da qualidade de vida das pessoas. 

Diante disso, a decisão de, em conjunto corn outros parceiros, apoiar 
a publicacao do livro Lazer na America Latina/Tiempo libre, ocioy recrea-

ción en Latinoamérica, promovida pcla Universidade Federal de Minas 

Gerais - UFrvIG, vai muito alérn do interesse rncrarnente institucional 

por abrir maiores possibilidades de estirnular o intercâmbio técnico. 

Abrangendo diversos palses da America Latina, a publicaçao cons-

titui, scm düvida, urna expressiva e iitil contribuiçao a troca de experiên-

cias sobre lazer nos âmbitos nacional e internacional, pela qual a UFMG 

mcrccc as congratulacaes e o apoio do SESI. 

Antonio Car/os Brito Maciel 

Diretor-Superintendente 

Serviço Social da Indzistria/Departamento Naciona/, Brasil 
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Em nome da Universidade Bolivariana expresso minha satisfaçao ao 

apresentar este livro pioneiro, sobre uma temática ernergente e atual: o 

Lazer na America Latina. Em nosso comprornisso corn a transforrnaçao 
hurnana e social, considero que a vida não pode se reduzir apenas ao 

trabatho, motivo pelo qual esta temática adquire urn valor medular na 

constniçao de sociedades mais justas, solidárias c sustcntávcis, em que a 

tolcrância e o respeito sejarn a base do descnvolvimento integral do ser 

hum an o. 

o conceito hegcmOnico existente nas nossas sociedades equivocada-

mente banaliza e suhestima a temática central deste livro. Necessitarnos 

promover urna profunda mudança cultural que superc este preconceito, 

já que ele lirnita a possibilidade de uma vida plena. Não nos esquccanios 

de que o ser humano C faber, mas tambCrn é ludens, o que dernonstra 
a necessidade de se rcavaliar e de dar flOVO significado ao tempo livre, 
ao lazer c a recreaco. Remover o caráter marginal c a nocão de perda 

de tempo que ha nas sociedades "viciadas cm trahaiho" e produtivistas, 

assim corno evitar quc se transformem em tempo e cspaço limitados ao 
consumismo, säo grandes desafios a enfrentar. 

Nestc ãrnbito, dar ao tempo livre, ao lazer e a recreacio novos senridos 
e conteUdos signiflca que a educacao dcverá incluir essas temáticas de 

forma crItica e criativa nos processos formativos, gerando cidadãos 

conscientes da sua capacidade de construir urn mundo meihor. Nesta 
perspccriva, L. Racioncro, na sua obra, De/paro al ado, aponta: "Apro-
veitar o lazcr C uma arte possIvcl dc scr ensinada: em poucos meses de 
cscola, é possIvel dar tantos elernentos, abrir tantas portas que ocuparn o 
afazer criativo de uma 

Este livro que apresento pode ajudar muito em tao importantes 
propósitos, estimulando rcflcxOcs c gerando Os almejados diálogos e os 

intercãmbios sobre o tempo livre, o lazer c a rccrcação entre os paIses da 
nossa America rnestiça e morena. 

Antonio Eiizalde Hevia 
Reitor Emérito 

Universidade Bolivariana do Chile 



Goce y ocio SOfl palabras que coinciden no solo en Ia grafIa y  en la 
sonoridad, sino tamhién en ci sentido hurnano que sobrellcvan en si. 
El sumo bienestar que uno obticnc de los mornentos disponibles quc 
tcncmos, solos o juntos a los quc clegirnos para disfrutar y divertirnos 
mientras estcmos \jOS,  está en probar el sabor de to que somos o de to 
que deseamos scr, de que estemos junto a los dernás, en contacto con Ia 
naturaleza, y de que estemos vivos. 

Cuando veo a mi nicto jugando me doy cuenta de como él va descu-
briendo, poco a poco, sus potencialidades v habilidades, cómo percibe 
SU cucrpo at jugar at fütbol, cómo inventa historias con sos muñecos y 
agudiza su imaginación, cómo comparte con otros niños las rcglas del 
fi:itbol, para at jugarlo aprcndcr a vivir con otros v a dividir alegrIas, 
tristezas, principios y objetivos. Veo que ci ocio para él no se trata de 
una forma de escapar de las labores del trabajo v de los negocios, ni 
tampoco una enajcnación dcl mundo, sino dcl placer de encontrarse 
consigo rnismo, con los dcmás y  con el mundo, como al correr por el 
campo de fritbol, cievar su comcta o saborear una fruta. 

Es con gran satisfacción y honor quc presento el libro Lazer na 

America Latina/Tiempo /ibrt', ocio y recreacidn en LatinoamCrica. En esta 
obra se recupera la dignidad v ci papel hurnanizador y lihcrador ejercido 
por Ia recreación, ci ticmpo iihrc y  el ocio. Desde sus paginas dichas 
actividades encuentran su lugar v distinción en on mundo donde ia 
industria del ocio las ha convertido en instrumento dc consumo, lucro 
y enajenación, v no de un encuentro con nosotros mismos, con nuestros 
scmcjantes v con Ia naruraleza quc nos rodca. Al tomar como su prin-
cipal objetivo "registrar, sistematizar, difundir y  ampliar ci intercambio 
de experiencias sobre ci ocio en America Latina", este libro reafirma el 
compromiso de la UFI'vIG de estimular ci dialogo con los dcmás paIscs 
e invcstigadorcs de America Latina. Como mi nieto corriendo libre 
con sus amigos, estc libro les brindará a los investigadores de varias 
nacionalidades cl campo dondc encontrarse y compartir el jucgo desde 
ci que se construye ci dialogo, Ia autonomIa, la solidaridaci, Ia libertad y 
Ia dignidad conj unta de los pueblos lati noamericanos. 

Ronaldo ThdCzi Pena 

Rector de Ia Universidad Federal de Minas Gerais 

Brash 
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El ocio en Las ültimas décadas se ha consolidado como un tema 
importante, no solo frente a las poilticas püblicas v educacionales en 
Brasil, sino también en America Latina. Como un clemento de ciuda-
danIa, de derecho social quc se cxticnde y  se garantiza a todos los brasi-
leños y brasilcñas, ci oem ha evolucionado históricaniente como campo 
dc conoclmicnto y  gestión politica, con rclevanrc papel dcscmpcñado 
por los gohiernos y universidades. En este contcxto, el ocio ha dejado 
de ser valorizado solamente como oposicion al trahajo y ha pasado a ser 
reconocido por su relevancia, sobrc todo en los grandes centros urbanos 
donde empieza a tcncr lugar en la agenda de las Politicas Sociales. 

Lazer na America Latina/Tiempo libre, ocio y  recreacidn en LatinoarnC-
rica rcsulta de una investigación que se iicvó a cabo con ci apoyo de Ia 
Secretaria National tic Esporte e Lazer/iVlini.ctCrio do Eporte, a través de 
su red de investigación Red CEDES. Este estudio sistematizado CUC 

presentarnos revela un gran esftierzo de movilizaciOn por parte de los 
organizadorcs y dc reflexión por partc dc los autores, scnaiando en espe-
cial que ci ocio ocupa un papel desracado en ci desarrollo social, cultural 
y educacional de todos los palscs participantes. 

I)esde ci punto de vista del Ministério do Esporte dc Brasil, uno de 
los mornentos más altos dcl presente trabajo Cs prccisamente la persis-
tcncia,la superación de las dificuitadcs prcliminares y Ia repercusión que 
este ejemplo de investigaCi()n comparticla tendrá en nuestro pals y en 
los demás palses involucrados. Estudio que brinda mcjores condiciones 
para quc Sc pucda conocer las realidades analizadas, respetar las difcrcn-
cias y  valorizar la diversidad cultural cxpresada. 

Por cilo nos encontramos, herinanos latinoamericanos, con las manos 
cntrciazadas en torno a la riqueza dci contenido y  a Ia transversalidad 
del ocio. 

Qic scan bienvenidos los estudios, libros, investigaciones y  cxperien-
cias quc involucran ci "tiempo libre, ci ocio y la recreación" rcgistrados 
en este libro. Y, antes que nada, hicnvcnida sea la union de los pueblos 
latinoamericanos en su lucha por la aut000mla, la solidaridad, Ia paz v Ia 
fclicidad a travCs de ios derroteros dci ocio. 

Rejane Penna Rodrigues 

Secretaria Nacional de Deportev Ocio 

A'Jini.cterio tie! Deporte 
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1)csde ci año de su creación, en 1946, el Serviço Sociala'a Indilsiria 

- SESI - se ha destacado, entre otras acciones, por Ia pucsta en marcha 

de proyectos relacionados a la cultura, Ia cducaciOn, el deporte, ci ocio 

y la responsabilidad social, brindando Un valioso apoyo a experiencias, 

jor to general exitosas, cn estas Areas de actuaciOn; tambien se ha acer-

cado a In largo de los años al medio acadérnico, buscando la sistcmati-

zación de tecnologIas v mctodologIas sociales quc le permitan alcanzar 

rne3ores resultados en sus intcntos. 

Corno una forma dc ratificar estas acciones las cuaks en reaiidad 

considera su con)prorniso, no solo con su pib1ico directo Sifl() con toda 

Ia sociedad, SESI ha reunido y editado textos (IC naturaleza y orienta-

ción récnica con ci objetivo (IC informar y difundir ci ocio en sus poten-

cialidadcs, to que contribuye para ci acceso a ias prActicas y vivencias 

propias a esta imprescindibic Area de actividades dirigidas at bienestar 

dci ser humano y a clevar la calidad de vkla (IC las personas. 

Por esta razOn ha decidido conjuntamente con otros colaboradores 

asociadosa apovar Ia publicación del libro Lazer iza AnWrica Latina / 

Tiempo libre, ocio ' recrt'ación en Latinoamérica, propuesto por Ia Univer-

sidad Federal de Minas Gerais/ UFMG, dando Un paso mAs allA dcl 

interés meranlente institucionai at buscar ofrcccr mayorcs posibilidades 

de cstImuio ai intercarnbio tccnico. 

Al enlazar varios palses de America Latina esta puhiicacidn cons-

tituyc sin lugar a dudas una itii y  signifIcativa contrihución al inter-

carnbio de experiencias sobre ci ocio, sea en ci ambito nacional corno 

internacional, motivo por quc le felicitamos a lit UFMG por ci trabajo 

rcalizado y Ic brindainos ci apoyo (Ic SESI. 

Antonio Car/os Brito Macid 

Director Sziperintendente 

Servico Social da Indiistria./Deparramento Nacional, Bras ii 
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A nombrc de Ia Univcrsidad Bolivariana expreso ml satisfacción al 

presentar cstc libro pioncro, sobrc una temática emergcnte v actual, 

como es ci tiempo librc, ci ocio y Ia recrcación en America Latina. En 

nucstro compromiso con la transformaciOn humana v social, considero 

quc Ia vida no se puedc rcducir solo at trabajo. Por lo cual esta remática 

adquicrc un valor mcdular en Ia construcción de sociedades más justas, 

soiidarias y sustentables, donde Ia toicrancia yr  ci rcspcto scan Ia base dci 

desarrollo integral dci ser hurnano. 

La concepciOn hegcrnonica existcntc en nuestras sociedades equl-
vocadamcntc banaliza y suhvalora Ia rcrnática central de estc libro. 

Neccsitamos prornover un profundo camhio cultural quc supere esta 

concepcion, una vez que ella limita la posibilidad dc una vida piena. 
No olvidemos quc ci ser huinano es ,fither, pero también es ludens, lo 

quc muestra Ia necesidad de rcvalorar y ( IC dar nuevo signihcado al 

tiempo libre, al ocio y a hi recreación. Quitaries ci carácter marginal 

y de nociones sobrantcs que tienen en las sociedades "trabajólicas" y 

productivistas, asi corno evitar que se conviertan en tiempo y espacio 

limitados a una adicción consumista, son grandcs desafios a enfrentar. 

En este ámbito, proveer al tiempo libre, al ocio y  a Ia recrcación de 

nucvos sentidos y contcnidos significa que Ia c(Iucacion dcberá incluir 

estas tcináticas de forma crItica y creativa en los procesos formativos, 

gcncrando ciudadanos conscientes en su capacidad (IC construir Un 

mundo mejor. En esta perspcctiva, L. Racionero en su obra Del paro a/ 

ocio scñala: "Disfrutar dcl ocio es un arte que puede enscñarse: en pocos 
meses de escucia se pueden (lar tantos cletnentos, al)rir tantas puertas 

que ocupen ci quehaccr creativo de una vida." 

Este libro que presento puede ayudar mucho en tan importantes 

proposiros, estirnulando reflexiones y  gencrando los anhclados dialogos 

y los intercambios sobrc ci tiempo libre, ci ocio y Ia recreaciOn entre los 

palses (IC nuestra America mestiza y  morcna. 

iintonio Elizalde Hevia 

Rector Ernérito 

Universidad J?olivariana de Chile 



I ntrod uçäo 

IntroducciOn 



A unidade dc nossos povos não é simpics quimcra dos homens, e sirn 
incxorávcl dccrcto do destino. 

Simon Bolivar 

Este livro tern corno principal objetivo registrar, sisternatizar, difundir 

c ampliar o intcrcâmbio de experiéncias sobre o lazer na America Latina. 

0 projeto editorial foi elaborado no Brasil e contou corn a colaboracao 

da Colombia e do Chile, palses onde existem pessoas e instituiçOes quc 

na atuaiidadc v3m agregando esforços no sentido de fornentar dialogos, 

estimular estudos, compartilhar conhecimcntos c praticas socioculturais 

sobre o lazer no contexto latino-americano. 

Para concretizar este livro foi necessário, num primeiro momento, 

mobilizar a realizacao de uma investigaçao de ãrnbito internacional 

corn a finalidade de apresen tar a realidade do lazer em cada pals latino-

-arnericano associado a Organizacao das Naçoes Unidas - ONU. Para 

quc os sonhados intcrcâmbios fossem ampliados e consolidados, neces-

sitávamos de estudos dessa natureza, quc nos permitissem comprecndcr 

corno o lazcr foi e e construldo social, poiltica e historicarnente nos 

palses que integram a America Latina, entcndcr como dc e vivido coti-

dianamcnte e como vern sendo tratado pelos estudiosos e profissionais 

interessados na temática. Alem disso, precisávarnos reunir elementos 

que auxiliassern a reflexão sobre os papCis dcscmpenhados pclo lazer 

cm cada sociedade, sobre os limites enfrentados, possibilidades vislum-
bradas e desafios superados. Esses e outros elementos sOo fundarnentais 

para apreendermos mclhor o lazer em nossa realidade latino-americana 

c, para isso, foi irnprescindlvel buscar novos parceiros. 

Não foi tarcfa simples, tampouco fácil, identificar estudiosos e 
profissionais cnvolvidos corn o campo do lazer nos 24 palses latino-
-americanos que eram membros da ONU cm 2008. Contudo, essa 
dificuldade representou urn estImulo para que continuássemos empe-
nhados cm csrrcitar os vInculos entre Os interessados em aprofundar 
conhecirnentos sobre a temática. Ao longo do processo, os coordena-
dores do estudo - pertencentes ao Brasil, Chile e Colombia - conse-
guiram fazer contato corn profissionais de mais 15 paises: Argentina, 
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Bolivia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equador, Guatemala, Mexico, 
Nicaragua, Panama, Paraguai, Peru, Repüblica Dominicana, Surinarne, 
Uruguai e \Tenezue la . 

Alguns rcprcscntantes dcsscs paIscs manifestaram intcrcsse em 
participar da proposta, dando assirn uma visibilidade major sobre o lazer 
cm suas realidades c ampliando a troca de ideias, saberes e experiéncias 
entre nossos palses. No entanto, por motivos adversos, alguns não conse-
guiram concluir seus trabaihos c participar cfctivamcntc desta primeira 
iniciativa, nias todos se disponibilizararn a integrar outras açOes voltadas 
para consolidar uma rede de intercârnbios sobre o lazer no contexto 
latino-amcricano. 

Assirn, 16 autores pertencentes a oito paIses distintos efetivaram 
sua participaçäo neste trabaiho coictivo, produzinclo C concluindo scus 
respectivos estudos sobre o lazer na Argentina, no Brasil, no Chile, na 
Colombia, em Cuba, no Mexico, no Uniguai e na Venezuela. Cada capi-
tulo deste livro conténi urn ou dois textos que abordarn a realidade do 
lazer ncsses oito palses, dc mancira quc cada pesquisador ou grupo de 
pesquisadores responsáveis pelo estudo do terna em seu contexto siste-
matizou os dados coletados para retratar aqucla real idade conforme sua 
prcferCncia c possibilidade de aprofundamento teórico-metodologico. 
Assim, diferentes perspectivas de análise e reflcxão forarn adotadas 
C todas são importantes porque essa diversidade revela o que ha em 
cornum em nossos paIses, o que existe de diferente c tambCrn as milti-
plas possibilidades de trocas solidárias em termos de aprendizado cole-
tivc) sobre o lazer enquanto campo de vivências, estudos, forrnaçao C 

intervençao. 

Essas consideracoes preliminares indicam a pertinencia de fazer 
algumas indagaçOes: o que scrá que as experiéncias construldas em cada 
urn dos oito palses latino-americanos que integram este livro podem 
nos rcvclar sobre o lazer? Seguindo outra perspectiva de reflexão, o que 
será que as práticas culturais desenvolvidas nessas realidades podem nos 
revelar sobre nossa sociedade? 

Os textos contidos neste livro nos aludam  a pensar sobre essas e 
também sobre inümeras outras questoes. Algumas são especIficas de 
cada pals, mas outras são comuns a toda America Latina. 
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Destacarnos que os textos, em seu con junto, mostram urna valiosa 

diversidade de visöes e perspectivas. Alguinas idcias são controvertidas e, 

em muitos casos, ao sercm confrontadas, revelam oposicôes e ate mesmo 

contradicoes. Por sua vez, considerarnos que os nIveis dc profundidade, 

consistência teórica e analise crItica, adotados nos textos, são distintos. 

Esciarecemos que as visöes dos autores não refletem, necessaria-

mente, as opiniOes dc todos os autores reunidos neste livro, nern dos 

organizadores. De maneira sernclhante, as várias abordagens aqui 

contidas podem nao rcprcsentar as ideias de seu pals como urn todo, 

sendo urn olhar entre os vários possIveis. 

Assim, este livro apresenta urn rico material para fomentar o debate, 

as reflcxöes crIticas c a busca de novos conhecimentos. Considerarnos 

irnportantc mencionar flOSSO desejo, corno equipe organizadora, de rela-

cionar o acadérnico corn o politico, o educativo c o cultural, mostrando 

corn isso, claramente, a existCncia de uma intencionalidade no sentido 

de abrir espacos para a expressäo de todas as vozes em sua diversidade. 

Neste ãrnbito, consideramos que não nos cabe silenciar nenhuma das 

vozes aqui prescntcs, mas escutá-las e permitir que se expressem corno 

pré-requisito necessário para urn dialogo que pretende ser crItico, cria-
tivo, construtivo, altnilsta e inovador. 

0 ensaio rcferente ao lazer na Argentina contém urn texto de 

autoria de Silvana Suárez, que discute a recreación corno urna pratica 
social complexa c corno possibilidade de resisténcia aos sistemas tradi-

cionais de organização social, na medida em que se compromete corn 

a liberdade e corn o desenvolvimerito hurnano. A autora considera a 

influéncia do contexto como urna categoria sócio-histórica que deter-
mina as prát-icas recrcativas da sociedade. Para contcxtualizar a rccreaçao 

na Argentina, assume a segunda rnetade do século 20 como ponto de 

partida para suas análises, revelando rupturas e continuidades que inter-

feriram na conceptualizaçao das práticas e nos modos de construir/ 

apropriar Os sabcres produzidos em urn detcrrninado tempo c espaço. 

Entre outros pontos, a autora destaca a irnportáncia de se construir uma 
praxis en recreacidn a partir das condicoes reals de existéncia dos povos 

latino-arnericanos, que prornova cidadãos cmancipados no pensarnento 
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e na ação, corn responsabilidade civil e respeito a difercnça, facilitando a 

constniçio de sujeitos ativos e transformadores da realidade. 

0 ensaio sobre o lazer no Brasil foi claborado por Christianne 

Gornes c Leila Pinto. Este texto foi escrito originalmente cm portu-

guês, inas, para facilitar a comprccnsão dos Icitores de paises de lIngua 

espanhola, foi traduzido e apresentado neste livro cm ambas as lInguas. 

Para discutir o tcma, as autoras articularam urn estudo bihliografIco 

corn dados coletados junto a 31 especialistas brasilciros, protissionais 

formados em diversas areas do conhecirncnto e corn experiência no 

campo do lazer. 0 texto aprcscntado sintetiza os dados da pesquisa c 

aprofunda a tcrnática a partir de três aspectos: (a) contextualizaçao do 

lazer na realidade brasilcira, considerando as mudanças históricas ocor-

ridas da recreação ao lazcr, do século 19 aos dias atuais; (b) discussão 

sobre identidades, significados, valores, concepcoes e fundamcntos do 

lazer; e (c) rcflexão sobre polIticas püblicas nessa area, sobre experién-

cias vividas em praticas culturais cotidianas, de formaco c de inter-

vencao profissional. Sem desconsiderar as complexidades, contradicoes, 

diversidades c dinamismos presentes em seu pals, as autoras observam 

quc as experiências e os conhecimentos produzidos c difundidos sobre 

o lazer no Brasil tern despertado o interessc de académicos, gestores, 

educadores e membros da comunidade para as possibiliclades de trans-
formaçao social contidas na vivéncia crItica e criativa do lazer, tendo em 

vista a construcao de urna sociedade mais hurnana, digna, justa, inclu-

siva e lüdica. 

A realidade do lazer no Chile constitui o assunto discutido na terceira 

partc, que contém o texto produzido por Andrés Ried, Roberto Leiva 

e Rodrigo Elizalde. Os autores fazcrn urn apanhado pela histária do 

Chile, urn pals que corneca a desenvolver referéncias teóricas próprias 
visando a urn aprofundarnento de conhecirnentos sobre as temáticas ocio 

e recreación. As polIticas püblicas vinculadas a esses temas, segundo os 

autores chilenos, ainda nao foram implementadas de maneira adequada, 

o que requcr uma visão mais crItica, propositiva e criativa sobre o papel 

que o ocio e a recreación desempenham no clesenvolvirnento do pals. 

Frcnte a esta realidade, o ocio c a recreación ficam nas miios do mercado, 
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que e quem determina o que fazer, corno, onde e quando. Além desse 

apanhado histórico, os autores analisarn os conceitos de ado e recrea-
don vinculando-os a perspectivas e realidades econômicas, turisticas, de 

cspacos pIb1icos, do currIculo escolar e de cducaçao, além do uso do 

tempo livre. 0 texto nos apresenta interessantes perguntas, assim como 
propostas inovadoras, tais corno entender a recreaciOn corno urna estra-
tégia potencial para satisfiizer, de lorma sinergica, a ncccssidade bumana 
fundamental de ado (lazcr). 

A quarta parte trata da Colombia e foi elahorada por Esperanza 

Osorio, quc nos mostra os processos de desenvolvimcnto da recreaciOn 
C0fl10 campo de estudos e práticas. A autora fundarnenta sua análise 
a partir de urna amostra de conferéncias apresentadas ao longo de 10 

anos em cvcntos académicos realizados no pals. A construção da recre-
aciOn corno campo e seu posicionamento e urn resultado derivado de 

p1ssos politicos, académicos e da emergéncia de novos modos dc 

abordar as práticas, que tern dcmandado uma melbor e mais cornplexa 

comprecnsäo do fenOrneno recreativo. Por sua vez, requcreni mudanças 

de paradigma c urna abordagern transdisciplinar, que contribuarn para 

superar a posição de subordinacio que este campo de estudos tern rcce-

bido nos modelos de desenvolvimento, nas poilticas e nas instâncias de 

producao do conhecimento. Por essa razão, postula-se a necessidade 

de avanço na construço teórica, na tomada de posicäo em relaçao aos 
limites c diferenças entre ocio, recreaciOn c tiempo libre, no maior e mais 
acelerado crescimento de prograrnas de formaçao - especialmente cm 

nIvel de pOs-graduaçao, como ressalta Maximiliano Quintero, cola-
borador do texto -, c no posicionamenro da recreaciOn como direito, 
na perspectiva de alcançar urn incremento do investimento püblico e 

privado. Dessa maneira, a autora destaca a contribuiçao da recreación 

para os processos de transforrnaçao cultural, social c cducativa no pals 
enquanto projeto ético e politico. 

Os autores Aiclo Perez e Santiago Leon, no tcxto referente a Cuba, 

nos aprcsentarn urna visão segundo a qual o modelo dc desenvolvi-
mcnto cubano tern oferecido urn papel essencial a dimensão humana 
nos setores de sailde, cducacao e esportes, evidenciando a busca por 
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urn aperfeiçoarnento das condiçoes de vida dos cubanos e priorizando 

a qualificacao de recursos humanos. Os autores fazem urna análise do 

tempo livre, assim como das atividades realizadas ncstc tempo pela 

populacao da ilha, verificando a cxistência de uma major disponibi-

lidade de tcrnpo Iivre do homem em relacão a muiher. Em seguida, 

analisam os comportarncntos da populaçao cubana no que se refere 

as práticas fisico-esportivas chegando a conclusão de que, na atuali-

dade, estas atividades não são frequentes nos momentos de tempo livre. 

Entrc as razöes pelas quais estas atividades são praticadas destacam-se 

o prazer, a saüde, a melhora da condicao fisica e o gosto pela competi-

tividade, entre outras. Por outro lado, entre as razöes pelas quais nao se 

rcalizarn essas atividades, destacam-sc a falta ou deterioraçao de insta-

laçaes e equipamentos, assim como a pouca atratividade da ofcrta e a 

carência dc informaçao. Considerando a perspectiva de urna educaçao 

para a sustentabilidadc, esta quinta parte do livro finaliza a discussão 

chamando a atcnçao para a ncccssidade de uma formaçao quc valorize 

novas competencias prof'issionais. 

A sexta parte aborda a recreación no Mexico c foi elaborada por Lupe 

Aguilar, que ressalta a influência da Asociación Cristiana deJovenes e da 

Universidad Regional Miguel Hidalgo (UR]\'II- I), entrc outras institui-

cöes, no descnvolvimcnto dos programas de formaçao. Essas propostas 

são vincu.ladas a area de rem'acidn no pals nos nlveis técnico, profissional, 

de graduaçao e de pos-graduaçao, e muitas vezes enfatizam o modelo 

norte-americano. Em relacao a pesquisa, o marco de referéncia para a 

análise da autora são as dissertacaes defendidas na URMH, examinadas 

a partir de dois paradigmas: a) gestao, administracao para a rccreaçao 

e educaçao para o tempo livre; e b) dcscnvolvimento teórico sobre ocio e 

liempo libre. Os resultados do estudo mostram implicaçOes importantes 

cm relaçao ao posicionarnento da recreaçdo como scrviço, suas aplica-

cOes corn diferentes grupos populacionais c cm diversos cspaços que 

possibilitam sua vinculacao aos difcrentes ârnbitos de interacão das 
pessoas. Concluindo, ao analisar dissertaçocs de mestrado desenvolvidas 

sobre a recreacidn na URMI-I, a autora permite que se tcnha uma visão 

sobre as tendCncias teóricas ao ahordar o tema no contexto mcxicano. 
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Na sétima parte, Os autores Ricardo Lerna e Luis Machado, ao 
tratarem de tiempo libre e recreación no Uruguai, nos mostrarn como 
essas práticas sociais entraram em seu pals. Em urna prinleira etapa a 
recreacäo foi diflindida no Uruguai pela via da concepçao, de discurso e 
prática higienista de origem anglo-saxonica. Esse processo foi facilitado 
pela solidez social vivida no pals no inlcio do século 20, e tambérn pela 
chegada daAsociación Cristiana deJovenes, em 1909, que buscou estendcr 
a pratica recreativa corn abordagern higienista a toda a populaçao. Corn 
a crise que sobrcvcio na segunda metade do século 20, a partir da década 
de 1960, foi prornovida uma nova influência pelos movimentos vincu-
lados a animacão sociocult-ural e logo a educacao popular, o que sem 
chivida fez com quc a recreaciOn tivesse uma dimcnsao mais cornuni-
tária. Posteriormente, os autores nos mostrarn como a pedagogla del ocio, 
nos anos de 1980, foi impuisionada principalmente nos espaços educa-
cionais. Em seguida a este apanhado histórico, a titulo de conclusäo, os 
autores fazem aportes sobre corno a recreación se formalizou pela via 
da educacao técnica e da especializaço universitária, elemento decisivo 
para o seu desenvolvimcnto no Uruguai. 

0 outro texto referente ao Uruguai, de autoria de Fabian Vilas, 
contextualiza a recreación em scti pals e assinala que nos anos de 1980 
verifica-se urna explosao de experiëncias recreativas. Como destaca o 
autor, vários elementos forarn decisivos para o amadurecirnento da atual 
concepcão e prática da recreación cm seu pals, enquanto intervenção 
social, cultural e educativa. Entre os element-os que o autor ressalta, 
podemos destacar a dupla direcionalidade quc a recreación apresenta: 
por urn lado, cia pode ser urn instrumento de qualquer acão social, 
educativa e cultural. Por outro, essas acôcs podern converter-se cm 
instrument-os da recreación. 0 autor indica que a recreación , seguindo urna 
visão antropologica, é uma producao social, urn fenômeno que se origina 
e se desenvoive como marco da cultura de urn povo, sendo, portanto, 
uma rcalidade dinârnica e em constante evoluçao. Concluindo, o texto 
considera que o modelo de recreación uruguaio, mais alérn de cimentar-se 
teoricarncntc de modelos externos, tern caracteristicas próprias. 

A oitava parte, sobrc a Venezuela, foi produzida por Gladys Guerrero, 
que nos relata a história da recreaciOn em seu pals, partindo da criação 
do Consejo Ve-nezolano dc/Nina, no ano de 1965. Este órgao desenvolveu 
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programas recreativos cornunitarios e programas de férias direcionados 

a populaçao infanto-juvenil de baixa renda. Os programas foram imple-

mentados em quase todos Os municipios do pals, fato que impulsionou 

a construção de infraestruturas esportivas e recreativas, que atualmente 

continuam sendo utilizadas. Em seguida, a autora assinala como surge 

a Asociación Cristiana deJovenes, que liderou a criaçao de centros comu-

nitários e o desenvolvirnento dc prograrnas de recreação nessc contexto. 

Indica-nos como na década de 1980 a recreación foi incorporada a area 

de Educacao FIsica obrigatoria no sistema educativo venezuelano em 

todos os niVeis e modalidades, seguindo os postulados da UNESCO 

para a America Latina. Essa nova orientacao fez corn que as institui-

cöcs formadoras de recursos hurnanos cm Educaçao FIsica mudassem 

seus currIculos, contemplando assim a recreación como urn dos conteüdos 

essenciais desse proccsso formativo. A autora destaca, ainda, a pendente 

aprovação de urna lei de recreación para a Venezuela, o que é visto como 

elernento fundamental para o exercicio da cidadania, especialmente 

considerando as comunidades desprotegidas do porito de vista social, 

para quc possarn participar de programas e acOes rccrcativas na 

Venezuela. 

Complcmcntando o texto anterior, o artigo elaborado por Eloy 

Altuve discorre sobre ado e recreación na Venezuela nos ârnbitos poli-

tico, administrativo, acadêrnico e da pesquisa. Sua análisc apresenta os 

programas iniciados no ano de 1999 pelo Instituto Nacional de Esporte: 
Mis ion Barrio Adentro Deporti'vo (MBAD) e o Programa de Deporte Para 

Toa'os. Segundo o autor, csses prograrnas tern caráter inclusivo e demo-

crático,visando a contribuir corn a prcvcnção e prornocao da saüde, corn 

Cnfasc nas areas de esporte recreativo, esporte competitivo e educaco 
fIsica. 0 autor assinala que, apesar dos avancos significativos que esses 

prograrnas tern fornecido para o desenvolvimento do esporte, é neces-

sário trabaihar para que a recreaciOn saia do lugar acessório e de subor-

dinacao cm que ainda se encontra. Além disso, pontua a necessidade 
dc gerar processos de reflcxão e construçao perrnancntcs e contInuos, 

particularmente no que se refcre a forrnacao hurnana e a pesquisa, o 

(IUC poderá posicionar a recreacidn corno urn campo próprio, singular e 
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especIfico. Por ültimo, ressalta a irnportancia de contar corn urna poll-

tica püblica de ocia e recreación, tendo em vista as oportunidacles que 

as leis apresentadas a Asscrnblcia Nacional abrem para a populacao 

venezuelana. 

Como indicarn as breves consideracoes sobre Os textos quc cOrnpOem 

este livro, o lazer csta em Intima relaçao corn os processos históricos, 
sociais, p01 Iticos, trahaihistas, pcdagogicos, econômicos, temporais, 

espaciais, ambientais e sirnbólicos, entre outros, que marcam a realidade 

latino-americana. Por isso, necessita ser discutido corn mais profun-

didade c vivenciado corn mais criticidade por todas as pessoas, mdc-

pendente de classe social, faixa etária, género, raça, etnia, religiao ou 

nacionalidade. 

Esta obra procura ampliar o conhecirnento sobre essa divcrsidade 

de visöes e realidades a partir da discussão do lazer em distintos palses 

latino-americanos, considerando suas rclaçOes corn as dernais dirnen-

söes da vida em sociedadc. Por isso, este livro representa uma iniciativa 

pioneira e de fundamental irnportância. Entendemos que estreitar os 

vinculos entre as nacOes quc integrarn a America Latina é fundamental, 

pois nossos palses tern lirnites e potencialidades distintos da realidade 
verificada nos demais continentes.Justamente por essa razäo, é essencial 

darmos continuidade ao intercãmbio de saberes e experiCncias quc vern 

sendo prornovido no contexto latino-americano. 

Nossa proposta não e fazer juIzos de valor, mas colocar em debate 

pontos dc vista distintos. Por isso, convidamos os leitores a fazcrcm 

suas proprias análiscs c extrairem suas próprias conclusöes, para que 

elas cstirnulern dialogos fiituros, sabcndo que ja nao existem vcrdades 

absolutas. A unidade dos povos latino-americanos ndo significa, neces-

sariamente, consenso, tampouco uniformidade de pensamento, urna vcz 

que a diversidade e,justamente, nossa rnelhor ferramenta na construçao 

dessa almejada integracão. 

Agradecemos o irnprescindIvel apoio do Ministério do Esporte (ME), 

atravCs da sua Secretaria Nacional de Desenvolvimento de Esporte e de 

Lazcr, c do Scrviço Social da IndüstrialDcpartamento Nacional (SESI/ 

DN). Scm o apoio dessas instituiçOes brasileiras, a publicaçao deste livro 
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Fundación Golombiana de Tiempo Librey Recreación (FUNLIBRE) e da 

Universidad Bolivariana ie Chile (UB). De mancira semeihante, pres-

tamos urn sincero agradecimento a Eloir Simm, Gcrente-Executivo 

de Cultura, Esporte e Lazer do SEST/DN, Luiz Carlos Marcolino, 

Analista de Negocios Sociais do SESIJDN c Alicia Maricel Oliveira 

Ramos, graduada em Turismo pela UFMG. 

Desejamos uma interessante leitura do livro, corn o desejo de que a 

sernente plantada corn csta obra germine, florcsça e dé muitos outros 

frutos. 
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La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, 

sino inexorable decreto dcl destino. 

Simon BolIvar 

Este libro tiene corno principal objetivo registrar, sistematizar, 

difundir y  ampliar ci intcrcambio de experiencias sobre el tiempo libre, 
ci ocio y la recreación, en America Latina. El proyccto editorial ha 

sido elaborado en Brasil en colaboración con Colombia 'i Chile, palses 

donde personas c instituciones en los dIas actuales aünan esfticrzos 

en ci sentido dc fomentar los diáiogos, incentivar estudios, compartir 

conocimientos y practicas socioculturales sobre el tiempo libre, ci ocio 

y Ia recreación en ci contexto latinoamericano. 

Para que este libro se concretase sc hizo neccsario en Un primer 

momento poner en marcha una investigación de carácter internacional 
con Ia finalidad de presentar Ia realidad dci tiempo libre, ci ocio y  la 

recreación en cada pals latinoamericano asociado a la Organización 

dc las Nacioncs Unidas - ONU. Para que los anhelados intercambios 

fuesen ampiiados y consolidados necesitábamos estudios de esa natu-

raieza, quc nos permiticsen comprender como ci tiempo libre, ci ocio y 
ia recrcación fueron y son construidos social, polItica e historicainente 

en los países qUC intcgran America Latina, cntcndcr cdmo son vividos 

en Ia cotidianidad y han sido tratados por estudiosos y  profesionales 

interesados en ci tema. Además de eso hacIa faita reunir ciementos que 

apovascn Ia rcflcxión sobre ci papel desempeñado por ci ticmpo libre, ci 
ocio y Ia recreación en cada sociedad, sobre los obstaculos enfrentados, 
posihilidades futuras y desaflos superados. Esos y otros clementos son 

esenciales para comprender mejor ai tiempo libre, ocio y  recreación 

en nucstra realidad latinoamericana Nrl  para eso, ha sido fundamental 
buscar nuevos colaboradores. 

No ha sido una tarca sencilla ni tainpoco fácil identificar estudiosos 
y profesionales involucrados con ci campo del tiempo libre, ci ocio y ia 

recreación en los 24 paises iatinoamcricanos miembros de ia ONU en 

ci 2008, lo que reprcscnto tin reto para seguir estrechando los vIncuios 
y profundizar los conocirnicntos sobre ci area. A lo largo del proceso los 
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coordinadores del esnidio - pertenecientes a Brasil, Chile y Colombia 

- lograron establecer contacto con profesionales de más de 15 paIses: 

Argentina, Bolivia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Ecuador, Guate-

mala, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peril, Repüblica Domini-

cana, Surinam, Uruguay y  Venezuela. 

Los representantes dc estos paIscs manifcstaron intcrés en participar 
(IC Ia propuesta, sin embargo por motivos adversos algunos no lograron 

concluir sus trabajos y  participar efectivamente de esta primera inicia-

tiva. Pero todos han mostrado interés en integrarse a otras acciones que 
husquen consolidar una red de intcrcambios sobre ci tiempo libre, ci 

ocio y Ia recreación en el contexto larinoamericano. 

Dieciséis autores pertenecicntcs a ocho paIscs confirmaron su parti-

cipación en este trabajo colectivo, a partir de sus estudios en Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Mexico, Uruguay y Venezuela. Dc ahI 

quc cada apartado de este libro conticue uno o dos textos quc abordan 

lii realidad del tiempo libre, ci ocio y  Ia recreación en estos palses, donde 

cada investigador o grupo dc investigadores responsabics por ci cstudio 

dcl terna en su contcxto sistematizó los datos encontrados para retratar 

su realidad segün sus preferencias y posibilidades de profundización 

tcOrico-mctodolOgica. Los autorcs cligicron diferentes perspectivas 

de análisis y  reflexiones que revelan lo que hay en comcin en nuestros 

paIses, lo que existe de distinto y tamhién las milltiples posihilidades 
de intercambios solidarios en relación a aprendizajes colectivos sobre el 

ticmpo libre, ci ocio y  hi recreación en cuanto campo dc experiencias, 

estudios, formación c intcrvcnción. 

Estas consideraciones preliminares senalan hi ncccsidad de plan-

tearnos aigunas preguntas iniciales: QuC pucdcn revelarnos sobre ci 

tiempo libre, el ocio y Ia recreación las experiencias construidas en cada 
uno de los ocho palses latinoamcricanos que integran este iibro? Al 

ampliar esta perspectiva de reflexión, qué pueden rcvclarnos sobre 

nucstras sociedades las expericncias de tiempo libre, ocio y  recreación 

desarrolladas en esas realidades? 
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Los tcxtos presentes en este libro nos pueden avudar a pensar esas 

otras cuestiones, algunas especIfIcas de cada pals y otras comunes a 

toda Latinoamérica. 

Resaltamos que los textos en su conjunro revelan una valiosa diver-

sidad de visiones v perspectivas. Algunas ideas son controvertidas v 

en muchos casos al ser confrontadas muestran oposiciones e incluso 

contradicciones. A SU VCZ, consideramos que los fliveles de profun-

didad, consistencia teorica y  análisis crItico adoptad() en los rextos son 

distintos. 

Aclaramos que las visiones de los autorcs especificos no refiejan 

necesariamentc las opiniones de todos los autores reunidos en este 

libro, ni tampoco de los organizadores. Dc igual modo, dichas visiones 

pueden no representar las opiniones de su pals en su totalidad. 

AsI este libro reüne un rico material con fines de prornover ci debate, 

las reflexiones crIticas y  Ia bñsqueda de nuevos conocimientos. A su 

vez, creemos necesario aclarar nucstra intencion como equipo organi-

zador de relacionar lo académico a lo politico, lo educarivo v In cultural, 

revelando con do cie h)rma clara la existencia dc una intencionalidad 

premeditada de abrir espacios para Ia eXprcsion de todas las voces en 

su divcrsidad. Asiinismo considerarnos que a nosotros no nos corres-

ponde silericiar ninguna de las voces aqul prcscntes, Sino escucharlas y 

permitir que se expresen, CO() prerrec1uisito necesario para un diálogo 

que se pretende sea crItico, creativo, constructivo, altruista e innovador. 

El apartado referente al tiempo libre, el ocio y Ia recreación en 

Argentina contiene un texto de autorla de Silvana Suárez, que discute 

lit recreaciOn como unit práctica social compleja que dii Ia posibilidad de 

resistencia a los sisteinas tradicionales de orgaffizacion social, cuando 

estii coinprometida con lit lihertad y el desarrollo humano. La aurora 

considera la influencia del contexto como una categorua socio-historica 

quc (Ictermina las priicticas recreativas de Ia sociedad. Part contextua-

lizar lit recreaciOn en lit Argentina asume Ia segunda mirad dcl siglo 20 

como punto de parrida part sus análisis, revelando rupturas v conti-

nuidades que interferirán en Ia conceptualizacion de las priicticas de 

los modos de construir/apropiarse de los sal)eres producidos en un 
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determinado tiempo y  cspacio. Entrc otros elementos, Ia autora senala 

La importancia de construir una "praxis en rccrcación" a partir dc las 

condiciones reales de existencia de los pueblos latinoamericanos, quc 

brinden ciudadanos ernancipados en ci penSarniento y Ia acción, con 

rcsponsabilidad civil y  respcto a las diferencias, ficilitando Ia construc-

ción de sujetos activos y transforrnadores de su realidad. 

El aparrado sobrc ci tiempo libre, ci ocio y la recreación en Brasil frie 

claborado por Christiannc Gornes y  Leila Pinto. Este texto fue escrito 

originalmcnrc en portugues y  para facilitar la comprensión a los lectores 

de los palses de habla hispana Sc tradujo al espanol y  sc prcsenta en 

este libro en ambas lenguas. Para discutir ci tema las autoras articulan 

un cstudio bibiiográfico con datos recogidos junto a 31 especialistas 

brasilenos, profesionales formados en diversas areas dcl conocimicnto y 

con experiencia en ci campo del tieinpo lihrc, ci ocio y la recrcación. El 

texto rcnc los datos de las investigaciones y proaindiza la ternática a 

partir de trcs aspectos: (a) contextualización del tieinpo libre, ci ocio y 

Ia rccreación en la realidad brasilena, considcrando Ia evolucián histo-

rica (IC Ia rccrcación y  ci lazer dcsde ci siglo 19 hasta los Was actuales; 

(b) discusión sobre ins identidades, significados, valores, concepcioncs 

y fundarncntos del /aze y (c) rcflcxión sobre poiIticas piThiicas en este 

area, experiencias vividas en practicas cuiturales cotidianas, asI corno en 

in forrnación y  in intcrvcnción profesional. Considerando las coinpieji-

dades, contradicciones, diversidades y dinarnismos presentes en su pals, 
las auroras observan que los conocimientos producidos y  difundidos 

sobrc ci /azer en Brasil también ban despertado ci interés de acadc-

micos, gcstorcs, educadores y micmbros de la comunidad, en tanto 

1osibi1idad de transforrnación social contenidas en las vivencia crItica 

y creativa dcl lazer con mira a hi construcción de una socicdad más 

hurnana, digna, justa, inclusiva y  Ridica. 

La realidad dci tiempo libre, ci ocio y la recreación en Chile es ci 

tema dcl tcxto presentado por Andrés Ried, Roberto Lciva y Rodrigo 

Elizaide en ci tcrccr apartado. Los autores rcalizan un recorrido por la 

historia de Chile, un pals que recién empieza a desarrollar referenres 

teóricos propios en busca dc innovadores conocimicntos sobre las 
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tcmáticas dcl ocio y  la recrcación. Las politicas publicas vinculadas a 

estos temas, seglin los autores chilenos, ain no han sido irnplcmen-
tadas de manera adecuada por 10 coal se requiere de una vision rnás 
crItica, propositiva y  creativa sobre ci papel dcl ocio y  Ia recreaciOn 
en ci dcsarrollo dcl pals. Frente a esta realidad ci ocio y  la recreación 
quedan en manos del mercado que pasa a determinar qué hacer, cOmo, 
cuándo y dOndc hacer. Los autores tras cste recorrido histOrico realizan 
un análisis de los conceptos de ocio y recrcación vinculándoios a las 

perspectivas y realidades econOmicas, rurIsticas, de espacios piblicos, 
dcl currIculo escolar y  la cducaciOn, además dcl uso del ticrnpo iibrc. El 
tcxto plantea intercsantes preguntas asI como propucstas innovadoras, 

tales cómo entender it la recrcación como Un potencial satisfactor sinér-

gico de Ia necesidad humana fundamental de ocio. 

El cuarto apartado, que trata sobre Colombia, fuc claborado por 

Esperanza Osorio quien nos revcla los procesos dc desarrollo de Ia 

recrcaciOn como campo de estudios y prácticas. La autora fundamenta 
su análisis a partir de unit muestra de conferencias presentadas durante 

10 anos en cvcntos acadérnicos realizados en ci pals. La construcciOn 

de la rccreaciOn como campo y su posicionamiento es un resultado 
derivado de procesos politicos, académicos y  de Ia emergencia de 
nuevos modos de aborclar las prácticas, que han dcmandado una 
mejor y  más compleja comj)rension dcl fcnOrneno recreativo. A sit 
vcz requicren cambios dc paradigmas y un abordajc transdisciplinario, 
que contribuvan a superar ci lugar dc subordinación quc este campo 

de estudio ha ocupado en los modclos de desarrollo, las poilticas y 

has instancias de producción dc conocirniento. Por lo cual postula la 
neccsidad dc avanzar en La construcción tcOrica, asI como en Ia toma de 

posición en rclación con los lImites y difercncias cntre ocio, recreaciOn 

y tiempo libre; en un mayor y más accicrado crccimiento de programas 

de formación - particularmente a nivel de postgrado, como rcsalta 

Maximiliano Quintcro, colaborador del text. —y  en ci posicionamiento 
de la rccrcaciOn como derecho, desde Ia perspectiva dc logro de un 
incrcment() en lit inversiOn publica y privada. Dc esta manera la 

autora destaca Ia contrihución de la recrcaciOn para los procesos de 
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transformación cultural, social y educativa en ci pals en tanto provecto 

etiCo y  politico. 

Los autores Aldo Perez y  Santiago LeOn, en cste quinto apartado 

referente a Cuba, nos presentan una visiOn scg1n Ia cual ci modelo 

de desarrollo cubano ha ofrecido un papel protagonico a Ia dimensiOn 

hurnana en los sectores salud, educaciOn y deportes, evidenciado en 

la bisqucda por Un perfeccionamiento de las condiciones de vida de 

los cubanos y  priorizando Ia ca1ifcaci6n de los rccursos humanos. Los 

autores realizan un análisis dci tiempo libre, asI como dc las actividades 

realizadas en ese tiempo por la poblacion de la Isla, y encuentran lii 

existcncia de una mayor disponibilidad de tiempo libre dci hombre 

frcnte a la mujer. A su vez analizan los comportamientos de Ia pobla-

cion cuhana ante las prácticas fisico-deportivas y liegan a Ia conclu-

Sioi .i c'ue en la actualidad estas actividades no son frecuentes en los 

momentos de tiempo libre. Entre las razones por his cuaics estas acti-

vidadcs sc practican rcsaltan: ci placer, Li salud y Ia mcjora de la condi-

cion fIsica, el gusto de la compctcncia, entre otras. AsImismo, entre 

las razones por las cuales no se realizan estas actividades aparcccn: la 

falta y deterioro (IC instalaciones y  equipos, asi como, la poca atractiva 

oferta y  la carencia die informaciOn. Considcrando la perspectiva de 

una educación dirigida a la sostenibilidad, ci texto finaliza hacicndo 
hincapie en la necesidad de una formacion quc valore nucvas compe-

tencias profesionales. 

El sexto apartado aborda la recreaciOn en I\Iexico N7 fue clahorado 

por Lupe Aguilar, quien resalta Ia influencia de Ia Asociación Cristiana 

dc JOvenes y  de Ia Universidad Regional Miguel Hidalgo (URMH), 

entre otras institucioncs, en ci desarroilo de los prograrnas de forma-
cion. Estas propucstas son vinculadas al area de la recreaciOn en ci pals, 

en los niveics técnico, profesional, pregrado y postgrado, v muchas 

veces solo enfatizan en el rnodclo nortcamcricano. En relación a la 

invcstigacion el marco de referenda para ci análisis de la autora son 

las tesis defcndidas en la URIV1H, analizadas dcsde dos paradigmas: a) 

gestion, administraciOn para hi recrcación y educaci(5n para ci ticmpo 

lihre, y b) desarrollo teOrico sobre ocio y  tiempo libre. Los resultados 
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de su esrudio ponen de manifiesto implicaciones relevantes en rela-

cion al posicionarniento de Ia recreación comb scrvicio, sus aplicacioncs 

con diferentes grupos poblacionales y en diversos espactos que posi-
bilitan su vinculación a los difcrentes ámhitos de intcracción dc las 

personas. Tras analizar una muestra de las investigaciones desarrolladas 

sobre Ia rccreación en la URMH, Ia autora C11 su conclusion ofrece una 

mirada intcrcsante en tomb a las tendencias teóricas sobre el terna en 

ci contexto mexicano. 

En el séptimo apartado los autores Ricardo Lenia v Luis Machado, 

al hablar del tiempo libre y la recrcación en Uruguay, nos cuentan 

s Ilegaron a su pals. En una primera etapa corno estas prácticas sociale  

Ia recreacion se difundió en Uruguay por Ia via dc Ia conccpción, el 

discurso y la práctica higienista, de origen anglosalona. Este proceso 

flue facilitado por Ia solidez social vivida en el pals al iniclo del siglo 

20, y tambiCn pot la Ilegada de la Asociación Cristiana dc jovenes en 

1909, que buscó extender Ia práctica recreativa con ahordaje higienista 
a toda la pobiación.Tras Ia crisis que sobrevino en la segunda mitad del 

siglo 20, a partir de la década de los 60 una nueva influencia se inipulsa 

por los movirnientos vinculados a la animacion sociocultural y lucgo a 
Ia educación popular, lo que sin lugar a dudas le dio a la rccreación una 

dimension más comunitaria. Posteriormente los autores destacan como 

Ia pcdagogIa dcl ocio en los años 80 se impuisO principalmente en los 

espacios educacionales. Tras ese recorrido histórico a modo de cierre 

los autores hacen aportes sobrc como Ia recreación se ha formalizado 

por Ia via de Ia educaciOn técnica y  de lii espccializaciOn univcrsitaria, 

ciemento decisivo para su desarrollo en ci Uruguay. 

El otro artIculo referente a Uruguay, dc autoria de Fabian Vilas, 

contcxtuahza Ia rccreación en su pals y  señala que en los años 80 Sc 

produce una explosiOn de experiencias de recreaciOn. Como cucnta ci 

autor, varios elementos han sido decisivos para Ia maduración de la 

actual conccpcion y  práctica (IC Ia rccreación en su pais, en tanto inter-

vencion social, cultural y educativa. Entre los elementos que senala 

ci autor podemos destacar la doble direccionalidad quc presenta la 

recreaciOn: por Un lado, ella puede ser Un instrurnento (IC cualquier 
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acciOn social, educativa y cultural. Por otro, estas acciones son factibles 

de convertirse en instrumentos de Ia rccreación. El autor indica que iii 

rccreacion, desde una vision antropológica, es una producciOn social, un 

fenOmeno que Sc origina y desarrolla en ci marco de la cultura de un 

pueblo por lo cual es una realidad dinamica y en constante evolucion. 
Concluyc Cl texto planteando que ci modelo de recreaciOn uruguayo, 

más alIá dC habcrsc cimentado teOricarnente en Los modelos externos, 

ha logrado desarrollar caracterIsticas propias. 

El apartado octavo,de Venezuela, friC producido por Gladys Guerrero 

quien nos relata Ia historia de Ia rccreaciOn en su pals desde Ia crea-

cion dcl Conscjo Vcnezolano dcl Niño en ci año 1965. Este organismo 

desarroliO programas recreativos comunitarios y planes vacacionaies 

dirigidos a la población infanto-juvenil de escasos recursos ecoflo-

micos. Estos programas se impiemcntaron en casi todos los municipios 

del pars, lo que impulso Ia construcción (IC infraestructuras deportivas 

y recreativas, que actualmente siguen en uso. A su vez la autora señala 
como surge la AsociaciOn Cristiana de jOvenes, quien iideró la creaciOn 

de centros comunitarios y  ci desarrollo de programas de recreación en 

este contexto. Nos inclica como en Ia década de los SO la recreación Sc 

incorporó al area de educación fIsica obligatoria en todos los niveles 

y modalidades dcl sistcma educativo venczolano, acompanando los 

postulados de Ia UNESCO para America Latina. Esta nueva orien-
taciOn hizo ciue  las instituciones formadoras de recursos humanos en 

EducaciOn FIsica cambiaran su currIculo, contempiando asI la rccrea-

ciOn como uno de los contenidos esenciales en ci proccso formativo. La 

autora destaca que todavIa sigue pendiente Ia aprobaciOn de una Ley 

de Rccreación para Vcnezuela, lo que Sc entiendc corno un ciemento 

esencial para ci ejercicio de Ia ciudadania, especialmentc al considerarse 

las comunidades desprotegidas desde ci punto de vista social, con vistas 
a que estas puedan cntrar a los programas y acciones recreativas en 
Venezuela. 

Siguiendo las mismas huellas del texto anterior, ci artIculo clabo-
rado por Eloy Altuve trata sobre ci OCio y Ia recreaciOn en Venezuela 
desde los ambitos politico, administrativo, academico y (Ic investigación. 
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Su análisis presenta los programas iniciados dcsdc ci año 1999 cn ci 

ambito dci Instituto Nacional de Deporte: MisiOn Barrio Adentro 

Deportivo (MBI-\D) v el Prograrna dc Deporte Para Todos. Scgin ci 

autor cstos programas sobresalen por su carácter inclusivo y  clernocra-

tico con una clara intencionalidad de contribuir a la prevenciOn y 

promociOn dc Ia salud, v ponen énfasis en las areas de dcportc recrea-

two, deporte comj)ctinvo y  educación fsica. El autor scñala quc Si bien 

los avances significativos que estos programas han aportado al desa-

rrolio del deporte recreativo, Cs neccsario trabajar para quc Ia rccreación 

deje ci lugar accesorio y de subordinación en ci cual todavia se encuentra. 

Adcrnás dc cso scñala Ia necesidad de gcncrar procesos de reflcxión y 

de construcciOn permanente y  continua, sobretodo en lo referido a la 

forrnación humana y  a Ia investigacion, lo que podrá brindar a la recrca-

ción tin campo propio, singular y especifico. Por ultimo, scñala la 

importancia de contar con una politica püblica de ocio y  rccreación 

teniendo en cuenta las oportunidades quc los proyectos (IC icycs presen-

tados a ia Asamblea Nacional ic ofrecen a Ia pobiación venezolana. 

Como indican las breves consideracioncs sobre los tcxtos que 

componen este libro, ci tiempo librc, ci ocio y la recreaciOn cstán en 

Intinla relacion con los procesos histOricos, sociales, politicos, iahorales, 

pedagOgicos, econóinicos, temporales, espaciales, ambientales v simbO-
licos, cntre otros, que expresan Ia rcaiidad latinoamenicana. A causa de 

eso necesitan ser analizados con máS profundidad y vivcnciados con 

maor capacidad crItica por todas has personas, miis allá de su ciasc 

social, edad, género, raza, etnia, religion o nacionalidad. 

Esta obra busca promover ci conocimiento sobre Ia divcrsidad de 

visiones y realidades en ci debate sobrc ci tiempo libre, ci ocio y la 

recrcación en los distintos paises latinoamencanos, considerando sos 

relaciones con las deinás dimensiones (IC Ia vida en sociedad. Es asi qtic 

este libro representa una iniciativa pionera y de fundamental impor-
tancia en Ia contemporancidad. Entendemos que estrechar los vinculos 

entrc las naciones que integran America Latina cs fundamental pucs 

nuestros paIses tienen limites y potenciaiidades distintos a Ia realidad 

verificada en los otros contincntcs. Justamentc por esta razon Cs 
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necesario inccntivar los intercambios de saberes y experiencias que 

ocurren en ci contexto latinoarnericano. 

No proponemos juicios sobre los tcmas planteados Smo que ofre-

ceinos distintos puntos de vista al debate. Por ello invitamos a los 

iectorcs a realizar sus propios análisis y cxtracr sus propias conclusiones 
a fIn de que se estimulen futuros (lialogos, sabicndo que no cxistcn 

vcrdades absolutas y que Ia unidad de los pueblos latinoamericanos no 

signiflca nccesariamentc consenso Oh tIflOCO uniformidad dc pensa-

mien to, va que la divcrsidad es justamentc nuestra mejor herramicnta 

en Ia construcción de esta anhelada integración. 

Agradecemos ci iinprescindiblc apoyo del Ministério do Esporte 

(IME) a través de su Secretaria Nacional d' Desenvo/vimt'nfo d! Esporte e 
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ARGENTINA 

Silvana Sudrez 

Una aproximaciOn a Ia 
representaciOn social de Ia 
recreaciOn en Argentina 
Aportes para resignificar el 
concepto 

IntroducciOn 

Difcrcntcs conccptos son utilizados en la actualidad v en difcrcntes 

contextos para aludir al conjunto de actividades ci hombre rcaliza 

en ci ticmpo librc o flicra de condicionamientos v obligaciones: 

En ci contexto iatinoaincricano, en general, se utiliza el término "recrea-
ción", en Espana se utiliza ci térrnino "ocio", en Francia el concepto 
loisir, en tanto cn Canada y Estados Uiiidos se utiliza ci término recrea-

lion para aludir a las actividades llevadas a cabo en un ticrnpo fuera de 
obligaciOn. En sintesis, estas accpciones rcmitcn a hi utilización de un 
ticrnpo de librc disponibilidad del sueto,  para realizar actividades libre-
mcnte elegidas, vinculadas al plscer y a! goce) 

En Argentina, ci concepto socialmente instituido y aceptado por Ia 

co!TlUnidad cientIfica y la doxa es ci de "recreación"y en él se subsurnen 

todas las prácticas de tiempo librc de las personas. Sc alude, principal-

mcnte, al rcpertorio de actividadcs desarrofladas por las personas en ci 

tiempo libre, ad espacio en que éstas Sc desarrolian y a las motivaciones 

que mueven a los sujetos a realizar esta práctica social. 
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Este ensayo transita por algunas dimensiones del campo objeto de 

cstudio, quc si bien no las aborda de manera exhaustiva, contribuye a 

una perspectiva holIstica del mismo y a reconceptualizar la recreación 

como una practica social complcja. En este sentido, sc propone superar 

lii mirada rcduccionista dc entenderla solo como Ia actividad que el 

hombrc realiza en un tiempo que no es de trahajo ni (IC condiciona-

mien tos ni dc obligaciones. 

Por ello, se considera pertinente incorporar, en ci análisis, ia 

influencia del contexto como categorla sociohistórica quc determina las 

practicas recreativas de la sociedad y los inodos de construccion y apro-

piaciOn del conjunt() de saberes cientIficos producidos en un tiempo 

y wi espacio. Ambas dirnensiones de la categorIa, en ci campo dc Ia 

recreación, se relacionan dialécticamente y en este sentido, adquiere 

relevancia la mirada crItica de la comunidad cientifica en los trabajos de 

investigacion, de extension y de intcrvención en Ia comunidad, con ci 

propósito de rcsignificar ci concepto y  ci sentido de las practicas recre-

ativas, quc aporten al dcsarrollo humano y mejorcn su calidad de vida. 

También interesa resaltar que cstc trabajo enmarca la recrcaciOn como 

práctica dci tiempo libre, si bien idcolOgica y epistcmolOgicamente se Ia 

reconoce como una practica que también puede darse en tin tiempo no 

lihrc, en un tiempo fuertemente heterocondicionado del sujeto. 

Contextualización sociohistórica de Ia recreación 

En 1-\sgentina, diferentes inomentos sociohistOricos detcrminaron 

las concepciones de las prácticas recreativas dc Ia socicdad y  sus conte-

nidos, quc aün se mantienen vigenres en Ia actualidad. 

La trayectoria histOrica, a partir de Ia scgunda mitad del siglo 20 

hasta nuestros dIas, marca las rupturas y  continuidades de los procesos 

socioculturales y  politicos, que instituycn estas practicas en la dobie 

dimension material y simbóiica, es decir, en ci contenido fáctico del 

tiempo libre y en Ia representacion de ias mismas en la comunidad. 
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Con ci proposito dc hacer una sIntesis que permita contextualizar la 

practica rccrcativa, se toman algunos momentos historicos que resultan 

significativos para su análisis. En este sentido, se roman corno punto dc 

partida los siguientes trayectos histOricos: 

Primero y segundo gobiernos peronistas: democratización 
de Ia recreaciön 

El gohierno peronista, entre los aflos '46 y '48, produce cambios 

profundos en Ia sociedad argentina. En este momento histórico, se 

toma la decision politica de ampliar los derechos de la ciudadanla a 

partir de que "se consagraron los derechos sociales y  se establece el 

sufragio femcnino". 2  

La redistribución de la riqueza, el plcno empleo, ci incremcnto 

dc los salarios de los obrcros provocaron proftmndas transformaciones 

socioterritoriales; paulatinamcnte, la clase popular accede ai consurno 

de bienes y servicios quc hasta ese momento Ic eran inaccesibles y, a 

Ia vez, lii clasc media accede a mejorar su calidad (IC vida a través de 

Ia posibilidad de compra de aquellos bienes destinados al confort. El 

tcrritorio tamhién sufre transformaciones: se produce la migración 

rural - urbana, conccntrándose asI Ia población en el cinturón perifé-

rico dc In ciudad de Buenos Aires y en los airededores de las ciudades 

capitales y  otras importantes quc conforman ci cjc agroindustrial dcl 

pals, localizado entre las provincias de Córdoba, Santa Fe y  Buenos 

Aires. Se inicia, con estas medidas politicas, un proceso de intcgraciOn 

y cohesion social como consecuencia dc la posihiiidad dc movilidad 

social de Ia ciudadanla. 

las condiciones contextuales, resultado de Ia reducción de lajornada 

laboral, [as vacaciones pagas y  ci pleno empleo, permiten repensar - 

en Ia esfera estatal y  en la sociedad civil - el modo de apropiación 

del tiempo librc. Dc esta manera, ci consumo que adquicrc rcicvancia 

es ci vinculado a la rccrcación, que se manifiesta principalmcntc en 



44 	 Lazer na America Latina/Tiempo libre. ocio y recreaciOn... 

la concurrencia al cine, son los años de esplendor dcl cine argentino; 

la práctica deportiva - ci fritbol corno deporte nacional - y el turismo 

social, que permite el acceso de las clases menos pudientes. Para 

ello, a través dc Ia Fundación Eva Pcrón - nombre (IC Ia esposa del 

presidente Juan Perón - se invicrte en emprendimientos turIsticos de 

carácrcr social en diferentes localizaciones dcl territorio argcntino: 

en Rio Tercero (provincia dc Córdoba), en Chapadmalal (provincia 

de Buenos Aires) y en Mcndoza (provincia homónirna). Es dccir, ci 

uso dcl tiernpo libre sc cristaliza en Ia agenda estatal, con una fucrte 

intervención dcl Estado a fin dc garantizar la gestion de esas politicas, 

en una conccpción sustentada en Ia matriz de Estado dc Bienestar. 

El turismo social tenla como proposito, para ci podcr politico, 

brindar la posibiliclad de quc los sectores populares de Ia sociedad acce- 

dieran al conocimiento acerca del pals en que vivIan. Dc esta manera 

se Jo reconocc: 

El ocio popular fIgura entre las importantes in!ciativas tcridientes a 
promovcr Un mejor aprovechamiento dcl tiempo libre de los trabaja-
dores, empleados y estudiantes, mediante giras econOmicas,viajes popu-
lares, colonias dc vacaciones, cainparncntos colcctivos, corno también 
Ia reaiización de viajes para rnaestros y cmpleados, hombres dc cicncia, 
artistas etc. 3  

Mar del Plata, sImbolo de consumo dc Ia clase burgucsa en 'a 

década del '30, comicnza, en ci '50, ci proccso dc democratización del 

recurso playa, a través de la expropiaciOn (IC chalets de Ia clase alta, con 

Ia finalidad de dar lugar a los denominados Clubes de Turismo Social y 

a los Sindicatos, que explotan estas instalaciones para el desarrollo dcl 

turismo popular. 

Las practicas dc ocio se planifican en la esfera estatal nacional y 

en Ia provincial, en concordancia con otros sectores involucrados en la 

prestaciOn turIstica, como los fcrrocarriles, los sindicatos, los hoteles. 

Las prácticas recreativas cran prdcticas sociales dirigidas con propó-

sitos establecidos previamente y  respondlan a pollticas normativas 
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emanadas dcl Estado nacional; cs dccir, politicas socialcs verticalistas, 

concentradas en ci poder central. 

El segundo perIodo de gestion peronista abarcó desdc 1952 hasta 

1955, ano en que fue derrocado por un goipe militar: Pcrón deja ci 

cargo tres años antes de lo que marcaba la ConstituciOn Nacional. La 

politica económica de bienestar, autarquia y  fuerte intervenciOn estatal 

irnpaCto en Ia economia. El proceso inflacionario tienc su genesis y 

con él dcbcn tomarsc medidas para paliar la situación. Entrc las más 
importantes que se toman, se puede rncncionar ci congelamiento del 

salario dc los trabajadores, que genera cfectos en ci consumo en general 

y en ci consumo de ins hienes y  scrvicios rccreativos. Sin embargo, a 

pesar tic Ia advcrsidad de la coyuntura  polltico-económica quc se vivia 

en ci pals, se sostienen ci turismo social, implcmcntado principalmcnte 

por los sindicatos, y las colonias de vacaciones para la clasc popular. El 

ft'itbol constituye ci deporte por excelencia para Ia sociedad. Los clubes 

barriales adquicren rcicvancia para Ia practica de diferentes deportes. 

Las clases altas mantiencn las practicas de un turismo vacacional 
alojadas en casas (IC segunda residencia, veraneo en las piayas de la 

Costa honacrense y viajes al exterior. Las reunioncs sociales en cluhes 

dc alta socicdad son ios espacios para los burgueses de la época. El cine 
cs tin espectáculo para ci conjunto de Ia sociedad y ci teatro, principal-

mcnte dirigido a la clase alta, forma parte de una cultura tic elite, segün 
Garcia Cancilni (2004), por los altos costos de las cntradas y  la concen-

tración de estos cspectaculos en Ia capital del pals. Es ci sImbolo de una 

práctica recreativa que excluye a los sectores populares. 

El advenimiento del gobierno militar: prácticas recreativas 
y manipulación ideológica 

En 1976, no golpe tic Estado dcrroca ci tcrcer gobicrno peronista, 

que habIa asumido con la formula Juan Domingo Pcrón y  su segunda 

csposa, Isabel MartInez dc PerOn, en 1973. La conmoción en la pobia-

dOn por Ia muerte, en 1974, de un ilder popular como fuc Perón y Ia 



46 	 Lazer na America Latina/Tiempo libre, ocio y recreaciôn... 

asunción de la vicepresidenta comojefa de Estado, provoca un impacto 

en Ia situación poiltica y  social de ese mornento. 

El nuevo orden instaurado por Ia dictadura acentia Ia preocupa-

ción dc las politicas pühlicas en La dimension económica, aplicando 

modelos que intentaran frenar la inflación. Se da inicio a La aplicación 

del modelo neoliheral: ci libre mercado sustenta la economla local. 

La cucstión social relacionada con prácticas recreativas, quc otrora 

fuera un eje primordial para ci dcsarrollo social de los antcriores 

gobicrnos peronistas, deja de ser una preocupación. 

El Estado goipista y genocida, amparado en lii "necesidad" de 

reorganizar lii naciOn, utiliza ci deporte, y  principalmente ci farnoso 

Mundial de FOtbol de 1978, como instrumento de manipulación poll-

tica. Como afirma Michel Foucault: 

• . . ha existido ( ... ) una técnica para constituir efcctivamcntc a los mdi-
viduos como elernentos correiativos de un poder y de un saber. El mdi-
viduo Cs srn duda un átorno tIcticio dc una rcprcscntacion "idcolOgica" 
de Ia sociedad; pero es también una realidad fabricada por esa tccno-
iogIa cspccIfica de poder que SC llama Ia "disciplina". ( ... ) Dc hccho, ci 
poder produce; produce rcaiidad; produce ámbitos de objetos y rituales 
de verdad. El individuo y ci conocimiento que dc él se puede obtener 
correspondc a esta producci6n. 3  

En ci campo de Ia recreaciOn, las polIticas tcnIan una dirección 

y un sentido: cntrctencr a las masas, dcspoiitizarlas y contribuir a la 

formación de sujetos acriticos e irreflcxivos. La disciplina y  el control 
instalados y  aplicados dcsdc ci poder poiltico-militar en esta época 

produjeron y reprodujeron prácticas de cntrctcnimicnto y  diversion 

popular. El otiurn de masas, sustcntado en ci "pan y circo para ci pueblo" 

introducido en la sociedad romana, Cs rccuperado y  aplicado en este 

contexto histórico. 

Tal como lo expresa Frederic Munné: "Estarnos, pues, ante una 

institucionalizada cstratificación dicotómica dci fenómeno: ci ocio dc 

ia elite social frentc al ocio popular." 
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En tanto, para Ia clase burguesa, la situación económica favorecla ci 

desarrollo dcl turisino emisivo como una practica social que se impone. 

Los viajes a Miami y la compra de productos electrodomésticos consti-

tuyen prácticas recreativas quc Ic confiercn, a los sujetos protagonistas, 

un carácter ostentoso. El consumo y el exhibicionismo revelan el status 

en Ia sociedad y dan cuenta de un conocimiento para saber consumir y 

qué consumir. 

Década del '90: 10 local como contrapunto de lo global 

El proceso histórico iniciado por una nueva gestión peronista con 

rvlcncm en Ia presidencia, rcprcscnta una época signada por la profun-

dización del modelo neoliberal, máximo exponente (IC Ia aplicacion (Ic 

estc modelo y  defensor acrItico del proceso de globalización. 

La globalización, en tanto proccso idcntificado con Ia dimension 

económica, poiltica y  sociocultural, atraviesa a las distintas sociedades 

e impacta de diferentes modos, scgi1n scan Ia complejidad y Ia singula-

ridad que las caracterizan. 

En la dimensiOn económica, este proccso constituye Un momento 

dcl sistcma capitalista caracterizado por una fuerte concentración dcl 

capital y el surgimiento de nuevos territorios, que superan los lImites 

nacionales c intentan constituirsc como centros dc poder cconómico y 

politico. A su vez, al interior de estos territorios mayores, surgen nuevos 

actores sociales, como las empresas, que, acompañadas por ci desarrollo 
tecnolOgico, conforman on nuevo soportc del sistema capitalista. En 

este contexto dc transformaciones, se advierte, como caracterIstica de la 

giobalizacion, la flexibilización que se da dentro del sistema productivo 

y en lii csfera dcl trabajo, que implica un nuevo perfil dcl obrero, susten-

tado principalmente en la inteligencia y la capacidad de innovación y 

de conocimiento, la responsabilidad para Ia realización dc Ia tarea y la 

polivalencia, scgt'ln lo expresa BenjamIn Coriat." Estos cambios modi-

fican la logica del modelo industrial al introducirse cambios en la tecno-

logla, en las formas de organización del trabajo y en las cstrategias dc las 
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empresas. En ellas, se dcsccntraliza la faz operativa, de producciOn, y se 

centraliza, se concentra, lo que asigna valor, es decir, el conocimiento, la 
innovación, la creatividad. 

Esta nueva forma dc rcpensar e intervenir en Ia rcaiidad no cncuentra 

ámbito propicio en Ia matriz dcl Estado-NaciOn, quc cada vcz se debi-
lita rnás en ci contcxto latinoarnericano. La iógica de mercado, en Ia que 

la esfera privada invade a Ia esfera püblica, accntia an más las desi-
gualdades sociales. Esta logica sc matcrializa no soio en las relaciones 

económicas y  polIticas, sino que tiene implicancias en el conjunto de 
las relaciones socioculturales quc conforman Ia vida cotidiana de lOS 

sujetos. 

Desde Ia perspectiva cultural, asigna cambios sustantivos en dos 
categorlas constitutivas de Ia vida de los sujetos: Cl tienipo y  ci espacio. 

Ambas categorIas sufren un achicamiento, una comprcsion, y ios aeon-
tccirnicntos SOfl dcl aqul y (Ici ahora, en un tiernpo presente y  en un 
espacio ünico. En Ia estructuración objetiva y en la percepciOn sub jetiva 
(IC la constitución dci mundo, Ia globaiización adquiere relevancia al ser 
reconocida como un proceso que ticndc a una homogcncización de un 

inodelo cconOmico, de un discurso unico y de un niisrno estilo de vida, 
segtin lo manifiestan Bayardo y Lacarrieu. 7  

La cultura organizacional modifica los modos de entender las 
funciones y  relaciones que se establecen en ella: se ileva a cabo lii poll-

tica de dcsccntraiización dcl Estado nacional, derivando competencias 
a las provincias y  municipios. Es decir: 

Los municipios amplian sus ámbitos de intervención cstatal,cuvas ünicas 
ftinciones consistian en ser administradores de los servicios publicos; 
comicnzan a surgir en ci escenario de Ia vida politica y  social dcl pals. La 
dcsccntralización obliga a los municipios a modificar stis concepciones 
y Iticas, dclineándose cambios aI interior de ellos, principalmente 
ligados a Ia organizacion, a Ia economia, al aspecto polItico, institucional 
y social de las cornunidadcs. En este sentido, el cscenario actual produce 
desanclajes, desataduras dcl contexto y  encuentra territorios propicios 
Co los que rápidamcntc se reproducen y matcrializan; cs Ia globalidad 
corno realidad concreta. Sin embargo, siinulrãnearnente a esta reatidad, 
surge Ia revalorización de Ia cultura local conio punto de resistencia a Ia 
globalizacion. 
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Entre las nuevas compctcncias asignadas con la descentralización, 
los municipios tamhicn dcbcn cstablcccr politicas vinculadas a Ia recrea-
ción. Lo deportivo y  Ia cuestion social apareccn ligados a la rccrcación 

en el nuevo orden politico. Las colonias de vacaciones y  his actividadcs 
deportivas son organizadas por los municipios, con apovo de organiza-

ciones de base, como las comisioncs vecinales, los sindicatos y las obras 

sociales, ofrecen productos accesibles para Ia c]asc popular y Ia media 

baja, lo que permite un desarrollo importante del turismo intcrno. 

Cinc, tcatro v asistencia a espectáculos libres y gratuitos son propuestos 

por los municipios con ci proposito de dar otro servicio a Ia comunidad. 

Las organizaciones de base trabajan con Ia intcnciOn de preparar un 

repertorio de actividades recreativas, deportivas v culturales quc estén 

vinculadas a las ncccsidades de Ia comunidad barrial. El füthoi consti-

tuye, a lo largo de la historia, Ia actividad por excelencia como espec-

táculo deportivo. 

En tanto, las clascs media, media alta v alta gozan de otros privile-

gios por la situacion econornica (IC Ia paridad cambiaria. El desarrollo 
dcl turismo emisivo halla su apogeo. Europa y  Estados Unidos 
tituycn en dcstinos principales de los viajes de los turistas. 

Se introduce un modo de goce dcl tiempo libre asociado a la demos-

tración, ostcntación v disfrute de lo efimero. El consumo es ci protago-
nista (IC las practicas. 

La idcoiogIa hedonista quc sustcrira ci consurno 00 Cs slim Ia coartada 
de una dctcrminantc más fundamental, Ia logica de Ia diferenciaciOn y 
superdifcrcnciacion socialcs. La carrcra dcl consumo y el afiin de tiove-
dades no cncucntran so fucrtc en Ia morivaciOn dcl placer, operan bajo 
ci impulso de Ia cornpcticion de clascs. 9  

La escisidn dcl espaclo j)rivado N. dcl cspacio pbiico para las prác-

ticas dc las actividades recreativas adquiere relevancia. El surgimiento 

y crecimiento de los espacios privados, cspccialmcnte los gimnasios 

locales de estética, están relacionados con prácticas dcl ticrnpo libre quc 

tienen como cjc aI hombre "psi", tal como lo define Lipovetsky.  
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El ahora: la recreación ipunto de resistencia para el 
desarrollo humano? 

Los ultimos cinco anos de un gobierno peronista devenido, en Ia 

actualidad, en un frente politico en ci quc convergen representantes (IC 

difcrcntes idcologias so pretexto de transversalidad, produjo cambios 

significativos en Ia esfera socioeconómica y cultural, quc incidieron en 

las pricticas rccrcativas. 

Sc paso dc una situación de inestabilidad institucional, politica y 

cConOmica, 'al inicio de un procco (IC confiahilidad institucional; una 

lcvc mejora en la rnicroeconomia; cierta estabilidad laboral para Ia clase 

trahajadora; la posibilidad dc acceso al credito; aumento de las asigna-

ciones para la clase pasiva y  mayor consumo dc hicncs y servicios. 

En ci campo cultural, sc observa una revalorización de Ia cultiira 

local y una politica desde ci discurso formal, COfl una concepción 

sustentada en los prcceptos basicos dcl dcsarrollo local y humano que 

permitan Ia transforrnación de la socicda(l. Sin embargo, hay mucho 
carnino por rccorrer, sobre todo en ci campo socioeconómico, para 

que los enunciados se cristalicen y generen ci verdadcro cambio que 

perrnita melorar Ia calidad de vida de la poblacion más vulnerable. Aün 

las desigualdades en términos socioeconómicos y  culturalcs entre las 

clases sociales manticncn una gran hrccha. 

La rccreaciOn, ci ocio, ci tiempo libre están prescntes en las politicas 
publicas en forma objetiva a través de los proyectos que se implementan. 

La dimension asociada a prácticas recreativas mils rclevante y  cxpresada 

formalmente en los lineamientos politicos estatales es la deportiva y 

en ella, cijuego de fOthol da cuenta de ser la actividad deportiva más 

practicada. También aparecen, al interior (IC las provincias ir  a nivel 

nacional, progralnas dirigidos espccialnien te a los Adultos Mayores. 

A nivel local municipal en Ia Argentina, existcn propucstas recrea-

tivas, culturales y  deportivas que incluyen a las diferentes clases sociales 

y mantienen Ia diferenciaciOn en Ia oferta de bienes y  servicios para 

cada una de ellas. Suhyacc de este modo, en la ldgica dcl Estado, lii 
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profundzacion y cristalización de las poilticas fragmentarias propias 

dcl ncolihcralismo, a pesar de estar conformado el modelo de desarrollo 

cconOrnico, social y  productivo por hi matriz de un Estado sustentado 

en la ideas de inclusion social y desarrollo econOmico. 

Segun Gramsci, citaclo por Portelli, hi polItica rcpresenta ci vInculo 

orgánico que se estabicce cntre Ia supercstructura y la estructura, corno 

una necesidad de mantener ci contacto con las clases populares. Por 

ello, constituye la dimension dc Ia socicdad vinculada al sistema de 

relaciones de poder que en ella se maniflesta, cs lo quc reflere a Ia cues-

tion de Ia coriquista v el ejercicio del poder. Este representa a la fucrza o 

Ia capacidad de los sujetos para influir y condicionar ci modo de actuar 

de otros sujetos. 

Por ello, Ia organizacion C implcincntacion de las propuestas p6b1icas 

rccrcativas forrnan parte (IC la cstructura y  dcl material ideologico, al 

funcionar como una organización qe difunde Ia ideologla dominante 

a través dc los difcrcntcs instrumcntos (mega eventos, espectaculos, 

evcntos en ci ccntro de Ia ciudad y tallcrcs barriales, murgas, espec-

táculos callejeros en los barrios, colonia de vacaciones para niños y 

adultos mayores) que penetran e influycn en todas las clascs sociales. 

Al respecto, Garcia Canclini maniflesta quc ci consumo de los bicnes 

culturales está vinculado al modo en quc los grupos hegemOnicos selec-

cionan Ia oferta y construyen un modclo politico y cultural que permite 

administrar las tensiones. Asociada esta idea a Ia rccrcaciOn, se puede 

afirmar quc Ia mayorIa son actividadcs programadas por el Estado a 

escala microterritorial y  quc rcproduccn esta logica. 

El sujeto dc Ia practica recrcativa Cs, en general, Un sujeto receptor 
pasivo. Existen casos de participacion ciudadana en la elaboración 

(IC propuestas en programas conio los talleres barriales a través dc 

los ccntros comunitarios localizados en lii ciudad de Buenos Aires; 

lit 1)articipaci6n dc la sociedad civil en las comisiones vecinales dc 

ios barrios que produccn sus provectos sin ci apoo económico v de 

recursos humanos por parte dcl Estado; pero, salvo casos excepcionales, 

hay escasa participacion social v rnenos aün cii lo relacionado a la 

recrcación, que carccc (IC rcconocimicnto para inscrtarla en ci concierto 

de las polIticas püblicas sociales. 



52 	 Lazer na America Latinarriempo libre. ocio y recreaciOn. 

Sin lugar a dudas, para quc Ia rccrcacidn pudicra constituirse como 

practica de resistencia para alcanzar a un hombre nucvo, trasformado 

y a La vcz transformador de la realidad, se requiere de educación y ( IC 

libertad de pensamicnto y accion para intcrvcnir en la realidad. Una de 

las formas de intcrvención es a través de la real y pIcna participacion 

ciudadana en Ia construccion de los provectos recreativos. Si bien en los 

documentos politicos y  en los discursos Sc (La cuenta dcl conccpto de 

participacidn como instrurnento para gencrar ci cambio, en Ia J)raCtiCa 
esto no sucede. La i)articipilcion  a Ia qUC alude ci Estado remite solo ad 

consumo de los bienes y  servicios recrcativos otrecidos por ci poder. Dc 
estc modo, se cristaliza Ia iogica hegemónica del poder politico inscrto 
en un inodelo capitalista, quc ticnde a reproducir sujetos receptores, 
pasivos, cspcctadorcs y  consumidores de las propuestas. Por ello, en 
referencia a lo que alude Garcia Canclini, las politicas pühlicas vincu-
ladas a la recreación responden a una concepciOn (ic dcmocratización 
de la cultura, Cfl una sociedad civil que no participa en las decisiones, v 

que consistc en implcmcntar programas en diferentes localizaciones de 
Ia ciudad - centro v barrios -, con ci proposito de facilitar el consumo 

de hienes, servicios y material simbOlico a Ia mayor cantidad dc pobia-
ciOn. Es decir, ci Estado prctcndc hacer accesibie el consumo de esos 
bienes a las clases populares, que SOfl las quc dc otro modo no podrIan 
rcahzar csta práctica; sin embargo, no todos ticnen las mismas oportu-

n id ades. 

Entonces, serIa apropiado plantear, en las pohticas publicas dc Ia 
rccrcacion, La idea angular de Ia democracia cultural, que consistc en 
promover Ia participacion en Ia socicdad civil v garanrizar su derecho 

a voz. 

El modclo de desarrollo en general y en particular los lincamientos 
politicos relacionados con las prácticas rccreativas se materializan en 
los territorios urbanos. En cstc scntido, los municipios implementan 
polIticas piblicas y, a través de sus organisinos j)ertincntcs, propucstas 
de actividadcs dc carácter gratuito y popular. Parte del repertorio dc 
esas actividadcs son los diferentes talleres, cspcctáculos de distintas 
manifestaciones artIsticas, actividadcs dcportivas dcstinados a la pobla-
don en su conjunto. También las organizaciones de base se involucran 
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en aspectos relacionados con Ia recreaciOn y forman su propia propuesta 
a través de la autogestion, con actividades sirnilares. 

Si hicn en la cstructura organizacional de los municipios de nuestro 
pals se idejitifican areas de gobierno vinculadas a alguna de las dirnen-

siones de Ia rccrcación - por cjcrnplo (lcporte, cultura -, en dicha 

estructura no aparece ci area Recreación. Tarnbién se obscrva, en 

general, una cscasa articuiación entre las diferentes areas que confor-

man Ia organización municipal y prima una organizacion vcrticalista 
Coil concentracion (IC podcr. 

Dichas propuestas tienen incidencia en los componcntcs de la recrea-

ción: ci sujeto, ci tiempo, ci espacio y las actividades de Ia sociedad civil 
en ci tiempo libre. En las grandes ciudades Sc observa una conflguración 
urbana recreativa en Ia quc Sc priorizan las acciones tendientes a moder-

nizar ci area centro (IC las ciuclades, en dctrimcnto dc poner en valor las 
areas periurbanas y periféricas. A modo de ejemplo pueden citarse los 

casos de Puerto Maderos en Ia ciudad (IC Buenos Aires, ci Pasco de Ia 

Costa en Ia ciuclad de Ncuquen, las obras de ensanchamiento y  mejoras 
de las playas de Ia ciudad (IC Mar dcl Plata, en contrastc con las villas 

miscrias hacia la periferia de estas ciudades. Estas grandes obras reali-

zadas están asociadas al modelo de las ciudades modernas mils desa-

rrolladas, sustentadas cn la tcorIa dcl crecirniento urbano dc Ia rnáquina 

del crecimiento; contribuyen a marcar aün rnás las diferencias entre 

centro - periferia, a pcsar de scr construidas con el concepto de favo-

recer Ia concepción de Ia integracion social, quc varIa segtn ci ritmo de 

los cambios cpocales. Es decir, tal Corn. 1. exprcsa Borja, Ia fragmen-
tacion social se manifiesta en las ciudades argentinas comb simbolo de 

las sociedades modernas de los sistemas capitalistas, que impulsan poli-

ticas en las que ci sujeto deja de ser ci eje central para poner enfisis en 

ci espacio donde se realiza la actividad recreativa. En muchos CaSOS, los 

espaCios urbanos destinados a la rccrcación son funcionalcs a la logica 

de tin modelo que prioriza ci monumentalismo y  pasa a otro pIano al 

sujcto (IC Ia práctica. Esto sc observa en la puesta en circulaciOn de los 
espacios pübiicos recreativos en ci area central de la ciudad, que cumple 
funciones administrativas-comerciales, donde se concentra la menor 
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cantidad (IC babitantes. En cainbio, en sectores alejados Sc localiza La 

mayor cantidad de poblacion, con divcrsos grupos etáreos y diferentes 

ncccsidadcs recreativas; la existcncia de espacios aptos para la recrea-

don CS menor, Con Ufl equipamiento recreativo insuficiente. 

El sujeto dc la rccreación aparccc como Un sujeto rcccptor dc unit 

oferta va establecida, en tiempo y  espacio que el poder politico deter-

niina en función del personal idónco para lidcrar Ta realización dc Ia 

acnvidad, ci presupuesto disponihle para garantizarla y  los espacios 

fIsicos pertinentes. Por ejemplo, sc puedc citar los resultados dc una 

invcstigación realizada en la ciudad de Neuquen durante el periodo 

2003-2007 en ci area de Cultura de la municipalidad de esta ciudad. 

Como conclusiOn acerca dc como ci podcr politico licva a Ia práctica 

ci discurso de Ia participación, el ocio para ci desarrollo hurnano y los 

espacios pihlicos como esccnarios (IC interacción social, se obtuvo: 

En los talleres qUC se implenientaron en los distintos barrios de Ia ciudad 
sc observa nina fuerte concentracion de actividades en ci area centro de 
Ia ciuclad. Dci total de 47 talleres, 28 (67,85 %) cubrIan las necesidades 
rccreativas dc los habitantcs de los barrios cntricos, en tanto 19 de 
cllos (32,15 %) se distribuycron en ios barrios de los sectores populares. 
Asimismo, en los barrios uhicados en ci area centro de Ia ciudad se loca-
lizahan no solo Ia mayor cantidad de talicrcs quc Cl municipio brindaba, 
sino que tamhién habla más divcrsidad en Ia ofcrta rccrcativa. 

En cstc scntido sc puede afirmar que Ia comunida(I dcl centro tenIa lii 
oportunidad y Ia posibiiidad de elegir a cuáles tallercs preferIa asistir. En 
tanto en los barrios alcjados del centro, sOlo tcnIan dos talleres comno 
máximo para optar. 12  

También se concluyO que ci aceeso a las diferentes ofertas de los 

talleres para ser implementados en los barrios dcpcndIa de Ia rapidcz 

con quc las comisiones vecinales los solicitaban. Ello produjo que en las 

comisiones vccinales quc tornahan conoclmniento de Ia oferta más tarde 

tuvicran que aceptar los quc quedaban disponibles. La consecuencia 

foe la falta de participacion de los vccinos en esa propucsta, pucs no 

respondia a sus neccsidades recreativas. 
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Asimismo, ci principal prograrna vinculado a hi recreaciOn, deno-

minado "Neuquen Cultural", tiene localización témporo-espacial en 
vcrano y  cii el microccntro ncuquino. Durante Ia presente gcstion, 

Sc ahre Ia propuesta y  comienza a insinuarse un camhio signifkativo 

en las poilticas recreativas, pues se plantea Ia necesidad de lievar las 

propuestas dcl ccntro a scctorcs geograficos mas alcjados V con niAs 

necesidades básicas insatisfechas. 

Las propuestas de la ciase poiltica para actividades del ocio susten-

tadas en Ia gratuidad, Ia masifIcación, Ia participación y  Ia cultura 

popular quedan en la intcnción al no lograr ci acccso real de las clases 

populares a Ia producción, circulación v consumo (IC los bienes cultu-

rales. En coincidencia con io que expresa Néstor Garcia Canclini, hay 

una ecluivocaCion al plantear las J)olIticas (ICI OCi() "a! suhor(linar Ia 

diferencia a la desigualdad y  creer que borrando Ia primera se podrIa 

superar Ia segunda".° 

Es decir, Ia ciase polItica puede cometer errores al considerar los 

problernas de oportunidades y  posibilidades dc las dascs populares 

en ci proceso de producción de bienes culturales, por entender que 

superando la diferencia de las prácticas recreativas quc responden a 
"procesos histOricos de configuracion social" superan la desigualdad 

"quc se maniflesta sobrc todo COffl() dcsigualdad socicc000mica. 14  

Por lo cxpucsto, para que la rccrcación sea contrapunto de l;i globa-

lización y de inodelos instaurados v se transforme en resistencia para ci 

(Icsarrollo humano, es ncccsario un cambio en Ia conccpciOn dcl ticrnpo 

y comenzar a revalorizar y erarquizar ci tiempo de ocio, ci tiempo libre, 

ci ticmp() de libertad para Ia rccrcación. 

Los tiempos actuales están disciplinados v estructurados por ci 

ticmpo dcl trabajo. Estc, junto con Ia idea dc producción y consumo, 

aparece como relevante v signif'icativo para alcanzar una sociedad 
desarrollada. Es un momento histórico signado por Ia vigcncia dc Ia 

moral puritana de los ingleses, sustentada en ci trabajo como dignidad, 

y Ia conccpcion burguesa dcl ticmpo como Un ticmp() dcstinado a Ia 

producción y  al consumo para garantizar Ia reproducción de Ia logica 

capitalista. Tener tiempo libre cs para los ociosos. 
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La educación en y  para ci riempo libre se constituye en una dimen-

sion imprescindibic para propender ci camblo dc conccpcion. Por ello, 

es importante pensar no solo en ci proceso de enscnanza-aprcndizaje 

y en Ia relacion educador-cducando, Sin() que tainlicn es nccesario 

fortalecer la investigación cientIfica en este campo, con Ia intenciOn de 

generar Un corpus teorico-metodologico que Sustente Ia gestion para las 

prácticas recreativas. El conocimiento pertinente y significativo Cs el 

pilar para Ia toma de decisiones a nivel individual y  colectivo. 

Sin embargo, no es suficiente. Suponer que solo la educaciOn de 

los ciudadanos produce el carnbio es una vision reducida. Las prác-

ticas rccrcativas mantienen una rclación diaiéctica entre ci sujcto y la 

sociedad, esfera privada y csfcra pühlica. En estas rclacioncs halla el 

Estado Un cspacio para intervenir y  propender al hien comun de los 

ciudadanos. La rccrcación cs inherentc al sujeto PLICS es unit práctica 

intransferihic, pero tamhicn Cs cucstion de Estado al constittiir una 

necesidad básica que le permite a Ia persona el ser, el estar, el tener y ei 

hacer como derechos del ciudadano. 

Las polIticas pühiicas debethn, entonces, establecer iIneas de acciOn 

participativas para ci desarrollo a cscala hurnana, que efectivamente 

lmpiiqucn a la rccrcación en practicas que se realicen desde el ejercicio 

de Ia libertad dci hombre Nra  crear ',' recrear, V que no tengan un fin 

productivo en tcrminos economicos, ni utilitario, ni instrumental. Para 

do, se requicre de un proceso de revalorizaciOn del concepto, de reva-

lorizaciOn dcl sujetc) v de revaiorizacion dci tiempo. En dcfinitiva, se 

necesita un cambio social, una subversiOn de los vaiores por mcdio dc 

una revoluciOn cultural y, también, en estos momentos historicos quc 

transitamos, se hace imperiosa una revolución econOmica que dismi-

nuva la desigualdad social y las diferencias económicas que marcan Ia 

brecha entre los ciudadanos. 

En este sentido, la polItica pOhiica de La rccrcaciOn como politica 

oficial deberla alcanzar una "nivelación cultural",' 5  a efectos de que ci 

Estado no se transforme en un actor paternalista con ci Onico proposito 

de que los dcstinatarios ocupen un tiempo sOlo tIC entretcnimicnto y 

diversion asociado al consumo. 
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Para ello Cs preciso rcpcnsar ci scntido y la direccionalidad de las 

poilticas piblicas y  propender a una deinocracia cultural, que sc concibe 

corn. 1. cnuncia Fleites: 

Cl Conjunto dc relaciones sociopoilticas que permiten Ia participación 
de los individuos en las decisiones de la sociedad y asegurar las condi-
clones necesarias para garantizar su pieno dcsenvolvimiento v expresión, 
a través de un conjunto de canaics y vias que permitan coinpartir ci 
poder. 1 ' 

Sc reconocc, en este concepto, Ia capacidad transformadora dci 

hombre fomentada par la participación y para rccrcar nuevos signifi-

cados en ci proceso de apropiacion de propuestas alternativas para Li 

sociedad. Se valora la pluralidad cultural y lii diversidad de lii cuitura 

coma patrimonio intangible de los pueblos. 

Par ella, las polIticas recreativas dcbcn construirsc en ci árnbito de 

las polIticas sociales en articulacián con los procesos socioeconOrnicos, 

de manera tal que den cuenta de un modo dc intcrvcnciOn polItica que 

responda a una logica cohercntc cntrc ci decir v ci hacer (discurso - 

acción), sustentada en ia diversidad cultural y en la participación ciuda-

dana para cI discno y la cjccucion de las mismas. 

Las poiiticas tcndrlan clue estar dircccionadas hacia ci concepto cie desa-
rroilo human., cntcndicndo que reficre a Ia inc jora en las dimensioncs 
ohjctivas N. subjetivas dci hombre, en tanto ser social condicionado p.r 
ci context.. El carãcter inclusivo v Ia reivindicación del espaclo pIhlico 
como csccnario de intcracciOn social, serán los postulados para garanti-
zar la participacion de hi comunidad en las diferentes alternativas para 
ci ocio quc dcsdc ci Estado se le hrinde)7 
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Algunas aproximaciones teóricas para resignificar el 
concepto de Recreación 

RecreaciOn, sujeto y experiencia 

Li recreacion constituyc una manifcstación de la conducta del 
sujeto, condicionada por Ia cultura de Ia sociedad en que él se repro-
duce. Es un tiempo de libertad, en tanto transformador dcl hombre, 
que permite experimentar un estado de plenitud existcncial. Repre-
senta tin conjunto de cxpericncias, en la dimensiOn objetiva y  subjetiva, 

para Ia autorrcalizaciOn mcliviclual y colectiva; ambas dimensiones se 
sintetizan en el sentido vivido de la experiencia rccreativa. Tal como 
lo expresa Munné: "En los mornentos de vida auténtica, el tiempo no 
cuenta, a no ser para vivir enteramcntc la libertad." 18  

Es una categorIa sociohistórica cargada dc diferentes connotaciones, 
corno consccuencia de las diferentes representaciones que esta tiene en 
el devenir histórico y en las difcrcntcs posiciones epistemológicas que 
la atraviesan como objeto de estudio. Por ello, los estudios cicntIficos 
requieren Ia importancia de construir interpretaciones teóricas perti-
nentes y válidas, propias de cada sociedad, sustentadas en el valor de 
la diversidad; es decir, comprender que en ellas se manifiestan dife-
rentes formas de realizar las prácticas recreativas, condicionadas por el 

contexto en que se desarroIla.' 

Es una práctica social realizada en tiempo y espacio de Ia vida coti-
diana dcl sujeto, con el proposito de conferirle un scntido desnitini-
zador y, a Ia vez, construir témporo-cspacialmente un escenario que 
propicie la manifestación de sus capacidades para su desarrollo, de 
modo individual o colectivo. 

Dichas practicas aportan al desarrollo personal en tanto actividades 
quc se realizan en libcrtad y  resultan placenteras. Constituye una expe-
riencia en términos dc transformación dcl sujeto, al materializar su 
autonomIa para resistir a las prácticas instituidas, quc ticndcn a formar 
sujetos pasivos y  consurnidores de los bienes y  servicios recreativos-

culturales vigentes en un momento sociohistórico determinado. 
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La recreación puede materializarse en árnbitos de la educación 
formal, de la educación no formal, en ci uso del tiempo libre, en ci 
ámbito cultural mediante la expresión del hombre como miembro de 
una sociedad acerca de las creaciones, los conocimientos, creencias, 
arte, moral, derechos, costumbres y rodas las capacidades y hábitos 
adquiridos por él. La reaiización de las actividades recreativas-cuitu-
raics ofrece la posibilidad de acortar y  disminuir los obstácuios quc 
dificultan ci acceso a la cultura y a la obra dc arte a ios sectores ifláS 

vulnerables; de vincular al sujcto con ci CSpaCio natural / cultural en 
ci que se reproduce y  propender al reconocimiento y  vaioraciOn en Ia 
forma dc intcrprctar y construir Ia propia cultura de la comunidaci. La 
idea es scnsibilizar, a través de la práctica, para comprender que no 
hay una cultura de "ellos" y una "nuestra"; una cultura de elite y una 
popular, sino que hay diferentes formas y  estrategias de manifesrarse en 
ci campo cultural y  todas ellas son valiosas y lo representan. 

También se constituye una necesidad dcl hombre en tanto, a través 
de ia satisfacción dc ellas, es posible desarrollar la dimensiOn socio-
afcctiva, dc autorrealizaciOn, de pertenencia, utilizando diferentes 
satisfactores relacionados con la forma dorninantc de cultura vigente 
segn ci contexto sociohistOrico. Por ello, si bieri las necesidades son 
finitas, a lo largo del proceso histórico, en cada uno de los momentos 
se observan diferentes modos de satisfacer esas necesidades, condicio-
nados, también, por Ia constituciOn de Ia cultura dominanre de cada 
sociedad. Por ello, a travCs de Ia rccrcaciOn, se prctcnde reivindicar y 

rcsignificar In propio. 

Por otra parte, es rcconocida como derccho cIvico tal como lo esta-
blece la Dcclaración Universal de los Derechos dcl Hombre que, 2° en 
ci artIculo n° 24, expresa in siguicnte: "Toda persona tiene derecho al 
descanso, al disfrute del tieinpo libre, a una limitaciOn razonable dc la 
duraciOn del trabajo y a vacaciones periOdicas pagadas." 

Sin embargo, aunque ci derecho al disfrute del tiempo libre forme 

parte de los derechos democráticos, de los cstios de vida y dcl mundo 

de valores dc la nueva ciudadanIa, todavIa no se experimenta en el 

horizonte de Ia percepciOn del saber popular. 
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La experiencia recreativa puede definirse dc La siguiente manera, en 

ci decir de Le Bretón, cuando expresa: 

La experlencia... dcl viajero a menudo es Ia del cxtrañarniento de sus 
sentidos, resulta enfrentado a sabores inesperados, a olores, müsicas, 
ritmos, sonidos, contactos, a empleos de Ia mirada que trastornan sus 
antiguas rutinas y ic enseñan a sentir de otra mancra su rciación con el 
niundo y con los cicrnas. 2  

En este sentido, se pretende superar Ia mirada de un análisis reduc-

CiofliSta quc riescrihe, analiza y  explica a la recreacion como sinónimo 

de la actividad que se ileva a cabo en ci tienipo libre del hombre. La 

rccreación, tanto en ci tiempo libre conio en aquci que está condi-

cionado por la ohligacion o por Ia neccsidad, supone una transfor-

macion para quienes practican actividades en Un tiempo y  tin espacio, 

en que predomina el valor de la lihertad para la elección de las mismas. 

La experiencia recreativa supone un desanclaje temporo-espacial de 

las rutinas cotidianas, con ci scnti(Io y la finalidaci del goce y el placer 

en La práctica individual o social, que mejore aigOn aspecto de la calidad 

de vida del sujeto y  quc, a Ia vcz, ic aporte a un desarrollo personal. 

Tamhién implica considerar que Ia experiencia recreativa conforma, 

segOn Suárez-Schnaidlcr: 

• . . Ia fuerza de Ia intcgracion con los aspectos cuiturales y materiales dcl 
sujeto en cuestion. En términos de Le BretOn, ci sujeto está atravesado 
por esos sistemas sirnhOlicos y  son esos sistemas internalizados los que 
pernhitcn codificar y modificar las practicas socialcs. 22  

La practica recreativa, además de rcprcsentar en su esencia lo vivido, 

lo sentido, lo experimentado por ci sujeto v estar condicioriada por el 

sistema de valores, es una prãctica social. Es decir, connota una "zona 

comOn y  colectiva de la experiencia social del sujeto, son accioncs que 

están cargadas de significados para quienes las practican y para quienes 

las ohservan". 23  El sujeto de la practica recreativa es tin sujeto capaz de 

apropiarse del hecho que acontece - lo transforma - ' tamhién es capaz 

de gencrar cambios en su rcalidad inmediata - transforma Ia realidad —; 
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por ello, la práctica social iinplica Ia acción objetiva de ser modificado 

por Ia realidad y,  a la vez, modificarla. Sc objetiviza en ella la rclación 

dialéctica sujeto-sociedad. 

Recreación y gestión pUblica 

La recreación dehe ser tenida en considcración en los postulados 

y en la gestion de las poilticas piThlicas sociales. Ella forma partc de 

las necesidades del hombre v por lo tanto, la intervenciOn dcl Estado 

resulta significativa: es ci quc tiene la misión de velar por ci bien comin 

dC Ia sociedad. 

Los nuevos tiempos inodernos reciaman poner ci énfasis en hi 
persona para aicanzar el desarrollo dci particular y dc la sociedad. 

La recreación para ci desarrollo humano implica conceptualizarla 
trascendiendo la postura individualista, sustentada en ci paradigma 
de la individualidad, c incorporar, en el complejo anáiisis dci tema, a 
las variables ambientales (socioculturales, economicas, politicas) quc 
connotan las prácticas recreativas en tanto sc constituven en practicas 
sociales. 

AsI, el paradigrna del Dcsarrollo Huiiiano aporta a csto al rcivin-
dicar una sociedad participativa, preocupada y ocupada por ci interés 
colectivo, capaz de potcnciar v controiar ci Lstado activo, en tanto 
construccion social, quc surge como respuesta a Ia implcmentacion de 
un modelo neoliheral, en ci quc ci Inercad(.) adquierc rcicvancia como 
esccnario de reaiizacion individual. 

El Desarrollo Humano intenta mejorar Ia calidad de vida dcl sujeto 
en particular y  de Ia sociedad en general, en tanto interpreta Ia impor-
tancia de incorporar, como variables dc calidad de i'ida, a las reivin-
dicaciones asociaclas a la justicia, a la libertad, a Ia posibilidad de la 
participacion acriva en ci proccso dc toma dc dccisioncs, ai desarroilo 
de Ia culnira v dc la identidad de los pueblos, porcnciando Ia capacidad 
creativa individual y colectiva, segin to expresa ci Informc Argentino 
sobre Desarrollo Hurnano dci año 1995. 
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Rccreacián, calidad de vida, desarrollo humano, poilticas püblicas 

inclusivas son los conceptos fundamentaics que constituyen ci eje para 

ci estudio y Ia intcrvencion en este campo. El proposito es formar 

profesionales con espIritu crItico, responsabilidad social y ética en Ia 

intervención, que contribuya a construir una sociedad rnás igualitaria, 

con sujetos reflexivos que actilen en libertad dc pensamiento y  acción. 

Recreación e intervención profesional 

En estc sentido resulta importantc estahlcccr posicionarnientos 

epistcmológicos y politicos en relacion con esta problematica, COfl el 
proposito de intervcnir en Ia realidad social en consonancia con las 

necesidades dc la comunidad. Esta forma dc intervención pretendc 

darse de un modo articulado con la sociedad civil, reconociendo a Ia 

alteridad cultural como otra forma dc cxpresiOn cultural con capaci-

dades de construir su propio sistema de significados y sImbolos quc 
la representan. 

Por ello, 

se considcra importante reflexionar en ci proceso de forinación de los 
ciudadanos acerca dc: 

• Construir una praxis en recreacion, a partir de las condicioncs rcales de 
existencia de los pueblos latinoarncricanos, que promueva ciudadanos 
etnancipados en ci pcnsamiento y cn Ia acciOn, con responsabilidad civil 
y respeto hacia ci otro diferente, quc facilite Ia consrrucciOn de sujetos 
activos y transformadores de Ia realidad. 

• Abordar Ia recreación como practica social compleja de resistcncia a 
los sisternas tradicionaics de organización social y desarrollar nuevas 
estrategias de realización personal y colectiva sustentacla en Ia libcrtad 
para ci desarroflo dcl sujeto. 

• Formar profesionales en ci campo académico-cicntIfico con la inten-
don de estiniular las capacidades creativas. 24  

Y hacerlos participes dci proceso de desarrollo local de las socie-

dades glohalizadas. 
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BRASIL 

Christianne Gomes 1 0 lazer no BrasH 
Leila Pinto I Analisando práticas culturais 

cotidianas, acadëmicas e polIticas 

o objetivo deste texto é apresentar urna análise sobre o lazer no 

Brasil, construlda pela comprcensao de sentidos e significados histo-

ricamente constituldos cm práticas culnirais cotidianas, académicas e 

polIticas. Desaflo que nos perrnitiu idcntificar fundamentos, valorcs, 

dificuldades e conquistas que marcam o percurso desse fenômeno na 
realidade brasileira. 

Essa nossa perspectiva sintetiza os conhecirnentos organizados por 
meio de urna invcstigaçao que articulou pesquisa bibliográfica e dialogo 

corn 31 especialistas: estudiosos c gestores corn reconhccida atuacao no 

campo do lazer no pals.' 

Este texto é apresentado em trés partes. Na primeira, contextuali-

zamos o lazer no Brasil, considerando rnudanças históricas ocorridas da 

recrcação ao lazer, do século 19 aos dias atuais. Na segunda, procuramos 

compreender e analisar identidades, conceitos, sentidos e significados 

atribuidos ao lazer pclos pesquisadorcs e gestores estudados. Finali-

zando, na terceira parte do trabaiho discutirnos a questao das polIticas, 

das experiéncias vividas em práticas culturais cotidianas, de formacao 

e de intcrvcncao profissional, revelando a importância que o lazer tern 
tido na vida do povo brasileiro. 
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Lazer na realidade brasileira: 
uma história da recreação ao lazer 

0 usa dos termos 

Na lIngua portuguesa são utilizados tanto a palavra recreacão corno 

• termo lazer. 0 mesmo ocorrc na lIngua inglesa, em que se observa 

• uso das palavras recreafwn c leisure, cujos significados influcnciaram 

consideravelmentc a maneira como os tcrmos foram compreendidos no 

Brasil, cm especial na primeira metade do seculo 20. Na lIngua fran-

cesa, todavia, apcnas uma palavra e crnpregada para designar essc campo 

da vida humana e social dedicado, entre outras coisas, ao descanso, ao 

divertiincnto e ao desenvolvimento social: a palavra francesa loisir.2  

Loisi,; leisure e lazer tern origem ctimologica no latim licere, que 

significa ser permitido, poder, tcr o direito. Essas palavras podem ter 

significados diferentes de acordo corn o contexto, mas todas mantCm 

algum tipo de relacao corn a vivéncia dc atividades cuirurais, consi-

derando tempo/cspaco disponiveis e a atitude assumida pclas pessoas 

ncste tipo de cxperiência - marcada por urn sentirnento de liberdadc 

(mesmo que seja apenas irnaginada), impulsionada pela busca dc satis-

façao e pelo desfrute do momento vivido. 

Em mcados do século 20, no Brasil, cm gcral, o termo lazer indicava 

urn tempo vago, ocioso, sendo pouco usado no vocabulário corrente da 

lIngua portugucsa. 3  Quando a palavra lazer era mcncionada assumia a 

conotacao de urn tempo fora do trabaiho cujo aproveitamento gerou 

preocupacães por parte dos segmentos hegemonicos da sociedade, na 

época constitulda pelos valores capitalistas em desenvolvimento. Esses 

significados sofreram mudanças sociais e culturais ao longo do tempo, 

e o lazer passou a ter urn uso mais amplo no vocabulário corrente da 

lIngua portuguesa, a partir de 1970. 

Em nossa realidade, os sentidos hoje atrihuidos ao lazer no nIvcl 

do senso cornum são variados: descanso, folga, férias, repouso, 
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desocupaçao, distraçU.o, passatempo, hobby, diversäo, cntretenirnento, 
tempo livre. Além disso, algurnas pessoas associam o lazer a deter-
minadas práticas culturais, tomando-o corno sinônirno, por excmplo, de 
esporte, cinema, müsica etc. Outras vincularn o lazer a açoes como 
dancar, assistir TV e viajar, entre outras. 

Porém, Marce.11ino 4  observa que associar o lazer corn as experiências 
pessoais rcpresenta urn entendirnento lirnitado sobre a questao. Corno 
salienta o autor, não é a atividadc em si que caracteriza o lazer. Afinal, 
a mesma atividadc pode significar lazer para urna pessoa c, para outra, 

nao. 

De toda maneira, Os cxemplos anteriores inostram que a palavra lazer 
está presente no dia a dia do brasilciro, salientando-se, hoje, a sua utili-
zacao em an(incios veiculados pelos meios dc comunicacão de massa, 
açöcs fomentadas por órgãos pühlicos, bens c serviços comercializados 
por empresas privadas, conhecirnentos disseminados no sisterna educa-
tivo, demandas aprcsentadas pelas comunidades c rcivindicaçoes feitas 
por entidades sindicais, como scrá evidenciado no presente texto. 

Contudo, considerando os conhecimcntos sistcmatizados sobre o 
assunto, o lazer designa urn amplo c complexo campo da vida social 
que inclui urna variedade de tcmáticas, tais corno o tempo livre, o ócio 
e a recreação. Nessa perspectiva, no Brasil, a inaioria das propostas, das 
investigaçocs e dos estudos realizados optarn pelo uso da palavra lazer 
porquc, salvo excecocs, este terrno indica urn campo bern mais abran-
gcnte, que abarca, inclusive, a recreação. Muitas vezes, em algurnas 
iniciativas observarnos que o uso do termo lazer é preferIvel a palavra 

rccreaçao porque esta, em geral, pode ser vista como urn fazcr pelo fazer, 
como urn ativisrno destituldo de reflexöes sisternatizadas sobre scus 
valores, significados e fundamentos. 

No que se refere aos significados da palavra recreação no contexto 
brasileiro, a pesquisa realizada por Gomcs 5  constatou que, na rnaioria 
das vezes, ela é entendida corno sinônimo de atividades realizadas corn 
o intuito de prornover diversão, especialmente aquelas desenvolvidas a 

partir da atuaçao de urn educador profissional ou voluntário. 

Dessa maneira,a recrcação (do latirn recreatio, recreationem) preservou, 

ao longo dos tempos, o carátcr de atividade, podendo ser desenvolvida 
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em diversos tempos/cspaços sociais educativos, tais corno na escola, na 

igreja, na famiia, no trabaiho e, obviamente, no lazer, corno será apre-
sentado a seguir. 

A institucionalizaçao da recreação 
na realidade brasileira 

No Brasil, as princIpios positivistas que influenciararn o nascer da 

Repüblica reforcaram o mito da racionalidade iluminista e destacaram a 
educaçao como urn poderoso instrumento dc reproduçao c adestramento 

sociais. Este contexto estreitou relacoes entre o Estado republicano, a 

cscola e a modo de trabaiho capitalista, influenciando a incorporação da 
recrcação ao cotidiano brasileiro. 

Nesse contexto, acreditava-se que o tempo vago era riocivo ao desen-

volvimento social, devendo ser preenchido corn atividades recreativas 

consideradas saudáveis, higiênicas e morairnente educativas. Comple-

mentando a funcao da escola, a recreaçao foi considerada imprescindIvel 

para que a criança não ficasse ociosa e não sofresse a influência male-
fica da rua .6  EstratCgia essa que, segundo Kishirnoto, 7  reprcsentou uma 
das manciras de "desmoralizar a rua" corn vistas a institucionalizaçao 

de praticas culturais recreativas em espaços fechados, supervisionados 
e orientados. Esse sentido foi difundido como urn recurso cducativo 

extracscolar, parte integrante das politicas piiblicas desenvolvidas em 

algurnas cidades brasileiras, destacando-se os projetos pionciros de 
Porto Alegre e São Paulo .S 

Na cidadc de Porto Alegre, as atividades recreativas foram organi-
zadas segundo orientaçaes trazidas dos Estados Unidos da America 

do Norte pelo professor de educaçao fIsica Frederico Gacizer, que se 

qualificou naquele pals a partir das acOes realizadas pela Associacao 

Cristã de Moços (ACM), entidade conhecida internacionalmente 

pela sigla YMCA (Young Men's Christian Association). 9  Influen-
ciado pclo rnodelo norte-arnericano, Gaelzer considerava que o poder 

püblico deveria irnplantar "jardins de recreio" ou "praças de esportes" nas 

cidades, atendendo as necessidades de recreação da populacao brasileira. 
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Por essa razäo, o Serviço de Recreaçao Piiblica foi criado pela prefeitura 

da cidade de Porto Alegre em 1926 e, posteriormente, implantado em 

todo o estado do Rio Grande do Sul.'° 

Na metade da década de 1930, represenrantes do poder püblico de 
São Paulo conheceram a proposta de Porto Alegre e desenvolveram uma 

ação semeihante na capital paulista, quc passava por intenso processo 

de crescimento urbano-industrial. Em decorréncia, criararn, cm 1935, o 
Departamcnto de Cultura e Recreaçao corn o objetivo de proporcionar 

recreaçao, assisténcia c educacao para as criancas da classe proletária nos 

chamados "parques infantis", considerados valiosos sistemas higienistas 

de educaçao extraescolar. Este projeto fundamentava-se, sobretudo, no 

pensamento de ilustres pedagogos, como Rousseau, Pestallozzi, Froebel, 

Claparède c Dewey, entre outros, que constituIram as bases do pensa-

mento "escolanovista" quc, na época, alcançava cada vez mais adeptos 
no Brasil) 1  

Os dirigentes do Departamento de Cultura de São Paulo, dentre eles 

Mario de Andrade e Nicanor Miranda, argumentaram que as forcas 

morals e sociais da nacao dependiam, em parte, das maneiras pelas quais 

os cidadãos aproveitavarn as suas horas de descanso. Assirn, os programas 
de recrcaçao desenvolvidos nos parqucs procuravam dcspertar as novas 

geracoes para a importancia do emprego de scu tempo livre em atividades 
saudávcis. Esses programas colaboraram para consolidar os significados 

da recreaçao corno sinônimo de atividades diversas: jogos, exercIcios 

ginásticos, müsica, danca, leitura, pocsia, dramatizaçao, passeios c festi-
vais, entre outras. 

A princIpio essa proposta foi direcionada apenas para as crianças da 

classe proletaria, mas, posteriormente, foi estendida aos jovens traba-

Ihadores da ind(istria. Foram, assim, organizados cm São Paulo (1937) 
Os Clubes de Menores Operarios, funcionando a noite nos parques 

infantis, que, a partir do mornento em que contemplaram os jovens 
trabaihadores, passaram a ser chamados de "parques de jogos". 

E importante salientar que na década de 1930 a poiltica trabaihista 

desenvolvida pelo presidente Getülio Vargas pretendia criar novos 

conceitos de trabaiho e de trabaihador no Brasil. A proposta de 
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recreação desenvolvida em São Paulo colaborou corn este projeto como 

uma contrapartida do que já era praticado no setor urbano industrial: 

o forjarnento do trabaihador despolitizado, disciplinado e produtivo) 2  

Embora não tenha sido urn movirnento hornogénco, a organizaçao 

de prograrnas de recreacao para a massa operária rcpresentou uma possi-

bilidade de difusão desse novo paradigma. Enquanto parte integrantc 

desse projcto educativo, gradativarnente a recreação passou a ter papéis 

cspecIficos na formaçao de valores, hábitos e atitudes a serem consoli-

dados nas horas vagas, representando uma base de sustentaçao para o 

modo de produçao capitalista em desenvolvimento no Brasil. Esse novo 

paradigma reforcou a irnportância da rccreacão e rechaçou o ócio, visto 

como urna ameaca ao desenvolvimento da sociedade e urn mal a ser 

combatido. 

A Consolidacao das Lcis do Trabaiho (CLT), em 10  dc maio de 

1943, universalizou as leis referentes a lirnitação da jornada de trabaiho 

no Brasil, fixando-a cm oito horas diárias e 48 horas semanais, prevendo 

ainda urn perlodo mInimo de descanso de 11 horas entre duasjornadas 

consecutivas de trabaiho e urn repouso semanal de pelo menos 24 horas 

que, salvo excecoes, deveria coincidir corn o domingo, além dc 30 dias 

consecutivos de férias anuais após 12 meses ininterruptos de trabalho) 3  

Essa !cgislaçao desencadcou urn problerna de caráter social a resolver, 

que associou o tempo livre assegurado em lei aos operários a necessi-

dade de desenvolvcr propostas de recreacao encarregadas de promover a 
racional e ótil organização desse tempo de "não trabaiho". No contexto 

dos fltirnos anos da fase ditatorial do governo Vargas (1937-1945), por 

exemplo, o aproveitarnento "adequado" das horas livres dos trabaiha-

dores e de suas famIlias representava o corolário scm o qual os repousos 

a que os operários tinharn direito em seus contratos de trabaiho não 

poderiarn atingir scus objetivos. Observa-se, dessa forma, urna preo-

cupacao do poder püblico cm controlar não apenas os momentos de 

traha!ho, mas também o tempo fora dde. 

Foi corn esse intuito que logo após a promulgação da CLT, em 

1943, foi criado no Rio de Janeiro o Serviço de Recrcaçao Operária 

(SRO), que proporcionava, em vários centros, rccrcação organizada para 
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a populaçao operária, integrando açoes do Ministério do Trabaiho, 
Indi'istria c Cornércio. Esses centros de recreaçäo forarn instalados em 
bairros de grande densidade operária e, ncics, os trabaihadores e suas 
farnIlias encontravam, gratuitarnente, bibliotecas, discotccas, exibicoes 
teatrais c cincrnatograficas, aidas de canto, jogos de salão, sessãcs de 
ginástica, campos de flitebol, quadras de voleibol e basquetebol, além de 
outras opçoes. 14  

Dc acordo corn Sussckind - que foi o primeiro dirigente do SRO -, 
as atividades fIsicas e recreativas, devidarnente desenvolvidas nas horas 
dc lazer dos operários, auxiliavarn a recuperaçao do organismo debili-
tado pelo modo de produçao industrial capitalista. A recrcaçäo cienti-
ficamente emprcgada, e competenternente dirigida, caberia restaurar o 
equiiibrio biologico cntre o espIrito co corpo,fazcndo corn que os traba-
ihadores se sentissern mais felizes. Era neccssário entrcter os operários 
corn algo quc os fizesse esqueccr o ambiente de seu trabaiho, mesmo que 
fosse por alguns instantes. Fazendo coin que des e suas farnilias se resig-
nassern ern face da dificil realidade vivida, seria "mais fácil" prornover 
a paz e a harmonia social, pressupostos básicos para a manutenção do 
status quo almejado não apenas pela classe patronal, inas tambérn pelo 
govcrno brasilciro da epoca - quc, corn cssc propósito, procurou atrair 
também os órgäos sindicais, ampliando o alcance dessa proposta. 

Neste ânibito, rnuitos sindicatos incentivaram a participaçao da 
populacao operária nas propostas de recreação organizada pelo SRO, 
quc tinha intencao de abranger todo o rerritOrio brasileiro, mas acabou 
restririgindo sua açao ao Rio de Janciro, na época Distrito Federal do 
pals. Afinal, os rnornentos de dcscontraçao coletiva cram também consi-
derados urn importante rccurso para promovcr a mobilizaçao social e 
poiltica dos trabaihadores. 

Obviarnentc, essas açöes possihilitavam rnorncntos de divcrsão, 
alcgria e prazcr aos trahaihadores c suas farnIlias por meio dc difercntcs 
atividades culturais, o quc foi de grande valia para vários segmeritos 
da sociedade brasileira, especialmentc para as classes social e econo-
micamente dcsfavorecidas. Mas, de acordo corn a pesquisa realizada 
por Gomes 15  e tambérn por Bretas sobre o SRO, o alcancc desses 
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empreendimentos ultrapassou o mero divertirnento, corn amplos resul-

tados. Era (e em alguns casos ainda e) uma estratégia social, cultural, 

educativa c politica de ocupação e controic do tempo de nao trabaiho 

por meio da difusäo de açOes assistcncialistas de "recreacao orientada", 

prornotoras dos "pacotes" de atividades carregados do sentido de doaçao, 

como discute Pinto) 7  

Apesar das intcnçOes de controle, nao se pode negar que muitas 

das propostas de recreaçao desenvolvidas no Brasil entre as décadas 

de 1920-1960 contribuIram corn a disserninaçao de difercntes praticas 

culturais, principalmente entre os segmentos sociais desfavorecidos. 

Mesmo privados de condicoes dignas de existéncia, estes grupos sociais 

tiverarn novas possibilidades de interaçao, social e cultural. Muitas 

vezes esteve presente a prcocupacão em proporcionar bem-estar aqueles 

que participavam dos programas de rccreacao fornentados pelo poder 

pblico, quc seguiarn os preceitos vigentes em cada 6poca. 18  Esses 

projetos possibilitararn condiçOes diversas (corno infraestrutura fIsica, 

material e açäo profissional qualificados naquele contexto histórico) 

para quc os segmentos populares vivcnciassem urna rnultiplicidadc de 

conteñdos culturais do lazer cujas práticas cotidianas, ate então, vinham 

sendo reservadas apenas as classes privilegiadas. 

A recreaçao no processo de institucionalização 
do lazer no Brash 

No Brasil, o rcconhecimcnto da importância do lazer ocorre, cm 

grande parte, gracas as polIticas de atividades recreativas difundidas 

nos ãmhitos estatal e corporativo, destacando-se iniciativas ligadas aos 

setores püblicos federais, cstaduais e municipais, assim como de sindi-

catos e instituicOes sociais corno a Associacao Cristä de Mocos (ACM), 

o Serviço Social da Indüstria (SESI) e o Scrviço Social do ComCrcio 

(SESC). 

De acordo corn as investigaçôes de Linhales, 19  a ACM chegou 

ao Brasil por mcio de mãos norte-americanas. Sua primeira sede foi 
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fundada no Rio de janeiro, cm 1893, seguida pelas cidades de Porto 
Alegre em 1901 e dc São Paulo cm 1902. Segundo a autora, na década 

de 1920, a ACM trouxe ao dchatc o seu projeto de educaçao esportiva, 

as suas propostas de formacao profissional para este setor e tambérn 

a irnplantaçao de parqucs de recrcio (playgrounds), como indicado na 

proposta de recreacão pUblica de Porto Alegre mencionada anterior-

mente. A ACM colaborou sobremancira corn a difusão de praticas 

esportivas c recreativas no Brasil c, ainda hoje, desenvolve açöes corn 

esse intuito nas suas sedes sócio-recrcativas distrihuldas pelo pals. 

0 SEST e o SESC são instituiçöes de dircito privado criadas em 

1946, por meio da iniciativa de emprcsários brasileiros, corn a finali-

dade de ampliar a prcstaçao de servicos sociais (educacao, saüde, lazer 
e ação social) para os trabaihadores da indüstria e do cornércio, rcspec-

tivarncnte, e seus farniliares. São, assim, instituiçoes privadas sein fins 

lucrativos e orientadas pelos interesses setoriais, encarregadas de desen-

volver scrviços sociais que acabam cornplerncntando as atribuiçoes do 

setor piiblico. Mantidas corn contribuiçoes cornpulsórias calculadas a 

partir da foiha de pagamento dos funcionários da indüstria (SESI) e 

do comércio (SESC), possuem sedes distribuldas por todo o território 

brasilciro, colaborando corn a prcstacao de scrviços sociais para uma 
parte da populacao do pals. 

A expansão do SESI e do SESC foi uma das razöes pelas quais 

algurnas propostas de recreação mantidas pelo Estado - como o SRO - 

forarn extintas em meados da década de 1960, como esciareccu Arnaldo 

Sussckind, membro idealizador c primciro presidcnte do SRO, cm 

1943, e Ministro do Trabaiho responsável pela extinçao deste Orgão, cm 
1964 (conforme depoimento concedido a Gomes), 2° revelando que o 
Ministério do Trabaiho dcixou de considerar a rccreação e o lazer como 

prioridades dessc órgao federal. 

No contexto, espccialrnente, das décadas de 1950-1970, a polltica 

social brasileira assentava-se em urn modelo de desenvolvirnento 

baseado na ação e proteção estatal - o We/fire State brasileiro -, que 

instigou debates sobre a expansao global dc riqucza e renda como rnelho-
ramento das capacidades humanas e condiçao de acesso aos beneficios 
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do chamado Estado de Bern-Estar. A esses debates incorporaram-se 

discussães sobre o papel do Estado cm relacao ao desenvolvimento 

econôrnico e as polIticas sociais, e sobre a reducao da aç.o do setor 

püblico estatal nas politicas sociais e a recstruturacão das mesmas. 

Abriram-se espacos para organizacão dos sistemas püblicos, ou estatal-

mente regulados, na area de bens e serviços sociais básicos e ampliararn-

-sc açOes corn tendéncias universalizantes, como as "polIticas de massa". 21  

Nesse sentido, ampliando o atendimento de crianças e da popu-
lacao trabaihadora, é importante destacar quc, no final da década de 

1950, a partir de açoes estatais fii promovida a Campanha dc Ruas de 

Recreio, que mobilizou atividades esportivo-recreativas em nias c praças 

das cidadcs. 22  Corno destaca Pinto, as Ruas de Recreio, postcriormentc 

chamadas de Ruas de Lazer, foram difundidas a partir de 1958 e ate 

hoje representarn o modelo dc polItica póblica de lazer adotada pela 

maioria dos setores publicos municipais e estaduais brasileiros. 23  Foi, 

assim, diftmndido o sentido de polItica de lazer como açio setorizada, 

institucionalizada e marcada pela promoçäo de eventos esporádicos, 

corno "pacotes de atividades" determinados por gahinetes técnicos e 

politicas dc doaçao de materiais e equiparnentos, scm uma preocupação 

corn o nIvel da participaçäo dos sujeitos nas atividades vividas. Nessa 

época, ampliaram-se também as secretarias municipais c estaduais de 

Esporte c Lazer do pals, consagrando a area da cducaçao fIsica corno o 

principal diftmsor das poilticas brasileiras nestc ãmbito. 24  

Nos primeiros anos da ditadura militar iniciada corn o golpc de 

Estado de 1964, especialmente no periodo compreendido entre 1969 c 

1973, ocorrcu urna énfase no trahaiho, que foi considerado pelos setores 

hcgcrnonicos corno pre-requisito para promover o avanço econÔmlCo 

do pals. 25  Essa conjuntura influcnciou a história do lazer no Brasil 

porque reduziu drasticamente o tempo livre dos trabalhadorcs. Mcsrno 

corn a lirnitaçao da jornada dc trabaiho definida pcla 1egislacio traba-

ihista, era comum a pratica abusiva de horas extras, que ocorriam a 
revcia da lei. 26  Corn a intensificaçao do tempo de trabaiho, trabaiha-

dores e órgãos sindicais lutaram arduamente pela ampliaçao do tempo 

livre dos operários, sendo essc tempo visualizado como válvula de escape 
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para as tensöes, clernento restaurador das energias despendidas no 

trabaiho e estratégia para rclaxar e esquecer os problemas, tornando a 

difIcil rcalidade urn pouco mais fácil de ser vivida. Nestc contcxto 

arnpliou-sc, gradativamente, a preocupacão corn os usos do tempo livre 

por partc de muitos setorcs sociais, nurna tentativa de manté-lo dentro 

dos limites da lei c normas morals estabelecidas socialmente. 

Essa situaçäo entrelaça mais ainda lazer e trabaiho e gera vários 

questionamcntos, o quc foi rcssaltado por urn dos especialistas consul-

tados, que afirmou a irnportância de comprcendcrrnos as contradiçoes 
decorrentes desse proccsso: 

Não temos corno falar de lazer scm considerar as relacoes de trabaiho 
em urn dado modo de vida. Torna-se relevante a contradiçao gcrada 
dcssas relaçOes no modo do capital organizar a vida, isso porque é na 
contradicao quc está o clemcnto de soluçao de problemas vitais para a 
humanidade como, por cxemplo, o problcma dc dcstruiçao das forcas 
produtivas: homcm, trabaiho, natureza. (E. 4) 

Essa preocupação histórico-social alcançou major repercussao na 

década de 1970, quando o lazcr expandiu-se por vários setores c ganhou 

uso corrente, sobrctudo no âmbito das reparticoes püblicas, estirnulando 

debates entre estudiosos brasileiros. Urna discussão de destaque ncssa 

cpoca tratou do lazer em relacao ao trabaiho, rnas, em sua maioria, as 

abordagens desenvolvidas sobre o tema focalizavam as perspectivas 

utilitaristas, cornpcnsatorias e moralistas, corno observa Marcdllino. 27  

Corn o término da ditadura militar, em 1985, o Brasil cnsaia seus 

prirneiros passos cm busca da redernocratizaçao. Nesse perIodo foi 

prornulgada a Constituicao Federal Brasileira de 1988, que significa urn 

irnportantc marco social e politico para o lazer no Brasil. Corn essa 

Constituiçao, o lazcr passou a ser formalrncnte reconhccido no artigo 60 

corno urn "direito social", 29  sendo tratado neste documento mais duas 

vezes: no artigo 217, no contexto "da cducaçao, da cultura e do 
desporto", 29  e no artigo 227, quc se refere a tcmática "da farnilia, da 
criança, do adolescente c do idoso". 3° Conquista que, segundo urn espe-

cialista participante do estudo, mostra quc "o lazer 6 urna prática 
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social de grandc alcance popular cmbora, em muitas comunidades, se 
desenvolva scm a consciência de quc se trata de urn direito de todos c 
urn dever do Estado". (E. 3) 

E importante esclarecer que essa Constituico aborda questöes 
complexas e que, lamentavelmente, a conquista plena dos dircitos 
previstos ainda está distante da realidade vivida pela maioria da popu-
laçao brasileir'a. Porém, o reconhecimento do lazer como urn direito 
dc cidadania deve ser assinalado como uma grande conquista, pois a 
sua presença nos docurnentos legais nos permite reivindicar do poder 
pUblico, da iniciativa privada e demais setores da sociedade os meios 
para concretizá-lo na vida cotidiana da populacao. 31  

Além disso, a inclusão do lazer na Constituiçao Brasileira de 1988 
representou urn avanco quanto ao scu reconhecimento como urn dos 
direitos sociais a serem garantidos não so para os trabaihadores, como 
previa a lcgislaçao trabalbista de 1943 c, sirn, a todos os cidadãos brasi-
leiros c brasileiras. 33  Esse reconhecirnento constitucional evidencia quc 
o essencial da vida dos atores sociais se descnrola também para além do 
tempo dedicado ao trahaiho assalariado, desafiando o desenvolvimento 
de politicas integradas que envolvarn todos os setores sociais, como pode 
scr verificado no depoirnento que se segue. 

o lazer é urn direito social e, portanto, nao basta estar presente na Cons- 
tituição Nacional. Ele deve ser garantido a todos e todas por rneio de 
poifticas pühlicas c corn a participacao dos setores da sociedadc. (E. 25) 

Em outras palavras, a discussao sobre dircitos sociais prccisa ir além 

da comprecnsIvcl indignaçao contra a miséria do mundo, observando 

flo Someflte os dilemas, mas também as possibilidadcs quc podern scr 
criadas por meio de politicas sociais. Como ponderaTe1es, mcsmo quc 

os sentimcntos de impoténcia c perda sejarn urna realidade, é funda-

mental reativar o sentido politico inscrito nos direitos sociais, colocando 

em evidéncia a importancia de princIpios universais corno igualdade e 

justica. 

Dessa rnaneira, os dircitos so possibilidades de compreender a 
ordem do mundo, produzindo novos sentidos de experiências ate 

então silenciadas no jogo das rclaçoes humanas. E csscncial decifrar 



Brash 
	

79 

perspcctivas para o lazer por esse ángulo, "descortinadas no horizonte 

(las experiencias democráticas que, apesar dos limites encontrados 

nesses tempos de incerteza, continuam vigorando, resistindo e aconte-

cendo em nosso paIs". 5  

Essas consideracocs nos motivaram a ampliar a compreensão dos 

significados do lazer a partir de elementos presentes na construçao das 

identidades desse fenômeno no imaginário social brasileiro, como seth 
discutido na segunda parte deste texto. 

Identidades do lazer no Brash: do cotidiano ao 
conhecimento sistematizado 

Lazer no imaginário social brasileiro 

A ampliacao das nossas reflexãcs sobre o lazer no Brasil, buscando 

comprccndcr suas identidades, tern como ponto de partida o entendi-

mento de que: 

Não se pode falar em urna "identidade dc lazer no Brasil". (E. 13) 

Vivemos em urn pals marcado pelo sincretismo, as misturas, o plural, a 
diversidade de culturas c miscigenacao dos povos (africanos, indigcnas, 
europeus e seus desccndcntes). Nesse sentido, as formas de manifestacao 
dessa multiplicidade de encontros são complexas c pouco exploradas por 
estudos quc focalizem o lazer. (E. 27) 

Se observarmos, atentamente, podemos ver que o tempo/espaco de 
experiência no lazer não tern urn sentido e significado ünicos. Muda 
corn a idade, corn as condiçocs de educacao, corn as oportunidades para 
as experiências liidicas nesse tempo, corn as condiçoes afetivas, infraes-
truturais (flsicas), climáticas, enfim, muda segundo as diferentes condi-
coes dii cultura c sociedade. (E. 5) 



80 	 Lazer na America Latina/Tiempo libre, ocio y recreación... 

Concordando corn esses argurnentos, pensamos quc a construcao 

social do lazer podc se dar de formas difcrentcs nas sociedades, culturas 

e momentos históricos. Podemos dizer que cada sociedade e grupo social 

lida e representa de maneira diversa o lazer. Divcrsidade que se concre-

tiza em diferentes condicaes sociais (classes sociais), culturais (etnias, 

identidades rdigiosas, valores), de género, rcgionais, dcntrc outras. Pode 

scr rnuito diferente, por exemplo, a noção do que é tratado em familias 

de classe media ou de camadas populares, cm urn grandc centro urbano 

ou no rneio rural. 

Nessa perspcctiva, nao podernos "enquadrar" a identidade do lazer 

no Brasil cm critérios rIgidos. Devernos entcndê-la como parte de urn 

processo amplo de constituicão de sujeitos e grupos, considerando as 

difercnças e especificidades quc marcam a vida de cada urn. Somos 

constituldos por várias identidades, que podem ser provisórias e ate 

mesmo contradit6rias.3o  Isso nos leva a enfatizar a nocao dc identidades, 

no plural, para explicitar a diversidade de modos dc pensar, ser, fazer e 

conviver no tcrnpo/espaço/oportunidade dc livrc escoiha dos sujeitos, 

quc chamamos de lazer. 

Hall37  explica quc mcsmo que uma sociedade tenha urn forte senso 

de identidade grupal, marcado por laços internos de união c fronteiras 
capazes de distingui-Ia do "mundo exterior", cia e, em princlpio, uma 

"sociedade irnaginada". Afinal, identidadc é urn lugar que se assume c 

csre lugar pode variar porque implica escoihas, que são sempre mutáveis. 

Hahcrmas 38  cornplementa cssa ideia ao afirrnar que a identidade do 

indivlduo cstá cntrelaçada as identidades coletivas c todas integram urna 

rede cultural. Dessa maneira, a vida individual está inscrita ern contextos 

culturais e e somentc no interior desses espaços quc as "escoihas identi-
tárias' fazem sentido. 

Considcrando esses argumentos, foi ftindarncntal, no presente 
estudo, o dialogo sobre identidades do lazer do povo brasileiro, cons-

cientes de que a sIntese aqui produzida e urna das muitas abordagcns 

que podern ser realizadas sobre o tema. 

Falando em lazer, os especialistas consuitados rcforçam 0 imaginário 

social de que o Brasil 6 o pals dofitteho/(E. 1,2,3,6,9, 11, 18, 20, 23, 



Brash 
	

81 

25, 26), do carnaval (E. 6, 25, 16, 20, 23), das Ianças (E. 3, 4, 12, 13, 15, 
23, 25), mthicas (E. 3, 9, 13, 15, 16, 25, 26), dasfistaspopzilares (E. 6, 16, 
17,20,25) e do samba (E. 20,25). No conjunto das respostas obtidas, os 
esportes (E. 2, 3, 7, 8, 10, 19, 20, 22,25, 26) se destacararn, assim corno as 
tecno/ogias da inJrmação e comunicação, TVe internet (E. 2, 7, 10, 11, 18, 
22,25), apraia (E. 1, 6, 9, 20, 25), osiogos e as brincadeiras (E. 3,4, 11, 
15), as expressoes coiporais (E. 9, 15, 22), os thebes sociais (E. 9, 11, 14), o 
turismo (E. 2, 11, 12), o cinema (E. 16, 25), a capoeira (E. 1, 20), os espe-
Mae/os (E. 27), as celebraçOes re/igiosas (E. 23), as cam inhadas (E. 12) c a 
literatura (E. 16). 

0 Brasil, assirn corno OS demais palscs da America Latina e de outros 

continentes, é constituldo de povos de origens diversas. Ou seja, é urn 
pals multicultural. Nossos povos tern suas raIzes cm todos os pontos do 

globo, desde a Europa, Africa, Asia e obviarnente a America. São várias 

as difercnças regionais, urbano-rurais, culturais, étnicas c religiosas que 

marcam a territorialidade brasileira. 

Por isso, sabcmos que as origens de algurnas das atividades cultu-
rais registradas pelos especialistas, tais como o futebol e o carnaval, 

rcmontam a contextos bern distintos do nosso. PorCm, furarn apropriadas 

e ressignifIcadas no Brash, revelando a rnultiplicidadc Ctnica, racial e 

de nacionalidade, entre outras, que marcaram e marcam a miscigenada 

populacao dcste pals.Tambem as manifestaçoes culturais corno o samba 

e a capoeira possuem raIzes africanas cujo surgimento cstá relacionado 

ao Brasil. Seja como urna possibilidade de resisténcia dos negros a escra-
vidão, no caso da capocira, ou corno urn gCnero musical e tipo de danca 
- o samba -, ambas realçam a diversidade rItmica e corporal apreciada 

pclos escravos e diflinclida por difcrentes grupos socioculturais no Brasil 
e em outros paIses. 

Em outras palavras, cada atividade cultural cstá inscrita em uma 

trama de rclaçoes sociais, politicas, pedagogicas, econôrnicas, artIsticas 

e ambientais, entre outras, que muito revelam sobre urn dctcrrninado 
contexto e sobre as pessoas que nele vivem. 

De fato, podemos dizer que as várias experiCncias culturais citadas 
anteriormcntc são muito difundidas no Brasil. Contudo, ate que ponto 
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poderIamos afirmar ciue  elas constituem a "identidade brasileira"? Qie 

identidade e essa? Existe urna identidade crnica? 

Tornemos o carnaval, corno exemplo, para analisar esses questio-

narnentos. Para os brasileiros, as tradicionais experiências carnava-

lescas populares podcrn ser farniliares, corno as antigas "rnarchinhas" de 

carnaval, cantadas pelo povo vestindo fantasias e usando suas mascaras 

nas ruas ou nos saloes, ao sorn das bandas musicals e a chuva dc 

confetes c serpentinas". Essas praticas culturais, embora persistarn, são 

cada vcz mais raras no Brasil c desconhecidas por boa parte da popu-

laçao. Nos dias de hoje muitas pessoas conhecem apcnas os cspetáculos 

produzidos profissionalmente e diftmndidos pclas mIdias, quc fazcrn do 
carnaval brasilciro urn produto de cxportaçao capaz de alcançar, simul-

tanearnente, desde pequenos rnunicIpios brasileiros ate os vários paIses 

do mundo globalizado em que vivernos. 

Nas grandes cidades como Rio de janeiro, Salvador e Recife, por 

exemplo, apesar de cncontrarrnos formas distintas de se brincar o 

carnaval, verificamos quc as práticas carnavalescas mais difundidas são 

as rnais comerciaveis. 0 carnaval C uma experiencia considerada tIpica 

do Brasil, mas, a cada dia, vai sendo ressignificado, visualizado e tratado 

corno urn rentávcl produto da charnada indüstria cultural do entreteni-

men to. 

o mesmo vale para o futebol, compreendido e vivenciado tanto 

corno urna brincadcira de arnantes dessa experiéncia corporal, quanto 

corno urn esporte profissionalizado quc representa urn lucrativo negócio 

capaz de atrair a atencao (e dividendos) não apenas de brasileiros, mas 

de admiradores dc todo o planeta. 

Poderfamos supor, assirn, que cssas modificaçöcs ocasionam a "perda 

de identidade" ou ferem a "autenticidade" das atividades de lazer consi-

deradas tradicionais no Brash? Estamos perdendo nossas tradicaes? 

Certarnente nao. Como observarn Comes e Faria, 39  no lazer coexistern 
logicas diferentes. Sua trama cultural cvidencia quc C ternpo/espaço de 

manifestacao do tradicional e da novidade, de conformismo e de resis-

téncia. Sua ambiguidade indica que ora C rncra rcproduçao da ordem 

social, ora totalmente produtor do novo. 
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A cultura não e, portanto, urna qucstao de ontologia, de ser, mas de 

se tornar, o quc envolve rnodificacoes e descontinuidades. Tais altera-

çöes revelarn algurnas das contradiçocs e ambiguidades que permeiam 

a cultura brasileira e, por essa razäo, precisarn ser repensadas critica-

mente. Hibridismo é uma mistura, uma transforrnaçao decorrente de 

novas c inusitadas combinacoes dos seres hurnanos, culturas, ideias, 

poilticas, artcs. Mesmo que represente urn processo de traduçao cultural 

que permanece indefinidarnente, a hibridizaçao näo significa necessa-

riamente urn declInio da perda de identidade, como cornenta FIall. 
Para o autor, essa rcconfiguracao não pode ser vista como urna volta 

ao lugar onde cstávarnos antes, uma vez quc "sernprc existe algo no 

rncio". Autenticidadc e fidelidade as origcns são mitos, pois é impos-

sivel preservar urn nücleo imutável c atemporal. Entretanto, sabe-se que 

Os rnitos tern potencial para "moldar nossos irnaginários, influenciar 

nossas açOes, conferir significados as nossas vidas e dar sentido a nossa 

história".' 

Assirn, o imaginário social na sociedadc contemporânea é forte-

mente influcnciado pelos rneios de comunicação c pelas novas tecno-

logias. Essa pode ser urna das razOes pelas quais a TV e a internet 

tenharn sido apontadas, por vários especialistas que participaram deste 

estudo, como atividades que configurain o lazer no Brasil. Mesmo que 
a charnada "exclusão digital" seja uma realidade, na Aniérica Latina 

Brasil e o pals quc mais tern acesso ao mundo virtual. A TV, por sua vez, 

representa a opcao de lazer mais presente no dia a dia de brasileiros de 

todas as faixas etárias e grupos sociais. 42  "Vejo, cada vez mais presente 

no cotidiano (embora ainda pouco na pesquisa sobre o lazer), o campo 

das tecnologias de informaçao c comunicação." (E. 10) 

Como enfatizado no depoirnento acima, na sociedade contempo-

rânea vivernos o tempo dos fluxos de inforrnaçocs, conhecirnentos e 

irnagens aparentemente construidos dc forrnas interdcpendentcs, corno 
pondera Alvcs.' 3  Segundo a autora, essas caracterIsticas introduzem 

novas estruturaçöes sociais quanto as relacOcs entre OS indivIduos e 

novas formas de agruparnentos, provocando maneiras diferentes de se 

situar nos tempos e espacos, e produzindo urn novo desenho para a 
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sociedade. Urn born exemplo silo as mudancas provocadas pelas TV's a 
cabo e pela internet, que rompern fronteiras (mesmo quc virtualmente), 

possibilitando novas interacöes e construçaes dos sujeitos corn o tempo 

e o espaco. Esse flOVO "desenho social" evidencia a necessidade de 

refletirmos sobrc problemas advindos dessc contexto, corno a producao 

de lixo cm excesso, as consequências do uso indiscriminado das reservas 

nantrais, o possIvel esgotarnento de água potável, o aquecimento global 

C OS desastres naturais. E, portanto, dentro dcssas novas configuraçOes 

societárias que o lazer pode colaborar corn o desafto (IC hurnanizar o 

hornern, desenvolvendo cornpetências c habilidades para que este possa 

compreender sua realidade, intervindo na mesma de forma consciente. 

As novas recnologias impulsionarn novas relaçOes entre a cultura e o 

tcrritório. Essa constataçio rcforça ainda mais a complexidade caracte-

rIstica de nosso tempo, urna vez que vivcmos em uma socicdade globa-

lizada e, sob esse ponto de vista, scm fronteiras nItidas para dernarcar 0 

que é próprio ou nao de urn determinado contexto. Em contrapartida, a 

globalizaçao revcla o jogo da sernelbança c da diferenca, colocando em 

cvidência as contradiçaes global/local. Ha, por urn lado, urna tendéncia 

a homogencizacao cultural e, por outro, a disseminaçao (las diferCncas 

culturais quc revela OS niveis (IC diversidade que compöem urna Socic -

dade. Por isso a globalizacao cultural é "desterritorializante" em scus 

efeitos. As culturas, obviamente, tm seus "locais". No entanto, não é tilo 

fácil dizer onde clas se originam. 44  

Nesse sentido, identificamos no Brasil urn claro exemplo de hege-

mOnia cm termos dc produçao cultural televisiva. A principal emis-

sora brasileira dc TV chega a praticamente todos os 5.400 municIpios 

do Brasil, aproximando-se da marca de 100%  de aicance. Contudo, o 

sinai ernitido para cssas cidades - das pequenas zonas rurais as areas 

mais urhanizadas e desenvolvidas - e gerado exciusivamente no Rio de 

J aneiro, difundindo em todo o Brasil (e ate mesmo para outros paises) 

determinados vaiorcs, ideologias, visöes de mundo c comprecnsOes de 

lazer próprias daqucla realidade, colaborando corn o êxito dos projetos 

politicos de urna sociedade corn a qual a emissora se encontra compro-

rnctida. 
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Pelo aprescntado, observarnos quc muitos e instigantcs SO os desa-

fibs quc perpassam a complexa temática das identidades do lazer no 

Brasil. 0 cinema, o turismo - em especial as viagens a praia -, Os eventos, 

as ft'iras e OS cursos tambérn forarn destacados, em nossa investigação, 

corno algumas das diversas opcOes de lazer consideradas pcculiarcs da 

sociedade brasilcira. Isso não significa, no entanto, que sejarn realmente 

vivenciadas pelos seus cidadãos. Afinal, urna pessoa pode se tornar 

apenas cspectadora dessas atividades. E rncsmo que as pratiquc, não ha 

garantia de que a assisténcia e a prática sejarn vivenciadas de mancira 

crItica e contextualizada. 

Esses elernentos evidenciarn alguns paradoxos que envolvem a 

discussão sobre as identidades do lazcr na realidade brasileira. Indicam, 

ainda, a multiplicidade de compreensoes que pode ampliar a análise 

de urn terna como estc, a partir do aprofundamento de conhecirnentos 

sobre o lazer no pals. 

Identidades do lazer no Brasil pela produçao e difusão 
de conhecimentos 

A partir da década de 1970, o lazer passou a ser visualizado por estu-

diosos brasilciros interessados no assunto como urna tcmática capaz de 

mobilizar e impulsionar pesquisas, projetos e acOcs multidisciplinares, 
coletivas e institucionais. Esse perlodo pode ser considerado urn marco 

para a organizaçao do lazer como urn campo de estudos sistematizados 

e de intcrvençocs, reunindo e consolidando muitas das iniciativas ate 

então desenvolvidas de modo isolado no pajs. 

Neste contexto, diversos eventos cientIficos coritribuIram para mobi-

lizar o aprofundamento de conhecirnentos sobre o lazer. Urn evento de 

grande repercussão foi o Serninário sobre o Lazer: Perspectiva para uma 

Cidade que Trahaiha, rcalizado em 1969, em São Paulo, por rneio da 

parceria cstabelccida entre a Secretaria do Bem-Estar Social e o Servico 

Social do Comércio de São Paulo (SESC-SP). A repercussão obtida 

na ocasião foi repetida em diversos eventos sobrc o lazer realizados nos 

anos seguintes. Além dcssa iniciativa, em novenibro de 1974 ocorreu, 
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em Curitiba, o prirneiro Seminário Nacional do Lazer c, em 1975, 

o primciro Encontro Nacional de Lazcr, no Rio de Janeiro. No ano 
seguinte, a Fundacao Van Clé proinovcu o Congresso para urna Carta 

do Lazer, evento internacional que objeti'ava, entre outros aspectos, 

estirnular a producao de trabaihos cicntIficos sobre o assunto e contri-
buir para sua consideraçao corno fator de meihoria da qualidade de 

vida. Esse congrcsso contou corn a participaçao de rcpresentantcs de 42 
paIscs, inclusive do BrasiI. 4  

0 debate sobre o lazcr na década (Ic 1970 ftmndamcntou-se, principal-

mente, nas obras do socioiogo frances Joffre Durnazedier, quc alcançou 

significativa repercussão no contexto brasileiro da época, influenciando 

muitos esrudos produzidos sobre o tema no pals. Seu pensarnento foi 

difundido por palestras proferidas em eventos cientIfIcos, cursos e 

consultorias prestadas a algurnas instituiçöes, bern como pela traduçao 
de alguns de scus livros sobre 0 lazer para 0 portugues. 4 ' 

Ethel Bauzer Medeiros foi uma estudiosa brasileira de notoriedade 

ncsta época c, cm muitas ocasiOes, questionou algumas abordagens de 

Durnazedier, aprcscntado outras ideias c perspectivas para enriquecer o 

debate sobre o lazer no Brasil. 

Essa década foi também marcada pela criação de alguns centros de 

estudos sobre o lazer no Brasil. 0 primeiro, o Centro dc Estudos de 

Lazer c Recrcacao (CELAR), foi criado pela Pontiflcia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) em 1973, scndo consti-

tuldo por membros dessa universidade c do poder pciblico municipal. 

Funcionou apenas durante cinco anos, mas desenvolveu várias acôes 

significativas no quc se refcre ao aprofundamento de conhecirnentos 

sobre o lazer, a formaçao de profissionais para atuar neste campo e a 
qualiflcacao da intervcncäo social c pedagogica por eles realizada junto 

a comunidadcs. Corn essa finalidade, a PUC-RS realizou o primeiro 
Curso de Espccializaçao em Lazer no nIvel de pos-graduacao lato sensu. 
Muitos egressos dcsse curso continuam produzindo conhecimentos 

sobre o lazer no Brasil, inclusive nos dias de hoje.' 7  

Foi também significativa a organizaçäo dc urn grupo de estudos e 

pesquisas empIricas no SESC de São Paulo: o Ccntro dc Estudos do 
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Lazer (CELAZER), que, ao final de 1970, passou a coritar corn a orien-

tacao de Durnazedier. Além do SESC, nessa época o SESI também 

desenvolveu várias açoes relativas ao conhecimento c a intervençäo no 

campo do lazer, especialmente para a populacao brasileira trabaihadora 

da indüstria quc, neste contexto, ampliava-se consideravelmente devido 
ao expressivo crescimento industrial verificado no pals. 

Medciros, Requixa e Gaelzer, 48  entre outros, foram alguns dos estu-

diosos brasilciros que se dedicararn as reflexacs sobrc o lazer nessa época. 

Segundo Marcellino, 49  a producao teórica brasileira nesse rnorncnto 

histórico baseou-sc, sobrctudo, no pensamento estrangeiro. 

A partir de meados da década de 1980 as produçoes dc alguns 

autores fornecerarn contribuiçocs significativas para o esrudo do lazer, o 

quc coincide corn o processo de redemocratizacao do Brasil c da busca 

dos conhecirnentos produzidos em outros paIses. A prirneira obra de 

Carnargo 5° teve grande difusão no Brasil. A de Marcellino, 5 t por sua vcz, 

rcprcsenta urna importante referenda para os estudos (10 lazcr no pals, 

considerando o volume de sua producao e a citacao de suas publicaçoes, 
especialmente a partir da década de 1990. 

Foi nessa ultirna década do século 20 que a visibilidade do lazer 
enquanto campo de vivCncias, de estudos e de intcrvençOes crcsceu consi-

deravelmente no pals. Depois de anos sendo alvo de poucas - embora 

importantes - reflexöes sistematizadas, nesse perlodo observarnos que 

o lazer passou a ocupar espaços significativos nos jornais, rcvistas de 

inforrnaçao geral e no rnundo académico corno urn todo, corn destaquc 

para a formaçao de grupos de pesquisa advindos de diversas areas de 

conhecimento, a rcalizacao de eventos cientIficos ligados ao assunto C 0 

aumento do ntimcro de publicaçoes. Segundo Gomes e Melo, 52  algumas 

iniciativas podern scr destacadas. 

Em 1990, fbi criado o Centro de Estudos de Lazer e Recreaçao 

(CELAR) da Escola de Educacao FIsica, Fisioterapia e Terapia Ocupa-

cional da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Em 1993, 
o CELAR/UFMG criou 0 Curso de Especializaçao em Lazer - Pós-

-graduaçao lato sensu, atualmente realizando sua ba  vcrsão. 53  Em 1998, 

lançou a Revista Licere (<www.ceffto.ufrng.br/licere >) que, hoie, publica 
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trés iu'imcros por ano e, no Brasil, no momento é o ónico periodico 
cientIfico dedicado especialmente a temática do la7cr. 54  

0 CELARJIJFMG prornove no primciro semestre de cada ano, 

desde 2000, o Scrninário 0 Lazer em Debate, corn o objetivo de contri-

buir corn a qualifIcaçao das discussães sobre o lazer. 0 evento vein se 

destacando por promover o debate sobrc novas ternáticas e ahordagens, 

reunindo pesquisadores convidados de diferentes areas de conheci-

mento, do Brasil e de outros paIses. 

Este evento bern como o Encontro Nacional de Recreaçao e Lazer 

(ENAREL) forarn salientados no depoimento quc se segue: 

No Brasil, eventos como o Encontro Nacional de Rccreaçao e Lazer 
e o Serninário Lazer cm Debate devem ser estirnulados, bern corno o 
fortalecimento dos grupos temáticos c das revistas cientIficas nacionais 
sobre o lazer. (E. 8) 

Criado em 1989 e realizado anualmente, o ENAREL é o congresso 

mais importante na area do lazer no Brasil. A 10 versão deste evento 

ocorreu em 1998, em São Paulo, na mesma ocasião em que foi 

organizado pelo SESC-SP (em parceria corn a World LeisureAssociation) 

o V Congrcsso Mundial do Lazer, que congregou pcsquisadores de 

diversos palses para discutir, no Brasil, o tema "Lazer numa sociedade 
globalizada". Recenternente, em 2008, foi realizada a 20a  edicão do 
ENAREL, tambérn em São Paulo, promovida pelo SESI em parceria 

coin a Universidade dc São Paulo (USP) e outras instiruiçOes. 

Outra açao significativa foi a criacao, em 1997, do Grupo deTrabaiho 
Ternático (GTT) denorninado GTT Recreacao e Lazer, que passou a 

integrar a prograrnacao oficial do Congresso Brasileiro de Ciéncias 
do Esportc (CONBRACE), evento prornovido a cada dois anos pelo 

Colegio Brasilciro de Ciéncias do Esporte (CBCE). Vale lembrar que 

o lazer também vem sendo debatido no àmbito de outros GTT's deste 

Congresso. Por ser urn terna transversal, o lazer integra os estudos dos 

grupos de história e rnemória, poilticas püblicas, mIdias e educacao 
fisica escolar, dentre outros. 
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E importante ressaltar que, dos anos finais do século 20 ate hoje, essas 

c outras açoes vém contribuindo para consolidar o lazer COO campo 

de estudos, vivéncias c intcrvençoes. Além dos eventos cientIficos, cada 

vez mais instituicocs piib1icas, privadas ou ligadas ao chamado "terceiro 

setor" (sociedade civil organizada) desenvolvcm projetos e açocs dc 

lazcr; profissionais são formados em cursos de nivel superior, técnicos e 

de pos-graduaçao nos nIveis kilo c siricto sensli; são publicados artigos e 

Iivros, defendidas monografias de graduacao e cspecializacao, disserta-

çoes de Mestrado e teses de Doutorado. Ccntros de estudos e pesquisas 

sobre o lazer são constituidos em várias instituiçOes, vinculados princi-

palmente a universidades; investigacocs são promovidas por órgãos de 

fomento a pesquisa cientIfica e por programas governamentais, como a 

Recic CEDES, coordenada pelo Deparramento de Ciéncia e Tccnologia 

da Secretaria Nacional de Desenvolvimento do Esporte c do Lazer do 

Ministério do Esporte. 

Sobre esse aspecto, é fundamental salientar quc, em dezembro dc 

2008, foram identificados na base do dados do Conseiho Nacional de 

Pcsquisa (CNPq) - principal órgão de fornento a pesquisa cientIfica no 

Brasil - mais dc 150 grupos de pesquisa quo definiram o lazer como 

urna palavra-chavc das produçoes cientIficas da cquipc. 55  

Embora a maioria dos grupos cadastrados no CNPq seja atrclada 

a Educaçao FIsica, outras areas também desenvolvem trabaihos de 

pesquisa sobrc o lazer, tais corno Pedagogia, Sociologia, Antropologia, 

Terapia Ocupacional, Turismo, Fisioterapia, Administracao, Economia, 

Engenharia, Urbanismo c Arquitetura, Psicologia e Medicina, entre 

outras. 

A grande rnaioria dos profissionais da area do lazer possuIa formaçao 
em Educacao FIsica, o que gerava uma atuaçao focada somente no fazer 
das atividades e no entrcteniniento. Hoje, os profIssionais que atuam 
na area do lazer possuem forniaçncs mais diversificadas c, além disso, 
a prOpria educaçao fIsica avancou para cntender scu papel conceitual, 
procedimental e atitudinal (sk) na formaçao desses profissionais, rela-
cionando mais o lazer, trabaiho e exigéncias da vida como uin todo. As 
açoes no lazcr precisatn ser mais integradas, de modo interdisciplinar, 
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envolvendo profissionais e possibilidades da multifuncionalidade dos 
equiparneritos e da articulacao dos projetos. (E. 1) 

Em funcao do envolvirnento corn o campo acadêrnico, as pesquisas 
sobre o lazer se tornam sazonais c dependentes de interesses con juntos, 
o que so 6 possIvel por interrnédio da criação de grupos de esrudos e 
pesquisas. (E. 11) 

Assim, crnbora tcnha muito a avançar, nos ültimos anos o campo do 

lazer ampliou de mancira significativa o conhecimento produzido no 
Brasil, desafiando a perspectiva disciplinar tradicionalrncnte adotada cm 

nossa realidade. Uma experiência marcante nesse sentido foi vivida pela 

Faculdade de Educaçao FIsica da Universidade Estadual de Campinas 

(FEF/LJnicamp) quando da criação do Departamcnto de Estudos do 
Lazer (DEL), corn oferta dos cursos de Bacharelado e tie EspecializaçAo 

cm Lazer, hoje desativados, além da abcrtura de tima linha de pesquisa 

sobrc Estudos do Lazer no Mestrado e no Doutorado em Educacão 
FIsica, entre outras propostas ressaltadas por um especialista: "A criaçäo 

de institutos corno o CELAR (RS) e o CELAZER (SESC-SP), o 

antigo DEL da Unicamp e agora o Mestrado em Lazcr da UFMG tern 
sido conquistas importantes." (E. 17) 

Lcmbrarnos que, no Brasil, desdc 1998 forarn criados cursos dc 

graduacao especificos sobrc o lazer, sendo os prirnciros: Gestão de lazer 
e eventos (Univcrsidade do Vale do Itajal, Santa Catarina) c Gcstão de 

recreaçäo e lazer, que posteriorrncntc teve sua denorninação alterada para 

Lazer c indcistria do entretcnirncnto (Universidade Anhembi-Morumbi, 
São Paulo). Estcs cursos procuravam tratar o lazcr dc mancira multi-
disciplinar, mas, por razOcs diversas, não tiverarn continuidade. Assim, 

forarn desativados nos primeiros anos deste século 21 - mesma época 
cia criacão, pelo Centro Federal de Educaçao Tccnologica (CEFET) 
do Rio Grande do Nortc, do curso superior atualinente denominado 
Tecnologia em gestao dcsportiva c do lazer. Ha, ainda, outras iniciativas 

em nIvel superior que vinculam o lazer a outros campos ternáticos, coino 
o Bacharelado em Lazer e turismo realizado pela Universidade de São 

Paulo e a Graduacao tecnologica em desporto c lazer desenvolvida pelo 

CEFET do Ccará, por exemplo. 



Brasil 
	

91 

No nIvel de pos-graduaçao observamos, no Brasil, outras experi-

ëncias intcrdisciplinares e interdepartamentais. 0 lazer näo pode ser 
tratado de forma isolada, pois, além de não se restringir a nenhurna area 

especIfica, urna abordagern estanque não e suficiente para contribuir 

corn o avanco do conhecirnento sobre essa temática. Assirn, diversas 

areas vérn articulando suas perspectivas de análise para tentar compre-

ender essa temática ernergente e complexa. 

Corn essa finalidade, cm 2006 foi criado, pcla UFMG, o Curso de 
Mestrado em Lazer, iniciativa pioncira no Brasil. Seus objetivos são 
prornover a pcsquisa interdisciplinar e a reflcxão crItica sobre o lazer 
em nosso contexto; aperfeicoar a ft)rrnação de pesquisadores para que 
produzarn e dissemincm conhecimento cientIfico sobre o lazer, visando 
prornover o avanço qualitativo da area. Esscs desafios vérn sendo alcan-
çados por meio dii criação C consolidacao de grupos de pesquisa, reali-
zaçao de eventos cientIficos e difiisão de publicaçoes, tendo cm vista 
formar e qualificar docentes do ensino superior e profissionais que 
atuani no campo do Lazer e areas afIns. 

0 Mestrado em Lazer da UFMG comprornete-se corn a busca de 
urna sOlida forrnaçao profissional e acadêrnica, aliada a sensibilidade 
social, tcndo em vista reconhecer o lazer como urn princIpio de cons-
truçao de cidadania corn potencual para concrctizar açOcs comprome-
tidas corn a inclusão e a responsabilidade social. Ncsse sentido, cssa 
proposta constituiu urna area de concentraçao voltada para 0 aprofimda-
rncnto de conhecimentos sobre o tema "Lazer, cultura e educaçao", que 
possui trés linhas de pesquisa: "Lazer, história c diversidade cultural", 
"Lazer, cidade c grupos sociais" e "Lazer, formaçao e atuaço profis-
sional". Além disso, é relevante mencionar que o Mestrado cm Lazer 
procuna favorecer o intercãmbio cicntIfico corn outros departanientos 
e instituiçocs de ensino nacionais e internacionais, cm especial latino-
-arnericanos. 

Urn dos especuauistas investigados destacou a necessidade de ampliar 

Os dialogos entre estudiosos brasileiros e estrangeiros, lançando assim 

vários desafios para Os interessados cm trocar experiéncias sobre a tcmá-

tica do hazer em todo o mundo, como pode ser visuahizado no depoi-
mento a seguir. 
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Destaco a real nccessidade da articulaçao da produçao brasileira corn 
a cxpertCncia internacional. Ternos quc, gradativarnente, superar as 
barreiras aprcsentadas (idiorna e custo de participacäo em congressos c 
aquisicão de puhlicacoes indexadas internacionalmente, por exemplo), 
conquistando junto aos rclevantes órgãos internacionais C..) uma aten-
çao especial a America Latina. (E. 21) 

A realizaçao de intercârnbios que possarn ampliar oportunidades 

de formaçac) profissional para atuar cm diferentes ârnbitos e nIveis do 

campo do lazer foi urn terna colocado em foco a partir da configuraçao 

de novos postos de trahaiho e de geração de renda e vern preocupando 

alguns estudiosos brasilciros. Os eventos, cursos dc forniacao e intcrcàm-

bios que vérn sendo desenvolvidos no campo do lazer no Brasil revelarn 

duas perspectivas de formaçao profissional, como analisa Isayarna. 56  

Urna delas prioriza a formaçao centrada no conhecirnento, na cultura 

C na crItica, conscientizando-se por meio da construcao de saberes c 

competCncias comprornetidos coin Os valores democráticos, bern como 

corn a cornprccnsão do papel social do profissional na educaçao para e 

pelo lazer. 

A outra perspectiva se preocupa corn a formaçao técnica e prioriza 

o domInio de conteidos c metodologias. A pritica torna-sc o eixo da 

formacao, minirnizando assirn o papel da teoria. Reafirma-se a dico-

tomia entre a teoria e a pratica, atribuindo pouca importância aos 
fundamentos e reflcxOcs de cunho fjiosófico, politico, cultural e socio-
lógico. Em geral, essa segunda perspectiva de formaçao corresponde as 
dernandas crescentes do mercado, principalmente nas ültirnas décadas, 

quando o lazer ganhou cspaço como urn rncrcado ernergente, em pleno 

crescimento, que gera expressiva atividadc econ6rnica. 57  

Dc modo diferente das Cpocas anteriores, na atualidade o campo do 
lazer passou a exigir mao de obra diversificada e qualificada para atender 

aos novos empreenclirnentos C dcmandas. Alern disso, 

o crcscente mercado do lazer, tanto na natureza Corno nas cidacles, 
tern ampliado cada vcz mais as perspecrivas do desenvolvirnento do 
pals. Coino expressiva atividade cconôrnica, hoje o lazer é conside-
rado por alguns corno unia das atividades que mais cresce no mundo: 
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o turismo e urn exemplo. As grandcs cidades cada vex mais o incluem 
no conjunto dc seus serviços e negOcios culturais. Ao mesmo tempo, 
cssas cidades tambérn invcstcm mi conservação e na cxpansao dc scus 
patrinhônios ambiental e cultural, especialmente usufruIdos corno lazer, 
investindo na capacidade e rnodcrnização de espacos para eventos, na 
construcão/anirnação de equipairientos püblicos de lazer corno parques 
e pracas e equiparnentos privados para o lazcr como clubes, cinernas, 
teatros, restaurantes, shoppings, fciras, dentrc outros. Vivemos, assirn, 
a ampliacao de possibiliclades de emprego c trahaiho neste campo 
corn visIveis participaçOes das iniciativas privada, püblica c do terceiro 
setor na proposicão c na execucao dircta de serviços de lazer, contando 
corn rccursos na sua rnanutenção, especialmente alocados por ineio de 
Fundos Municipais, Leis de Incentivo e financiarnentos de fundaçoes 
nacioriais c internacionais. Desenvolvirnento quc implica urn processo 
de consumo no lazer que sc dcscnvolva dc forina dinárnica, pressupondo 
urna dernocratizacao dc possibilidadcs. (E. 5) 

Ncssc contexto, o campo do lazcr amplia-se corno campo dc forrnacão 

e de acão prohssionais, arnpliação que reflete o crescimento da visibii-

dade alcançada pelo lazer corno campo de atuacão de difcrcntcs lide-

ranças. Ha quc se ohscrvar, contudo, que: "Ha liinites significativos em 

funçao da prcssao exercida pela indüstria cultural em urn pals corn lirnites 

cducacionais." (E. 23) 

Assim, cabc pensar na propria qualidadc educativa do trabaiho 

desempenhado pelos profissionais imersos no rncrcado do lazer, pois 

Marccllino 58  observa quc muitas equipes são compostas pot profis-

sionais despreparados c desqualificados para atuar critica c criativa-

mente neste campo. 

Analises dc Pinto59  sobre lazer e rncrcado rcssaltarn a necessidade 

de buscar o estabelecirnento de relaçoes éticas, pautadas no respeito aos 

profIssionais c püblicos envolvidos, de modo a confcrir oportunidades 

a todos nos proccssos de tornada de dccisão. Esse discurso é intcgrado 

pela responsabilidade social, sendo necessário lembrar que uma atitude 

socialmcntc rcsponsável dcpcndc da coeréncia cntre o discurso e a ação. 

Todos esses aspectos precisarn ser observados nas rcflexocs quc incidem 

sobre lazer e mercado, analisando os desdobramentos sociais, politicos c 
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econômicos das oportunidades de formaçao e de trabaiho que se abrem 

na arnalicladc!'° 

Como campo abrangente dc acão, temos que considcrar, ainda, as 

influências do aumento das iniciativas governarncntais (federal, estadual 

e municipal), nao governamentais e corporativas relacionadas ao lazer. 

A cxpansäo desse campo tanto pode ser dcvido a politicas de controle 

social corno a poilticas que reconheccm o lazer corno dircito e/ou a 

açoes desenvolvidas em vários tempos e espaços educativos (escolas, 

clubes, emprcsas, parques, ruas, pracas etc.), difundidas pela participação 

de agentes culturais engajados corn as poilticas educativas. 

Trata-se de urn terna polérnico que envolve concepcäo e antaçào 
profissional ila ambléncia do lazer e que devc, no seu fazer formativo 
conscientizadoi buscar combinar competéncia técnica e compromisso 
politico corn a cidadania eniancipatoria. (E. 3) 

o mercado exigc profissionais quc nern sempre as agéncias formadoras 
oferecern, particularincnte Os empreendirnentos privados de lazcr. (E. 2) 

o lazer será urn dos maiorcs campos de atuaçäo dos próxirnos 15 ou 
20 anos, o que representa urna grande oportunidade principalmerite se 
estiver comprornetido corn a promocão do bern-estar c coni a busca da 
qualidade de vida. (E. 9) 

Por isso, é ncccssario dedicar especial atencao a formaçao de profis-

sionais do lazer comprometidos com o processo de construcao do saber, 

quc questionern a realidade, perguntem pelo sentido de sua atuacao, 

assumarn uma atitude reflexiva face aos processos sociais c as contradi-

coes de nosso rneio, fazendo do lazer não urn mero (e alienante) produto 

a scr consumido, mas urna possihilid'ade lüdica, crItica, criativa e signifi-

cativa a ser vivenciada corn autonomia e responsabilidade. Ressalta-se, 

nesse processo, a importância do conheciinento profundo da reali-

dade, o que dernanda urna solida fundamentaçao tcOrico-prárica e 

uma consistente instrumentalizaçao polItico-pedagógica por parte 

dos profis-sionais em formacao, permitindo o empreendimento de 

acOes sobrc o lazer que sejam coerentes no contexto em questao.ol 
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Para iSSO, os profissionais do lazer prccisarn ser agentes de mudança e, 

nisso, a sociedade tern urn papel importante. 

Temos experiências de liderancas voluutárias quc cstão sendo mais 
rcconhecidas e qualiflcadas, inas, várias vezes, pouco aproveitadas em 
ftmnçao dos medos em relacao as leis trahaihistas. (E. 15) 

Nos meus estudos sobre sociabilidades no lazer em espacos püblicos, 
tenho percebido urna enorme diversidade de práticas auto-organizadas 
e do desenvolvirnento de atividades comunitãrias. (E. 18) 

A area de lazer carece de profissionais para o campo da gestao, corn 
conhccinicntos dos diferentes contcüdos cu.lturais, bern como capaci-
dade e sensihilidade cornunitária para entender o lazcr corno unia forte 
possibilidade educativa transformadora. (E. 20) 

A "animaçao sociocultural" gera outras dernandas a forrnacao de 

quadros do lazer. De acordo corn Melo, 62  a anirnação (socio)cultural 

pode ser cornprcendida corno urna das possibilidades de intervenção 

pedagogica nos morncntos de lazer e define a peculiaridade de acao 

de urn profissional que tern a cultura corno foco c estrategia central de 

atuacao. 

Sobre essa estratégia de intervcnçao, alguns cspecialisras entendem 

que: 

A anirnacao sociocultural é uma alternativa muito importante no 
sentido de arnpliacao c qualificacao do acesso ao lazer, não por tratar-se 
de urna alternativa barata, e sirn pela capacidade de multiplicacao das 
açöes e reflcxOes. (E. 6) 

A anirnacao sociocultural e uma construçao politica que transcende 
uma pessoa, urn professor, urn Ilder cornuriitário ( ... ) é urna atitude que 
pode ser construIda poiltica c pedagogicarnente. (E. 24) 

Nossos estudos indicam a prohlernática da "construção da cultura" e da 
"politica cultural". (E. 4) 
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A construçao dc identidades do lazer no Brasil pela produçao e 
difiisão de conhecimentos se insere, assirn, em contcxtos de formaçao e 

atuaçao profissionais, bern corno cia producao social e cultural de socie-

dades espccificas, produçocs essas constituIdas pclas teorias em acio, 

discussão proposta a seguir. 

Lazer no Brash: teorias em acäo 

Construco teórica do lazer no Brash 

A discussäo ate aqui realizada evidencia algumas marcas da produçao 
teórica quc, historicainente, veIn sendo sistematizada no Brasil, susten-
tadora cle rnudanças significativas nos conceitos e acoes do campo. 
Na perspectiva conceitual, segundo os estudiosos da area, sio várias 
as maneiras de entender o lazer, sendo alguns aspectos considerados 
básicos a elas: a dirnensão do tempo-espaço, as atividades realizadas 
neste tempo e a atitude de livre escotha do sujeito, que caracteriza o que 
ocorre nesse mornento. 

Porém, corno o lazer C conccituado culturalmente, suas caracterIs-
ticas e fundamentos tern sido consrruIdos a partir de diferentes pontos 
de vista. Alguns deics contrapocm o lazer a questao das obrigacoes, que 
sâo vistas como mais importantes na vida humana, como ressaltou urn 
especialista: 

Creio quc a comprecnsão do lazer corneça por urna dirnensão da vida 
hurnana ainda pouco explorada e valorizada nurn mundo cjue C pautado 
pelas "ohrigacoes" e quc relega as "não obrigacoes" urn piano inferior. 
(E.2) 

Essa comprecnsao foi, durante muito tempo, relacionada ao pcnsa-

men to teórico de joffre Dumazedicr, cujo conceito de lazer foi utilizado 

corno referCncia para estudos no Brasil c em outros palses. Dc acordo 
corn o autor, 0 lazer 
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é urn conjunto de ocupaçoes as quais o indivIduo pode entregar-se 
de livrc vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e 
cntretcr-sc ou, ainda, para desenvolvcr sua informaçao ou formaçlo 
desintercssada, sua participacão social voluntária ou sua Iivrc capacidade 
criadora apos livrar-se ou descmbaraçar-sc das obrigacoes profissionais, 
farniliares e SoCiais." 3  

Falciros64  charnou a nossa atençäo para as inconsisténcias, incoc-
réncias c fragilidadcs dessa definicao de lazcr. A autora salientou quc 

Durnazedier procurou cxpiorar as irnplicacocs do que considerou corno 

lazer scm, no entanto, compreender a dinâmica social que permite a 

sua manifestaçao em nossa sociedade. Para cia, Durnazedier pretendeu 

construir urn conceito operacional cuja utilizaçio, no rnáxiino, implica o 

preenchimento do tempo de lazer por atividades quc atendcriam as suas 
caracterIsticas, scm, entretanto, conseguir explicá-las. Dessa maneira, 
o lazer seria urn "invólucro vazio" a ser preenchido corn determinadas 
arividades cuja imporrãncia está vinculada ao atendiniento das ncccssi-

dades de descanso, divertirnento e desenvolvirnento da personalidade. 

Durnazedier define 0 lazer em oposiçao ao conjunto das necessidades 
C obrigaçoes da vida cotidiana, espccialmcnte do trabaiho profissional, 

intcrpretaçao passIvel de questionamentos. Trabaiho e lazcr, apesar de 

possuirem caracterIsticas distintas, integrarn a mesma dinâmica social e 
constituem relacoes dialéticas. E prcciso considerar o dinamismo desses 

fenôrnenos, atentando para as intcr-relacocs e contradiçöes que apre-

sentam. Afinal, não vivetnos cm urna sociedade composta por dirncnsoes 

neutras, estanques e dcsconectadas umas das outras, corno o conceito dc 
lazer proposto pelo autor nos faz pcnsar. 65  

Para conceiruar o lazer, Dumazedier tornou corno referéncia as 

sociedades industriais avançadas (10 século 20, fossern elas capitalistas 
ou socialistas. No entanto, nos dias de hoje observa-se uma passagem 

da sociedade industrial para a sociedade de serviços, complexas, o quc 

demanda analisar criticamente o conceito elaborado pelo sociólogo 
frances. Afinal, vivcrnos em uma rcalidadc muito distinta da francesa, 
por dc estudada cspccialrnente no dccorrcr da década de 1950.67 
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Além disso, em defesa da tese de que as atividades dc lazer são 

preferIvcis ao ocio, o pensamento de Durnazedier também necessita 

ser repensado. 0 ocio e encarado corno algo "nocivo" para indivIduo e 

sociedade por contrapor-se a logica da produtividade e, assim, dificultar 

o disciplinarncnto das pessoas por mejo do trabaiho alienado e compul-

sivo. Atualmente essa questao vem sendo redimensionada por estudos 

sobre o lazer no Brasil e cm outros palses, porque o ocio, cnquanto 

manifestacao cultural, cm geral, e negligenciado e evitado quando ha 

intenção de conferir utilidade c funcionalidade ao lazer, equivocada-

mente tratado corno urn apêndicc do trabaiho p rod utivo .6S 

Analisando as diferencas conccituais cntrc alguns estudiosos brasi-

leiros do lazer, verificarnos uma tendéncia em cornprcende-lo como 

uma dirnensão da cultura. Ao chamar a atenção para a irnportância de 

se considerar o lazer pelo prisma da cultura, Marcellino' 9  deu urn passo 

fundamental para urna compreensão mais contextualizada do lazcr no 

Brasil. 7° 

Essa "mudança de enfoque" indica que a consideração do lazer como 

urn rncro con junto de ocupaçães passa a ser redirnensionada no Brash, 
sugerindo urna arnpliacao do olhar sobre o que foi destacado na presentc 

pesquisa pcla maioria dos especialistas ouvidos e é fundamental para o 

avanco do saber sobre esse fenôrneno. 

Sendo cultiira, o lazer e, pois, produto humano construido por rneio dc 
processos que se constituern a partir de valores, saberes, rnotivaçöcs c 
dcsejos de cada sujeito, influenciados pclos sentidos e significados quc 
os mesmos atrihucrn as suas experhéncias. Processos localizados, urna vex 
que cada construção cultural dcpcnde do contexto social onde sc rcaliza, 
do cotidiano ondc os sujeitos criarn as técnicas corporais próprias de sua 
cultura e seus rnoclos especificos de lidar corn os lirnitcs do tempo, lugar, 
infraestrutura, condiçoes econôinicas e outras dimcnsOes que condicio-
narn suas realizacocs no lazei-. (E. 5) 

Por isso, Alvcs 7 ' chamou a atencao para a necessidade do também 
aprofundarmos conhecimentos sobre a cultura, evitando análises super-
ficiais sobre o lazer. Cultura é uma palavra polissémica, objeto de estudo 
de diversas areas e que instiga várias correntes teóricas. 
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1\'Iuitas são as abordagens possIveis de serern feitas, mas, ao 
optarmos pela perspectiva antropologica para discutir o lazer não 
estamos dizendo que a antropologia tenha urna mnica vertente teórica 
ou que suas várias abordagens cornprecndam a cultura da rnesrna 
maneira. Por isso, buscarnos fundamentos em autores como Geertz, 
Sahlins e Hall72  para comprecnder a cultura como producão hurnana c 
como dirnensão sirnbólica na qual o significado é central. 

Nessa discussão, o lazer é uma criaçao hurnana em constante diálogo 
corn as dernais esferas da vida. Participa da complexa trama histórico-

-social quc caracteriza a vida em sociedade, e e urn dos fibs tecidos na 

rede humana de significados, sImbolos c significaçocs. Gomes e Faria 73  
colaboram corn esse debate entendendo que o lazer deve ser pensado no 

campo das práticas humanas como urn emaranhado de sentidos e signi-

ficados dialeticarnente partilhados nas construcoes sub jetivas e objetivas 

dos sujeitos, em diferentes contextos de práticas sociais. 

Nessa perspectiva, os olhares sobre o lazer são difi2rentes e comple-

mentares. Cada pesquisador podc adotar urn ponto de vista distinto 

para compreender o lazer. Marcellino, 74  por exemplo, entende o lazer 
corno cultura vivenciada (praticada ou frulda) no tempo disponIvel das 

pessoas. 0 importante, como traco dcfinidor, é o caráter desinteres-
sado dessa vivéncia, pois ucla nüo se busca, fundarnentalmente, outra 

recompensa alérn da satisfacão provocada pela situaçao. Para o autor, a 
disponibilidade de tempo significa possibilidade de opção pela atividade 

prática ou conternplativa em urn ternpo disponIvel que, por sua vez, 

implica liheraçao das ohrigaçoes de difcrcntes naturezas. Além disso, 
o autor observa que o lazer e urn fcnôrneno bistoricamcnte situado, do 

qual podern ernergir valores questionadores da ordem moral e social 

estabelecida. 

Para Gomcs, 75  o lazer é urna dirnensao da cultura caracterizada pela 

vivéncia Ridica dc rnanifestaçoes culturais (tais corno as festas, Os jogos, 

as brincadeiras, os esportes, as artes c ate mesmo o Ocio) no tempo/ 

espaco conquistado pelos sujeitos e grupos sociais. Dc acordo corn a 

autora, não existem frontciras absolutas cntrc o trabaiho c o lazer, 

tampouco entre o lazer e as obrigaçoes cotidianas. 0 lazer 6 urn 
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fenômeno dialógico e, mesmo quc o sujeito estcja em busca de satis-
facao, major flexibilidade e liberdade de escoiha, nem scmpre estará 

isento de obrigacoes sociais, farniliares, profissionais etc. 0 lazer não e 
urn fenômcno isolado: dc Sc rnanifesta cm diferentcs contextos de 
acordo corn os sentidos e significados dialeticarnente produzidos/repro-

duzidos pelas pcssoas nas suas relacoes corn o mundo. Assirn, ao propi-

ciar o dcsfrutc da vida no mornento presente, o lazer dialoga corn o 

contexto e reflete as ambiguidades e contradicoes nele presentes. Nessc 

ãrnbito, pot urn lado, infelizmcntc o lazer pode contribuir corn a manu-

tencão do status quo, reforçar estcreótipos e valores exciudentes, consu-

inistas e alienantes. Mas, pot outro lado, reveste-se de possibilidadcs 

para colaborar corn a constituicão de uma nova sociedade, mais justa, 

humanizada, inclusiva, digna c cornprometida corn OS princIpios demo-

cráticos. Tais consideraçOes revelarn que, em nossa sociedade, o lazer é 

urn fenôrneno dinâmico, cornplexo, dialogico, permeado de conflitos, 

tensOes c ainbiguidades. 

Pinto16  compreende 0 lazer corno tcmpo/cspaço/oportunidadc para 

vivências culturais hIdicas, ou seja, fundadas no prazer pela vivência 

da liberdade/autonomia. Seus estudos sobre sentidos c significados 

atribuldos por jovens brasilciros ao tempo de lazer na atualidade 7  

o destacarn corno urn tempo regido pela lógica kairós e, como tal, 

compreendido pela qualidade de sua apropriaçao e não pela organizacão 

lógica instrumental dc seus usos, corno acontece na constituicäo do 

lazcr segundo princIpios da sociedade industrial. Como vivéncia de urn 

tempo kairós, o lazer é mornento de escoiha e de superacao de lirnites 

sociais postos as realizacOes desejadas. Os sujeitos atribuem sentidos a 
duracao, it posse/pertencimenro dos lugares, aos rnodos de ser e conviver, 

aos afetos, fazeres e aprendizagens vividos. A esséncia dessa cxperiência 

reside, em parte, no ajustamento dos sujeitos as condutas postas pelas 

regras institucionais (ftrte presenca da famlila, escola, rnIdia, mercado, 

igrcja, entre outras). rvlas, cm parte, tambérn na resisténcia a css'a ordern, 

01S Os eventos e as rotinas não possucrn fluxos de mao ünica. Al reside 

a possihilidade de liberdade no lazer. Liberdade construlda no binômio 

producao/reproducao da vida sociocultural. 
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Corn os exemplos anteriores vernos quc rnültiplas e complementares 

podcrn ser as compreerisOes sobre o lazer. Nesse sentido, é fundamental 

ter sensibilidade para entendé-lo c vivenciá-lo na sociedade contempo-

rânea, urn contexto 

de estruniraçoes sociais e culturais diferentes, no que tange as relaçOes 
entre as pessoas; novas formas de agruparnentos c rclaçoes cuiturais 
desafiararn-nos a analisar o lazer corno cultura, ajudando-nos a perceber 
aspectos importantes corno: o lazer hoje e vivido em vários lugares 
(casa, rua, escolas, cmpresas, shopping centers, museus, centros culturais, 
bares, pracas, parques etc.); a cuirura vivida no lazer traduz pluralidade, 
diversidade, sensibilidadc c afctividade, numa proftisão de estilos de 
vida e paisagens; na ótica da diversidade, são muiras as demandas pelo 
acesso ao lazer, respcitando e valorizando as caracterIsticas especIficas 
de cada grupo, atentas para o fato de quc OS indivIduos, difercntemente, 
constroein e/ou usufruern das oportunidades disponiveis para 0 lazer; a 
ixnportãncia cia difijsão de informacoes e troca de cxperiéncias culturais 
nas politicas de lazer, superando preconceitos e exclusöcs que vém 
dificultando o acesso; o lazer representa ternpo-espaco de convivéncia 
intra e entre geracoes, lcmbrando cjue são diferentes as necessidades 
C interesscs dos sujeitos (como muiher, homern, criança, jovern, 
adulto, idoso, trahaihador, futuro trabaihador, futuro aposentado, 
pessoas corn habilidades diferentes etc.); o lazer é tempo-espaco de ricas 
possibilidadcs cxpressivas, de forrnaçao de hábitos, de desenvolvimento 
de gostos, aprendizagens e sonhos. (E. 5) 

As comprccnsOes de lazer aqui destacadas nao esgotarn a discussão 

desenvolvida no pals. São apenas alguns dos olhares que podem ser 

lançados sobre o lazer que relacionam hurnanização e dernocratizacao 

do acesso dos sujeitos de todas as idades, géneros, etnias e carnadas 

sociais as oportunidades de lazer disponIveis cm suas realidades, real-

çando assirn o comprornisso que as politicas püblicas postas em acao 

precisam adquirir no Brasil. 
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Poilticas de lazer no BrasH: desafios conquistados 
e em construço 

Alguns estudos brasilciros desenvolvidos especialmente a partir dos 

anos de 1990 denunciam problemas decorrentes do uso, perceptIvel ate 

mesmo na atualidade, do lazer corno urn dos instrurnentos de controle 

social, procurando assumir postura mais indagadora diante da produçao 

tcórica sobre o lazer. São crIticas a charnada abordagern ftincionalista do 
lazer, a massificaçao, ao consurnismo (decorrentes da alicnaçao na apro-

priação da indñstria cultural do entrctenimento) e ao desenvolvimento 

de polIticas de lazer de controle dos sujeitos. 

ReflexOes como essas revelarn dcsejos de major contextualização e 

diálogo entre pesquisadores, gestores, educadores e a populaçao brasi-

leira, articulando teorias e praticas que constituem faces distintas e inse-

parávcis de uma (mica mocda. 

Urn lirnite que temos que enfrentar é a constnicao de pontes entre 
a producao tcórica e as experiéncias concrctas. Outro: a dificuldade 
das pesquisas chegarem aos gestores e educadores e estes aplicarern-nas. 
(E.19) 

Muitos pcsquisadores passam a produzir conhecimentos sobre o 

lazer, considerando-o de urn ponto de vista mais abrangente. 78  Paralela-
mente ao aumento das discussoes e das iniciativas ligadas ao lazer, Me10 79  
observou que nos anos de 1990 ainda cstávamos distantes de rcflexoes 
e intervcncöes qualificadas e consistentes, sendo longa a jornada a ser 

percorrida cm busca de avancos teórico-praticos mais sOlidos sobre o 

lazer. 0 autor pontuou que, por urn lado, grande parte das análises sobrc 
o lazer tratava'-se apenas de relatos de cxperiCncia que não partiam de 

urna compreensao teórica aprofundada. Por outro, as pesquisas, mesmo 
apresentando avanços na discussão sobre o tema, rararnente apontavam 

caminhos necessários para promover urn ganho qualitativo nas inter-
vencöes. Houve urn auinento quantirativo das producoes teóricas sobre 

o lazer no Brasil, mas este não foi acompanhado do avanço qualitativo. 
Foi possivel aperfciçoar a cornpreensao teórica acerca do importante 
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papel assumido pelo lazer na sociedade contemporanca, mas, conside-

rando a tiltima década do século 20, hoje estamos cientes de que naquele 

perlodo avancamos pouco em relaçao ao desenvolvirnento de cxperién-
cias coerentes corn os prcssupostos deineados. 

Reconhecemos que vivernos, hoje, a necessidade do crcscimento da 

produçao e socializaçao de conhecirnentos sobre o lazer, sendo flOSSO 

major descjo a intcracao das teorias corn as praticas vividas, desta-

cando-se, entrc elas, as polIticas püblicas de lazer. Dos anos de 1990 aos 

2000, tal desafio tern requerido novas reflcxöes, açöes, consciência, 

ética dos envolvidos, bern como clareza e coerência dos fins c mcios de 

implernentacao politica e, particularmente, seus pressupostos, diretrizcs, 
formas integradas de gestao e de avaliaçao das açöes realizadas, fato que 

gerou mudanças significativas nas poilticas de lazer dos ültimos anos. 

Dentre cssas rnudancas, o presente estudo destacou a irnportância do 

conhecirncnto c do pensar crItico na qualificação desse processo social 

polItico. 

Lazer e politicas pUblicas 

Quando falarnos em polItica, estamos nos rcfcrindo as práticas cole-

tivas e cotidianas, articuladas por valores, finalidades, desafios, sorihos 

individuais e coletivos que variam de acordo corn os projetos de cada 

sociedade e o rnomento historico. 

Em nossa investigaçao, 59% dos especialistas consultados charnaram 

a atenção para a tcrnática "lazcr e poilticas ptthhcas", rcssaltando a 

importancia do amplo acesso ao lazcr como direito social.Tal fato reco-

nhcce olazer como essencial e dcscjável para todos os cidadäos e cidadãs 

brasileiros, assim como a saide, a educaçao, a segurança, o transporte, a 

rnoradia, entre outros dircitos sociais definidos na Constituiço Federal 

de 1988, como básicos para uma vida digna, mais justa e igualitaria. 

o lazcr e urn dos fatores imprcscindivcis a qualidade de vida (E. 1,3,5, 
6, 9,11, 15,25). 
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E sendo, pois, urna questao de cidadania, o lazcr não devc ser vivido 
apenas corno recornposiçAo da forca de trabaiho, compensacao do traba-
Iho ou das outras obrigacoes sociais; nern corno válvula de escape de 
uina sociedade opressora, mas reconhecido pelas suas possibilidades 
como descanso, divertirnento c desenvolvirnerito social, cultural, econô-
mico etc.; dc pode se constituir cm uma das oportunidades de atuar 
corno alavanca dc transformaçao c desenvolvimento construIdo na rela-
çao lazer-cultura-processo educativo conscicntizador, corn possibilida-
des de dernincia c anincio de uina nova ordern social, pela vivéncia de 
novos valores, questionadorcs da cxistcnte. (E. 19) 

Nesse sentido, Mascarenhas 5° reconhece o lazer corno tempo e 

espaco de resisténcia e mobilizacao poiltica: seja cm relaçao as suas 

oporturndades de ocupação e organização poiltica, em relacao ao 

encarninhamento de estrategias de mudanças c de democratizacão de 

acesso a fruiçao de bcns culturais, assirn corno quanto a participacao na 

producao, reproducAo e difusão culturais. 

Os argumentos apresentados na pesquisa destacam o lazer como urn 

valor básico das sociedades desnocráticas, nas quais se buscarn a garantia 

de igualdade de direitos, a liherdade e a valorizacao da diversidade. 

Corno destacado anteriormente,vivendo contradiçoes,a década de 1980 
jntciou a geracão de urn arnbicnte propIcio para rnudancas politicas no 

Brasil, culminando corn a promulgacao de urna Constituiçao Federal 

mais avariçada no que se refere a ampliacAo/extensão dos dircitos sociais 

a toda a populacao brasileira, neles incluindo o direito ao lazer. Este 

é urn terna cornplexo nurna sociedadc contraditória, em que o Estado 

cede lugar de protagonismo ao mercado que trata o lazer corno urn 

produto, como uma rnercadoria a ser comercializada na forma de bens 

e de serviços. 

Em uma realidade em que o modelo neolibcral adotado pelo governo 

federal brasileiro nos anos (Ic 1980 - que teve como modelo poilticas 

privatizantes e de desmontc do Estado de Bcm-Estar Social - estimulou 

o livre mercado, forain legitirnadas duas posicoes contraditdrias: de urn 

lado, ficavam aqueles que defendiarn urn 'cstado mInirno" nurna certa 

idcalizacao de gestao fundada no discurso da ineficiência do Estado e 

eficiência do mercado. Dc outro, aqueles que defendiam que o problema 
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näo estava no tamanho do Estado, c, sim, na forma de sua gestao, o que 
foi apontado cm nossa investigaçio como urn importante desaflo a ser 
enfrentado. 

Outro limite da area, as politicas no marco do neoliberalismo. Avanco: 
a superacao do csgarcado pacto social do consenso por meio de novas 
medidas de transicao que näo separern as prcmissas teóricas das progra-
Ináticas. (E. 4) 

Ncsse mesmo contexto ocorre o impressionante avanço do capita-
lismo, que provocou a disseniinaçao do lazer veiculado pela indüstria 

cultural, tratando os indivIduos corno potenciais consurnidores de 
mercadorias lódico-culturais. Como ha muitas difercnças cntre o consu-
midor dc bens do mercado e o consumidor de serviços piThlicos, sendo 
que esse ctltirno estabelece urna relacao mais complexa, entende-se que 
a expressão cliente/consumic/or dcvcria ser substitu Ida pela de cic/adao, já 
que o exercIcio da cidadania é muito mais abrangente do que apenas a 
escoiha dc scrviços pñblicos. A cidadania está relacionada a participação 
ativa dos sujcitos na escolha dos dirigentes, na forrnulacao e no usufruto 
das poilticas e na avaliaçao dos serviços püblicos corn vistas a equidade. 5 ' 

Essa discusso coloca em pauta o provimento dos direitos dos cida-
däos, destacando a irnportância das polIticos conceberem o desenvol-
virnento não sorncnte corno possibiidade de cresciincnto econôrnico, 
considerando mediaçoes cntre o cconômico, social, ambiental c humano 
corn vistas a meihoria da qualidade de vida do populaçao e it universali-
zação do accsso aos bens c serviços oferecidos. 

Entretanto, ao lado de ganhos a favor da cidadania c do participaçao 
como urn dos seus princIpios importantes para assegurar a continuidade 
dos demandas c a sustentabilidade dc açoes, no Brasil ainda lidamos 
corn dificuldades para assegurar a universalização do acesso 00 patri-
mônio cultural de lazer socialmente produzido em nosso mcio. 

Bava 52  enfatiza que nunca é dernais lembrar que é pela associaçao 
livrc de vontades que o poder se cria. Para desenvolvcrrnos a capacidade 
do populaçao de excrcer a cidadania, precisarnos qualificar sua capa-
cidade dc saber escoiher, efetivá-las e se beneficiar delas: mola central 
desse processo. Para isso, muitos SO os desafios a screm enfrentados, 
corno indicado pelos especialisras consultados. 
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o envolvimento dos sujeitos no planejamento, na realizacao e na avalia-
çao das açöcs qualifica muito a pratica. A questao é que esse tipo dc 
gestão dá muito trabaiho, exige o que Paulo Freire chama de paciéncia 
histórica, pois em urn momento score-se grandc avanço e, no seguinte, 
a impressao pode ser de retrocesso. (E. 6) 

A participacao comunitária é o diferencial dos ültirnos anos de minhas 
intervençoes no Lazer. No rncu entendimento, essa participacao 

revolucionou conceitos, dernocratizou o acesso, ainpliou a diversidade 
de açOcs, influenciou na infraestrurura, conscicntizou sobre o rneio 
ambiente, proporci000u o surgirnento de novas lideranças, motivou 

novos estudos e pesquisas, gerou mais empregos c renda, exigiu mais 

compromentilnento dos gestores, principalmente dos gestores püblicos. 
A participacao comunitária foi detcrrninante para a inclusão do terna 
nas Conferéncias Nacionais de várias areas (Esporte, Cultura, Turismo, 
Descnvolvirnento Social, Juventude, Igualdade Racial, Idosos, Cida-
des ... ). Acclerou o marco legal, em que o Lazer, mesmo coritemplado na 
Constituiçao Federal como dircito social, ainda não é dcver do Estado. 

(E.20) 

Nurn mundo pautado pelo individualismo exacerbado, onde o "capi-
tal social" se esgarca cada vez mais, envolver a cornunidade no planeja-
mento, cxecucao e avaliaçäo das açOes que as beneficia parece ser urna 
tarefa cada vez mais desafladora para todos aqueles envolvidos corn as 
politicas püblicas do lazer. (E. 2) 

Urn limite da area a ser superado pela auto-organizaçao,autodetermina-
ção e pela teoria da organização revolucionária. (E. 4) 

Experiéncias ja acontecem e nds (os estudiosos) deverlamos tentar 

compreende-las. (E. 18) 

As que existcrn ainda são muito tIrnidas, precisalnos criar e dar arnbién-
cia para que a participacao da cornunidade c Os formadores de opinião 
possam efetivamente contribuir na forrnulaçao e na gestäo de politicas, 

dos programas e dos projetos. (E. 15) 

Os governantes precisam implernentar pollticas e prograrnas que 

permitarn o atendimerito das prioridades, promovendo a participação 
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e dernocratizaçao do acesso as oportunidades de lazer, apoiando espe-

clairnente os grupos e as cornunidades quc delas mais precisam. As 

organizacöes não goveriarncntais precisarn trabaihar corno parceiras 

da dernocratizaçao do lazer; o setor privado precisa tambérn participar 

desse projeto, apoiando açães necessárias. 

Acoes dessa natureza precisarn considerar as refcrências culturais dos 
sujeitos c grupos, bein corno seus conhecirnentos, cxperiéncias, necessi-
dades, valorizando-os corno coautores c cogcstores das atividades corn 
des realizadas. As estruturas colegiadas de gestäo são cspacos de conso-
lidacao dcssa integraçao. A flexibilizaçao e agilizacao dos proccdirnentos 
de gestao ampliam condiçoes de valorização das açöes, replanejamcnto 
e adequacao dos processos e alcance dos resultados pretendidos. 0 
rnoiiitorarnento e a avaliaçao das açOes realizadas contribuem corn a 
qualificacao da gestao c da proposta. A gestao da inforrnacao no lazer 
(dcrerminacao das neccssidades, obtencão e processarnento, distrihui-
ção e uso da inforrnacao) rnostra-se, ainda, corno urn fator lirnitante no 
desenvolvirnento da area. (E. 1) 

Muitos dos depoirncntos citados neste topico fazern rnencao ao 

decisivo papel da gestao de poilticas participativas dernocráticas, ressal-

tando a necessidade de estreitar vInculos entre Estado, universidade e 

sociedade. Nesse sentido, é importante destacar a criaçao em ãrnhito 

federal, no inIcio do governo do presidente Luiz macjo Lula da Silva, 

cm 2003, do Ministério do Esporte - ME. AJérn de incluir o lazer como 

urn eixo das suas poilticas sociais, o ME tern avancado na consolidaçao 

do diálogo cntre o Estado e a sociedade. Este órgao federal procura 

mobilizar e qualificar articulaçoes e participaçao popular por rneio de 

Conferéncias Nacionais, Estaduais e Municipais (2004 e 2006), que 

ja rcsultaram na PolItica Nacional do Esporte (2005) e na criação do 

Sisterna Nacional de Esporte e Lazer, meta da Conferéncia de 2009. 

A gestão do lazer no Brasil deu passos lirnitados, porérn significativos 
para sua afffrnacão legal e legItima corno ação cornpartiThada dos pode-
res püblicos. No entanto, a consolidaçao desse direito social necessita de 
urn aperfeiçoarnento sistérnico e integrado quc pode ser conquistado 
corn a irnplantacao do Sistema Nacional de Esporte c Lazer. (E. 3) 
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Nesse contexto, a Secretaria Nacional de Dcscnvolvimcnto de 

Esporte e de Lazer (SNDEL) do ME vern desenvolvendo estrategias 

de acao corn vistas a garantir o desenvolvirnento de politicas püblicas 

inclusivas de esporte recreativo e lazer no pals. 54  Busca contribuir corn 

a efetiva democratizaçao do acesso da populacao brasileira as práticas 

lüdicas no esportc e no lazer por meio da irnplementaçao de quatro 

estratégias centrais de açiio: (1) pesquisa, que envolve estudos sobre 

temas prioritarios para a qualificaçao da politica inclusiva de esporte e 

lazer do ME, expandindo e modernizando a base cientIfica e tecnoló-

gica de esporte e lazer pela articulacao do ME corn grupos de estudos 

e pesquisadores das cinco regioes brasileiras; (2) açao educativa, baseada 

na forrnaçao continuada de gestores c lcgisladores das esferas pühlicas 

federal, esradual e municipal para a forinulaçao e irnplcmentaçao dc 

politicas püblicas de esporte e lazer, envolvendo profissionais e agentes 

do esporte e do lazer, educadores, lideranças cornunitárias, estudantes 

universitários, formadores de opinião, parceiros de outros prograrnas 

sociais e a populaçao em geral. 

As duas outras estratégias definidas pela SNDEL sao: (3) infor-
mação, investindo na politica de docurnentacão, informaçao e preser-

vacão do patrirnonlo histórico do esporte e lazer articulada pcla "gestao 

do conhecirnento" corn vistas a subsidiar e qualificar polIticas piblicas, 

sistematizando e difundindo conhecimentos cientIficos, tecnológicos e 

gerenciais, dando suportc a intcrcâmbios nacionais e internacionais a 

elas relacionados e a consrruç.o de relaçoes entre esporte educacional, 

de rcndimcnto c de lazer; e (4) gestão cornpartilhada, por mcli) da conso-

lidaçio de redes nacionais de gestores, legisladores, agentes comunitá-

rios, pesquisadores e outros parceiros de açöes sociais de esporte e lazei 

contribuindo corn o desenvolvirnento de ambiente favorávcl, assim 

corno inovaçOes tecnologicas c gerenciais necessárias a implernentaçao e 

consolidaçao do Sistema Nacional de Esporte c Lazer. 

Assim, a incorporacão de novos atores na arena poiltica favorece a 

democratizacao, o fortalecirncnto da cidadania e a possibilidade de novos 

arranjos institucionais para superaçäo dos desafios postos as poilticas 
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de lazer fundadas no desenvolvimento social e humano. Desafos que 

exigern tambérn novos conheciinentos. 

Ate o moinento, a questão da gcstao do lazer tern sido tributária do 
paradigma das ciéncias da gestao. Estas são fortes para tratar de ternas 
corno a logIstica, a gcstao financeira, mas pouco eficientes para tratar 
de pessoas. Não ternos textos ciue  falern das questocs que a participacao 
no lazcr coloca para a gestao, como o humor, a educacao, a vigilancia e 
seguranca etc. (E. 17) 

Outra questao importante para as polIticas de lazer, apontadas 

na presente pesquisa, refere-se ao plane;arnento urbano, sobre o qual 

vários especialistas consideram que estainos dando os passos iniciais 

em termos de acümulo de conhecimento pela discussão corn arquitctos, 

engenhciros, administradores, cntre outros profissionais que pensam as 

cidades. Debate que requer: 

nao apenas o trato da alocaçao dc espacos adequados, mas, principal-
mente, propostas coerentes de transforniaçao cultural a médio e longo 
prazos (E. 2); a reflexão sobrc o scutido dos equipamentos de la-zer c sua 
irnplicaçao corn o meio ambiente, de estudos c de intervençoes peda-
gógicas nos parques piiblicos de Jazcr urbano, considerando-os conio 
espaço-tempo de conternplacão, organizaçäo cornunirária C vivéncias 
corporais cm sintonia corn urn ambiente socialmente refcrcnciado 
(E. 3); planejamentos urbanos prcocupados corn os cspacos de lazer e 
Os espacos livrcs, rclacionando-os a questao ambiental; Pianos Fisicos 
Urbanos e dernais processos de planejarnento que envolvem o espaço 
urbano, discutidos corn os usuários, considerando as diversas necessida-
des dos habitantcs, entre elas o lazer (E. 6). A populacão e os profissio-
nais da area de lazer precisam discutir o tema e conquistar espaco neste 
debate (E. 5). Os lirnites dessa questao ainda perpassarn sobre projeros 
e planejamentos de espacos e equiparnentos scm consideraçao dos prirl-
cipais interessados, Os usuários (E. 7). 

E preciso açao integrada entre diversos órgAos da administraçao de 

cstados e municlpios, (le valorizaçao dos patrimônios e inovaçao em 

equiparnentos. 
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Finalizando, a qualificaçao das politicas pi:iblicas de lazer implica 

acreditar em rnudanças para construir e percorrer carninhos que as vezes 
ainda nao estão abertos. Construir urn ambierite amadurecido de traba-
iho, manter urn dialogo permanente corn a cornunidade, bern coino 
estabelecer urna discussao urine em torno do que é ou não prioritario 
possibiitam uma resposta da identidade cultural da cornunidade. 

ConsideracOes finals 

Este tcxto tcve como objetivo apresentar uma anIisc sobre o lazer 

no Brasil considerando, especialmente, algumas questöes contextuais, 

de fundamentos e de politicas püblicas. Os dados reunidos na investi-

gacão permitiram mais do que isso, pois contém fontes preciosas que 

dão pistas para outras interpretaçoes, ate mesmo contraditórias. No 

entanto, uma sIntcsc pode ser extraIda deste cxercIcio: experiências e 

conhecimentos produzidos e socializados no Brasil tern despertado 

pesquisadores, gestores e educadores para a humanizaçao do desenvol-

vimento social c cultural do lazer, processo revelador de complexidades, 

divcrsidades c dinamismos diversos, inovadores, ou no, da nossa vida 

cultural e poiltica. 

O lazer é urna experiCncia que se renova nos contrastes da vida coti-
diana, coricorre para que homens e rnulheres Sc hurnanizern c se recon -
ciliem corn a natureza, podendo contribuir para methoria da qualidade 
de vida de todos. (E. 3) 

Corn especificidades diferentes, considerando os objetos dc estudo 

e/ou de aco de cada especialista consultado, charnou a nossa atcnçao 

a unanimidade no enfoque dado ao lazer como necessidade humana 

fundamental, base pant a qualidade de vida e experiCncia de liberdadc; 

por isso, espaço c tempo abertos a aprendizagens, convivCncias, expressäo 

de várias linguagens, fruiçao, criação, dcsfrute, crItica e revisão de valores 

e hábitos. Enfim, oportunidade dc transformaçao de pessoas c relacoes. 
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Por mais que o fenomeno do lazer seja tributário da modernidade e das 
revoluçoes que acontecerarn no bojo do trabalho e da xrida cotidiana, é 
na tensão entre o tradicional e o inoderno que ele deve ser analisado, a 
menos que aceitemos tratá-lo unicamente como mais urna das maze-
las do capitalismo c do tipo de consumo que este produziu. Ao longo 
desta reflexäo, buscou-se mostrar quc, para entendermos essa dimcnsäo 
qualitativa do tempo de lazer, ha que se pesquisar as relacoes no lazer 
baseadas em outros modems de troca, como as regidas pelo sistema da 
dádiva (Marcel Mauss). (E. 17) 

A pluralidade de significados de que o lazer é revestido foi destacada 

como urna oportunidade para a amp/ia çao das potencia/idades humanas, 

favorecendo a constituição de redes de sociahi/idade e os encontros: consigo 

mesmo, corn o(s) outro(s) c corn o mundo onde convivem. 

o lazer é, pois, urna das condiçaes necessárias para a verdadeira huma-
nizaçäo do sujeito. Condiçao de sermos/estarmos no mundo em nos, 
para nos mesmos, e não para os outros (E. 10). Uma das possibilidades 
de coxnpreensäo dialética da existência; urna das nccessidadcs hunia-
nas vitais (E. 7, 14, 20), atividade tao importante e básica como saüde, 
transporte, seguranca (E. 16); possibilidade de livre escolha de ativida-
des quc Perniltam  aurnentar os vInculos de sociabilidade e crescimento 
pessoal (cultural, satide, religiosidade ... ) (E. 17); dirnensao fundamental 
na vida humana, espaco de fruicao, criação, desfrute e de possihilidade 
de arnpliacao de conhecimentos, de ampliacao da potencialidade de 
homens c mulberes (E. 22); possibiidade de dramatizaçao da existéncia, 
palco de conflitos c tensöcs culturais, que permite exercitar relaçOes corn 
'alores diferentes dos capitalistas. (E. 26) 

o lazer, atravds das suas mais diversas manifestaçocs, é fundamental 
tanto para o sujeito como para a socicdade. Diria ate que faz parte da 
esséncia da pessoa, da sua hurnanizaçao. Contribui para o desenvol-
vimento pessoal, mas e na sua vivéncia coletiva que atinge, de forma 
rápida e eficaz, o desenvolvirnento de valores que qualificam a própria 
sociedade. (E. 20) 

Essas e outras análises destacadas no presente estudo sobre lazer 

no Brasil sublinharn dois critérios essenciais que ftindarncntam nossas 

reflexOes, ou scja, o lazer como tempo e cspaço de compreensao de 
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suleitos fundada na intersubjetividade e nos princIpios de urna socie-

dade dcmocrática. 

Por rneio de critérios como estes, afrrma Giddens, identidades c 

tecnicas säo integradas, construindo-se o sujeito como ator capaz de 

modificar scu meio ambiente e transformar suas cxperiências de vida 

cm provas de liberdade. Meio ambiente que não é urn contexto externol 

alheio as açOcs humanas, mas penctrado, ordenado e significado por 

elas, por rneio das trocas intersubjetivas. 

Sublinharnos, por tim, que mesmo corn as conquistas brasilciras 

no scntido do arnadurecimento da compreensão humanIstica do lazer, 

assirn coino de todo o avanço sobre essa ternática, nos cncontramos 

diante de vários desafios pendentes, revelando a necessidade de que 

nossa sociedade passe por uma transforxnaçao mais profunda, tornando-

-se mais justa, mais humana, digna, sustentávei e democrática. Como 

esciareceu Magnani, 87  o lazer é urn campo através do qua) sc pode 

pensar a sociedade corn seus grupos, sua sociabilidade e seus conflitos. 

Por ser urn suporte de mültipios significados, podc ofcrecer urna via dc 

acesso ao conhecimento de impasses e de possibilidades que Se abrern 

na nossa rcalidadc. Dessa maneira, o ia'zer pode auxiiar o processo de 

reflexão sobre questoes mais amplas, pois está estreitamentc vinculado 

aos dcrnais pianos da vida social. 

Esperamos que as consideracocs aqul csboçadas representem urn 
convite para outros diálogos dc conhecirnentos e de experiéncias sobre 

o lazer - no Brash, na America Latina e em todo o mundo. 

Notas 

A coleta dv dados foi feita por mejo da aplicaçao dv urn questionlrio,conteiido qucstoes abertas, 
quc, cm uma prirneira crapa, foi validado pot quatro espvcialista (Débora Machado, Udder 

lsayarna, Olivia Riheiro e Patricia Zingoni). Na segunda ctapa, foi e,wiado, corn o nwdlio de 

Alicia Maricd Olivcira Rarnos.a outros 51 espccialistas, rendo sido respondido por 53% dessc 
grupo, ou seja, 27, sendo vies: (1) Ana Rosa Fonseca da Fonseca, (2) Antonio Carlos llrarnanre, 

(3) Augusto César Rios Lciro, (4) Ceh Neuza ZulkcTatThrcl, (5) Claudia Martifls Rarnalho, (6) 

Claudia Regina Bonalurne, (7) Cristiane Ker de Melo, (8) Edmur Antonio Stoppa, (9) Eloir 

Edilson Simm, (10) Giovani dv Lorcnzi Pircs, (11) Giscic Maria Schwartz, (12) José Clerton 
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Martins. (13) José Guilhcrrnc Cantor Magnani, (14) Laërcio Elias Pereira, (15) Luiz Canoe 

Marcolino, (16) Lui7. Gouzaga Godoi Tnigo, (17) Luiz Oct:Ivio dc Lirna Caniargo, (18) Marco 
Paulo Snigger, (19) Nelson Carvsi.ho Marcellino, (20) Rejane Pcnna Rodnigues, (21) Ricardo 

Ricci Iivinha, (22) Silvana Vilodrc Gocllner, (23) Sil'.'io Ricardo da Silva, (24) Tereza Luiza de 

Franca, (25) Vãnia de FItima Noronha Alves, (26) Victor Andrade de Melo e (27) Ytra Maria 
de Carvalho.As eonsideraçoee desses especialistas (E) forarn citadas nestc texto corn a indicaçao 

(E. n"),em que"n"corrcspondc sos nOrneros acirna. 

COMES, 2008. 

Nos paises latino-americanos de lingua cspanhola a palavra mais usual 6 retreación, porquc a 
termo ado parece estar mais associado a preguiça e vadiagern, confundindo-se, assim, corn o 
sentido que us brasikirus atribuem ao termo ociosidadc. Salvo cxceçoes. geralmente a palavra 

ódo é cornpcccndida dessa maneira no vocabulário da lin ua pontugucsa também. Sobre care 

aspecro, urn especialista salicntou que Usenia interessante ampliarmos a discussio sobre o conceito 

contemponaneo de Oclo quc chega ao Brasil através da produçao cienrifica espanhola, sobretudo da 
Univcrsic/ad,/Barce/ona (Munné, Codina, PuigeTrilla etc.) e da LJni.'crcidad,l Deucto (Insiituto 
d' Esiudios de Ode - Prof Cuenca c SOS cquipc), p015 estcS esrudos rerornam urn aspecro (subjetivo) 
do lazer que, ao men yen, nossa producio anda relcgando a urn piano secundiinio. Trata-se de urn 

ârnbito [pars o quaIl a conrempurancidade solicita atencao.(E. 12) 

MARCELLINO, 1996. 

COMES, 2003. 

MARINHO, 1957. 

KISHIMOTO, 1993. 

As experiéncias de Porto Alegre e So Paulo aqui mencionadas podern scr conhecidas corn rnais 
profundidade a partir dii tcse de doutorado (IC GOMES (2003) - disponivel no link: <htep:// 
w'w.ce1fto.u1nig.hn/cclan/?inisin=biblioreca&d4a e iarnhém pehis pesquisas de mestrado 

desenvolvidas por FEIX (2003) e MARCASSA (2002). 

A YMCA foi criisda cm 1844 pelo inglês George Williams, que procurou despertar o c.spIrito 

altruista dos cidadaos de sua época por meio da fiindacao de urns instituiçao educacional, 

assistencial e filantrópica, scm fins lucrativos, cujas açOes segnissern a oricnraçio cnistã e fossem 
dedicadas a forniacao integral das pessoas. Essa filosofla foi articulada coino resposta as condicoes 
sociais insalubres veniticadas nsa grandes cidades ingksas, decorrcnrcs dii nova dinâmica social 

instaurada, pnincipalrnentc, corn a revoluçao industrial. Encontrando grande receptividadc nos 
Esrados Unidos, cm dczcrnbro de 1851 toi instalada cm Boston a prirneira V'vlCA forte-
-americana e, 10 anus mais tarde, jii havia 200 sedes espaihadas pot todo o pai,. A YMCA 
difiindiu-se rapidarnente pot viirios outros paises. Suas açOes procuravarn disserniriar a 16 cnistã 

em todo o rnundo, incluindo honsens, muiherce e criancas, indcpcndcntc de raça, rcligiao ou 
nacionalidadc (COMES, 2003). 

15  COMES, 2003. 

' 0 rnovirncnto pedagOgico conhecido corno lscola Nova" colahorou pars consolidar o logo 
corn sentido educativo e a rccreação Curno ulna aço oeicntatla, corn ViStaS a superar as proposeas 
tradicionais de educacao. Tais pnincipios foram amplaniente propagados no Biasil por vãrios 

educadorcs (como GOUVEA, 1949, 1963; MARINFIO ct al. 1955; SCIJMTI)T, 1960; 
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MEDE1ROS, 1975;TEI.XEIRA TvIAZZEI .1966) e integrararn prograrnas de cnsino cscoiarcs, 

cursos, pubiicacocs c propostas politicas dc intcrvencao pedagogico-social, na rnaioria das yeses 

vinculadas it educaçao fisica. 

12  LENIIARO, 1986. 

3  A CLI prornuigada cm 1943, está disponivel no link: <hrtp://www.ainpai.com.br/iegarc1uivos 

/50d7c5a2f90148d689fis03eb9d570b35.1)df >. 

SUSSEKIND, 1946. 

° COMES, 2003. 

' BRETAS, 2007, 

IS  PINTO,2008. 

° COMES, 2003. 

19  LINHALES, 2006. 

COMES, 2003. 

21  PINTO, 200$. 

Essa iniciariva ocorreu cm urn mornento dc significativo crescimcnto do Brash, governado pelo 

prcsidcntcjuscehno Kubitschek —JK. A grande obra de JK foi a consrrucão de Brasilia, nova 

capital do pals, inaugurada cot 1960, e que gerou urna divida cstema muito cievada para os padroes 

brasiieiros.JK definiu urn Piano sir Metas no quai pretcndia. em apenas cinco anos sic governo, 

promover urn dcscnvolvimcnro equivaienre a 50 anos. Este Piano consisriu no investimento 
em areas prioritarias para o desenvoivimento econômico, tais curno infracstntnira (rodovias, 

hidrelétricas, acroportos) e crescirnento industrial, sobretudo por meio da ahertura da economia 

brasilcira ao capital internacional, o qste atraiu o investimento de grandes empresas cspecialmcntc 

na rcgiao sudcsre do pals. A entrada de grandes muitinacionais gcrou novos postos sic Irabalho 

no pals, mas acabou deixando o Brasil mais dependente do capital estrangeiro. (FAUSTO, 2000) 

21  Cahc ressaltar quc foi tambrn no linal da d&ada de 1950 que ocorreu a publicacao do livro 

Lazcroperdrio,dc auroria de FERREIRA (1959). Muitos estudiosos brasileiros considerarn que 

esta foi a primcira puhiicacao especifica sobre o laser no Brasil. Embora scja urna obra de grande 
importincia, usa representa o primciro"cstudo sobre a temtica no pais, pois dcsdc as prirneiras 

decadas do século 20o iaarrji vinha sendo estudado e deisatido na realidade brasileira por alguns 

educadores c lideranças politicas (COMES, 2003). 

21  A associaçiio entre a cducacao tisica, o esporre, a recreacao e o lazcr consolidon-se cm 1962, 

quando a recreaçao foi dchnida conso parte essencial da forrnacao do profissional de educaçao 
Isica em nivcl superior (PINTO, 1992).Acsiin,desde essa ëpoca a rccreaçlo co lazcr integram as 

curriculos dos cursos tie graduacao em Educacao Fisica do Brasil. Ourra iniciativa que conrribuiu 
corn a consolidaçao da alianca cntrc a educaçto fisica, o esporte, a rccreacao e o laser ocorreu 

via Decreto n. 69.450, dc 1971 - cm vigor ate 1996 -, que dispôs sobre a obrigatoriedade cia 
Edsicacio Fisica escolar como pratica de atividades csporrivo-rccrcativas cm todos os niveis de 

ensino do pals. 

A semelhança dos processos politicos ditaroriais quc atingirarn varios paiscs da America Latins, 

de 1964 a 1985,0 Brasil VIVCU urn longo periodo de regime de ditadura ntilitar, Cpoca de muitos 
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corifrontos entrc forças politicas c sociais. Ccnsura, terrorismo,tortura C guerrilha forarn algurnas 
das cicatrizes quc marcaram o Brasil, sua populacao C suas instituiçOcs. (F'AUSTO, 2000) 

V SANT'ANNA, 1994. 

v MARCELLINO, 1987. 

° Artigo 60:  °Slo direitos sociais a educaco, a saOde, o trabalho,o lazcr, a seguranca, a prcvidncia 

social, it protecao I maternidade e I infáncia, a assisténcia aos desamparados, na forms dcsta 
Constituiçao." (BRASIL. 1988, p.  12) 

° Seçao 111 (Do Desporto), Artigo 217, no par:igrafi 30 
 (10 item IV: 00  Poder Pblico incentivará 

o lazer, como forma (IC promocao social." (BRASIL, 1988, p.  143) 

° Artigo 227: "E dcvcr da familia, da sociedade e do Estado asscgurar I criança e ao adolescente, 
corn absoluta prioridade, o dircito I vida, I sa0de, I alirnentacao, I educacao, ao laser...". (BRASIL, 
1988, p.  148) 

° GOMES, 2008. 

V  PINTO, 2008. 

No rumo da nossa Constiruicao, outras kis passararn a contemplar o laser, tais como o Estatnto 

da Criança e do Adolcsccnte (Lci n. 8.069. de 13 de juiho de 1990, artigos 4 e 59); a Politics 
Nacional do Idoso (Lci n.8.842, de 04 (Ic janciro de 1994, capitulo IV); a Politica Nacional pars 

a lnregracao da Pcssoa Portadora de Dcficiéncia (Decrcto n. 3.298, sccao V), os ordcnanscnros 
legais da saOde (na Lei n. 8.080, no tinilo 1, artigo 30,  o laser é posto como urn dos fatores 
dctcrrninaittcs c condicionantes da saüde da populacto, c na Lei n. 10.216, artigo 40,  que dispöc 
sobre os dircitos das I  ssoas portadoras de transtornos mentais, é destacado corno urn servico 

obrigatorio no tr5tamento cm regime de internacao); e o Programs Nacional dc Apoio I Cultura 
(I'RONAC) quc, no scu capirulo I,detmne como p;Irte dos scus objetivos captar c canalizar recursos 
para 0 setor lazer. Ver COLETANEA DE l.EIS, 2005. 

TELES, 1999. 

COMES, 2008, p.  129. 

° HALL, 1997. 

V  1-IALL, 2003. 

° HABERMAS, 1994. 

COMES; FARIA, 2005. 

4° HALL, 2003. 

° IIALL,2003, p.29. 

° GOMES,2005. 

" ALVES, 2003. 

' IIALL, 2003. 

" SANT'ANNA, 1994. 
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° DUIvIAZEDIER, 1976, 1979. 

' COMES; MELO, 2003. 

MEDEIROS, 1975, 1975a; REQUIXA, 1977, 1980; GAELZER, 1979. 

' MARC ELLINO, 1987. 

°° CAMARGO, 1986. 

11  MARCELLINO. 1987. 

° GOMES; MELO, 2003. 

" Em parceria corn a Universidade Federal de Minas Gerais, o SESI promoveu dois cursos de 
cspecializarao Ia/c sensu ens l.azer,qualiticando, prcsencialrncnte (1993) ca distãncia (2005),seus 
gcssores de lazer atuantes em todos os Esrados brasilciros e em Brasilia - Distrito Federal. 

' No quc se refere a revistas ciensificas, o lazer 6 urn assunto abordado e discurido em artigos 
pubhcados cm s'ãrios periodicos nacionais c internacionais, das mais diversas areas de 
conheeimcnto. 

° Alguns desses grupos Lie pcsquisa sobre o lazer podens ser conhecidos atravs de seus sites na 
internet: <http://]acccclar,wordprcss.corn/>; http://grupoanima.org/>; <htrp://www.unimep. 
hrfgpl/>, entre omros. A reiacao complera dos gnipos brasileiros de pesquisa pode ser obtida no 
site: <hrtp://www.ciipq.br/gpcsq/apresenracao.htm >. 

° ISAYAMA,2004. 

° ISAYAMA, 2004. 

° MARCELLINO, 2000. 

PINTO, 2000. 

WERNECK; STOPPA; ISAYAMA, 2001. 

11  GOMES,2008. 

62  MELO, 2004. 

" DUMAZEDIER, 1976,1).34. 

64  FAI,EIROS. 1980. 

b
s  COMES, 2004. 

61  I)UMAZED1ER, 1976,1979. 

17  PINTO, 2004; GOMES, 2008a. 

° COMES, 2008a. 

MARCELLINO, 1987. 

No verhete "Lazer - Concepcacs", do Dicionáris critics do /azcr, GOMES (2004) desenvolveu 
urna discUssao sobre Os CoflCeitos de lazer claborados por Durnazedier e pot outros estudiosos 
brasileiros. 
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' ALVES, 2003. 

72  GEERTZ, 2001; SAHLINS, 2003; HALL, 2003. 

73  GOMES; fARIA, 2005. 

° MARCELLINO, 1987. 

° GOMFS 2008a 

° PINTO, 2007. 

° PTNTO,2004. 

° No Brasil, é cornum falar-se cm "recreaço", cm "recrcaçao e lazerThu apenas cm lazer". Em 

geral, aqucics quc optam pela utilizaçao apcnas destc ültimo terinu - Iazcr - e porque inclucrn a 

rccrcacao corno parec integrantc e ncccssária do lazer, ou para se disringuir das abordagens quc 

rcforçam u sentido de rccrcação arraigado cuiruralmenre no contcxto brasileiro, ou ada, restrito is 

prática de itividades scm rcllcxiso. Dcsde a 21 mctade do s&ulo 20, a rccrcaciso conquisra cspacos 

na sociedade brasileira e ganha torça cconômica corn o avanço cia indOstria cultural e corn as 

cxigncias do estilo de vida capiralista. A diversi6ca0o do consumo projetou novas frentcs dc 

trabaiho c (IC mcrcado, difundindo a rccreaçiso cm escolas, clubcs, hospitais, hotels, emprcsas, 

órgiicss psiblicos, dentre uutms ismhitos, muitas vezes conservando os valores tradicionsis de 

ajustainento C csnf rrnaçao social descritos anteriormente nesre rexto. Essa visilo tecnica c 

tradicional cia rccrcação prcdominou nao apenas no Brash, mas cm iflUIl)CrOS psises. Sc pot 

urn lado ocorreram avarlços sigifiticativos sobre a problemática do lszcr gcrados por cstudos 

sobre o tema -, por ourro a pritica concreta muitas vexes mantCm-sc prcsa is ideia tradicional 
da recreaçibo. Niso hi dtivida de quc, no Brasil, caisrem rcflcxOcs tesiricas consistentes sobre 

o lazcr, mas, por outro lado, quando se fala em recreaçiso ens geral, pensa-se na pritica c na 

operacionalizaciio dc atividades, o quc gcrou muitos problemas de cornprccnsso cspccialmentc 
nessa Cpoca (GOIl'IES, 2008). 

71  MELO, 1999. 

R)  MASCAREN HAS, 2003. 

11  BENEVIDES. 1996. 

° BAVA, 2002. 

A reconstruçibo do atual Sistcma Nacional do Esporte demanda urna abordagcrn de totalidadc 

que contempic, simultancarnente, as rclaçOcs intrinsceas entre a estrurura, a organizacão, o 

lmnanciarncnto, a gcsrao, o controle social, a forrnrci%o e os recursos humanos em funcio cia 

atis'idadc que seri dcscnvolvida c dos scrviços quc seribo prcstados por cada urna das cntidades 
quc irao compor o Sisrerna Nacional de Esporte c Lazer. Este serb gestado is luz dos principios, 
dirctrizes e objctivos cia Politica Nacionsi de Esporte, dos subsidios cmergenres dali ConfcrCncia 

Nacborril sic Esportc c do Piano Nacional de Desenvolvirncnto do Esporte, quc indicam corno 

desafios a dcrnocrarizaçiso do acesso ao esporte e lazer, o dcscnvolvimcnto hurnano, 1 inclusisss 

social,o fomento da ciôncia e recnologia,bern corno a qualificaciso do csportc sic alto rcndimcnro 

no pals. Para obtcr outras informaçocs,consultc o site: <www.csportc.gov.br . 
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° Para mais informacocs sobre a Polirica da Secretaria Nacional de Desenvolvirnento de Esporte 
de Lazer acesse: <wwscsporrc.gov.br > (na coluna i esquerda, clique no linlc Esporte e Lazer 

da Cidade). 

°RODRIGUES, 2000, p. 184. 

GIDDENS, 1993. 

' MAGNANI, 2000. 
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BRASIL 

ChristianneGornes I El oclo en Brasil 
Leila Pinto I Analizando prácticas culturales 

cotidianas, académicas y poilticas 

Este texto husca realizar un anáiisis sobre ci ocio en Brasil, cons-

truido dcsde Ia comprcnsión de sentidos y significados históricarnente 

constituidos en practicas culturales cotidianas, académicas y polIticas. 

Dicho reto nos ha permitido identificar fundamentos, va!ores, difi-

cultades y conquistas que marcan ci trayecto de este fenorneno en Ia 

realidad hrasilena. 

Esa perspectiva nucstra sintetiza los conocirnientos organizados a 

través de una investigación que articuló información bihliografica y 

diálogo con 31 expertos: estudiosos y gestores con reconocida actua-

ción en ci campo dcl ocio en ci pals. 

Este texto cstá presentado en tres partes. En la prirnera, contexalali-

zamos ci ocio en Brasil, considerando los cambios historicos ocurridos 

de Ia recreación al ocio, dcl siglo 19 hasta la actualidad. En Ia scgunda, 

buscarnos comprender y analizar identidades, conccptos, sentidos y 
significados atribuidos al OCIO por los investigadores y  gestures estu-

diados. A modo dc conciusión en la tercera parte dcl trabajo discutimos 

ia cuestion de las poilticas, las cxperiencias vividas en las practicas cultu-

rales cotidianas, dc forrnaciOn e intervenciOn profesional, deslindando 

Ia importancia que se ic ha dado al oclo en la vida del pueblo brasileño. 

En este texco Sc usará a palabra oci" (en cspañol) como sinónimo de Ia palabra lazcr (en 
porrug-uës). 
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El oclo en Ia realidad brasileila: una historia de Ia 
recreación at ocio 

La utilización de In términos 

En lengua portuguesa Sc utilizan tanto Ia palabra recreação (rccrea-

don) como ci término laze, quc integra la lengua portuguesa pero no 

existe en cspañol. Lo rnismo ocurre en lcngua inglesa, en Ia que se 

observa ci mancjo de las palabras recreation y leisure, cuyos significados 

han influido ampliamente en la forma como los términos han sido 

entendidos en Brasil, en especial en la primera mitad dci siglo 20. En 

lengua francesa, sin embargo, solo sc utiliza una palabra para designar 

estc campo de ia vicla humana dcclicado, entre otras cosas, al descanso, 

al entrctenimiento y al desarrollo social: La palabra francesa loisir.2  

Loisir, leisure y  Iaze-r tienen origen etimoiógico en ci latIn licere, quc 

significa scr permitido, poder, tener el (lerecho. Esas paiahras pueden 

tcner significados distintos segün ci contcxto peru todas sostienen algn 
tipo de reiación con la vivencia de las actividades culturaics, considerando 

tiempo/es)acio disponibles y la actitud asumida por las personas en cste 

tipo de expericncia - marcada p'  un sentirniento dc lihcrtad (aunquc 

sea tan solo imaginada), impuisada 1,or la büsqueda dcl bienestar y  por 

ci disfrute del momento vivido. 

A mediados dci siglo 20 en Brasil ci término lazer por lo general 

senaiaba un tiempo iibre, ocioso, pero era poco utilizado en ci léxico 

corrientc de lii lengua portugucsa. Cuando mencionada ia palabra 

lazer asumla la connotación de un tiempo fuera dci trabajo cuyo uso 

gcneró preocupacion por partc de los scgmcntos hegemonicos de Ia 

socicdad, en la época constituida por los valores capitalistas en desa-

rrolio. Esos significados han sufrido cambios sociales y  culturales a lo 

largo del tiempo, y ci lazer ha pasado a una utilización más amplia en 

ci léxico corricnte de la icngua portuguesa, a partir del año (Ic 1970. 
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En nuestra realidad, SOfl mitipIes las formas de eritender al ocio 

desde ci sentido cornün: descanso, vacaciones, feriados, tepOSO, desocu 

pacion, distracción, pasatiempo, hobby, dwcrsion, cntrctcnimiento, 

ticnlj)o libre. Además, aigunas personas asocian ci ocio a determi-

nadas práctic'as culturaics, tomandolo como sinonitno, por ejemplo, de 

deporte, Cifle, rnuSica etc. Otras relacionan ci oCiO con hailar, ver televi-

sión y viajar, entre otras. 

Sin embargo, Marceiiino 4  observa que asociar el ocio a las experien-

cias personales representa una comprensión limitada sobre Ia cuestiOn. 

Como scñala ci autor no sc trata de la actividad en silo que caracteriza 

ci ocio. Al fin y al cabo, Ia misma actividad puede significar ocio para 

una persona y para otra no. 

Los cjcrnpios anteriores reveian quc La palabra ocio está prescnte en 

ci cotidiano dci brasiicño, remarcando su utihzacion boy,  dIa en anun-

cios difundidos por los mcdios de conmnicación de masas, en acciones 

fomentadas por los organos püblicos, bienes y servicios comerciali-

zados por crnpresas privadas, conocimientos diseminados en el sistema 

educativo, demandas presentadas por las comunidades y reivindica-

ciones hechas por entidades sindicales, como reveiará este texto. 

No obstante, teniendo en cuenta los conocimicntos sistematizados 

sobre este rema, ci ocio designa un ampiio y compicio cainpo de la 

'ida social quc inciuye una variedad de temáticas, tales como ci tiempo 

libre y Ia recreación. Bajo esta perspectiva, en Brasil Ia mavorIa de las 

propuestas de las investigaciones y de los estudios realizados optan por 

uso de ia palabra lazer (ocio), porque aparte aigunas excepciones este 

término scñaia hacia un camp() inucho más ampiio, que inciuso aharca 

a la recreacián. Muchas VCCCS, en algunas iniciativas ohservamos que sc 

preficre ci USO dcl término /azer (ocio) a Ia palabra recreaciOn quc en 

general se puede entender como un hacer por hacer, Como Un activismO 

destituido de reflexiones sistematizadas sobre sus valores, significados 

y fundamentos. 

En io que se refiere a los significados de Ia palabra recrcación en 

ci contexto brasiieflo, Ia investigación rcaiizada por Gomcs ha cons-

tatado que, en su rnavorIa, se entiende como sinonim() de actividades 



126 	 Lazer na America LatinalTiempo libre, ocio y recreación... 

realizadas con vistas a promover la diversion, especialmente las desarro- 

iladas a partir dc la actuaciOn de un educador profesional o voluntario. 

Dc esa forma la recreación (dcl latin recreatio, recreationem) ha 

mantenido, a lo largo dcl tiempo, ci carácter de actividad, lo que posibi-

lita que la desarroilen en distintos tiernpos/cspacios sociales educativos, 

tales como la escucla, la igiesia, Ia farnilia, ci trabajo y, por supucsto, ci 

ocio, como lo presentarcmos a continuaciOn. 

La institucionalización de Ia recreaciOn en Ia realidad 
bras ii eli a 

En Brasil, los principios positivistas quc influycron en ci naci -
miento de la Repbiica rcforzaron el miro de la racionalidad ilurninista 

y pusieron dc relieve Ia educación como un poderoso instrurnento de 
reproducción y  adiestrarniento social. Este contexto ha intensificado 

relaciones entre ci Estado republicano, Ia escuela y ci modo de trabajo 
capitalista, influcnciando lii incorporación dc Ia recreación al cotidiano 
brasilcño. 

En ese contcxto, se crcIa que ci tiempo libre era perjudicial at 

desarroilo social, y que deberla ser ocupado COfl actividades rccrea-
tivas consideradas saludabics, profilácticas y  educativas en cuanto a 
Ia moralidad. Compietando ia función de la escucla, se considcró ia 
recrcaciOn forzosa para quc ci nino no se quedara inactivo y no sufriera 

Ia influencia maléfica dc ia calie. 6  Estrategia que, scgOn Kishimoto, 7  
rcprcscntó una de las formas de dcsvalorizar la caile, en cuanto espacio 

de uso pObiico, para lograr asI ia institucionaiización de practicas cultu-
rales rccreativas en espacios ccrrados, inspeccionados y orientados. Este 

sentido fue difundido como un recurso cducativo extracscoiar, parte 

integrante de las polIticas pi.iblicas dcsarroiladas en algunas ciudades 

brasilcñas, rccalcándose los provectos pioncros dc Porto Alcgre y  São 
Paulo) 

En Ia ciudad de Porto Alcgrc las actividades recreativas fueron orga-

nizadas segtln oricntaciones traIdas dc los Estados Unidos dc America 

del Norte por ci profesor dc Educación FIsica Frederico Gaclzcr, que sc 
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calificó en aquel pals a partir de las acciones efectuadas por Ia Asocia-

ción Cristiana de jovenes (Associaçao Cristã de Moços) , entidad conocida 

internacionalmente por Ia sigia YPvICA (Young Men's Christian Associa-

tion). 9  Influenciado por ci modelo nortcamericano, Gaelzer consideraha 

c'ue el poder pühiico deberla implantar "jardines de recreo" o "plazas de 

deportes" en las ciudades, atendiendo a las necesidades de recreacion de 

la pohlaciOn brasiiena. Por ese motivo, ci ayuntamiento de Ia ciudad de 

Porto Aiegre creo ci Serviço de Recreaçdo Püb/ica en 1926 ii, despues, lo 

implantaron en todo ci estado de Rio Grande do Sul. 0  

A mitad dc Ia década de 1930, represcntantes del poder pibiico 

de São Paulo conocieron Ia propuesta dc Porto Alegre y desarrollaron 

Lina acción parecida en Ia capital pauiista, quc en aquclia epoca pasaba 

por un intenso proccso dc crecimicnto urhano-industrial. Por eso, 

crearon en 1935 ci Depariamento de Culiunz e Recrea ç ão con ci ohjc-

tivo de proporcionar recrcación, asistencia y  educacion a los ninos de la 

clase obrera en los "parqucs infantiles", considerados vailosos sistemas 

higicnistas de cducación extracscolar. Este proyecto se cimcntaba, 

sobre todo, en ci pensamicnto de ilustres pedagogos como Rousseau, 

Pcstallozzi, Froebci, Ciaparède y Dewey, entre otros que constituycron 

las bases dcl pensamiento escolanovista que, en Ia epoca, aicanzaba cada 

vez más adcptos cii Brasil. 11  

Los dirigentes dcl Departarnento tie Culiura de São Paulo, y entre 

ellos Mario de Andrade y Nicanor Miranda, argumcntaron que las 

fuerzas morales y sociales de ia nación dependlan, cn cierta mcdida, de 

Ia forma como los cmdadanos aprovechaban sus horas dc descanso. AsI 

quc, los programas de rccreación desarrollados en los parques buscaban 

despertar his nuevas generaciones para la iinportancia dcl crnpleo de su 

ticmpo libre en actividades saludabics. Esos programas coiaboraron a 

consolidar los significados de la recrcación como sinónimo de activi-

dades cliversas: juegos, gimnasia, müsica, danza, iecnira, pocsla, drama-

tización, paseos y festivales, entre otras. 

Al principio csa propuesta estaba dirigida solo a los ninos de Ia clase 

obrera, pero después se extcndió abs jóvenes trabajadores de la indus-

tria. Dc esta fi-rrna, se organizaron en São Paulo (1937) los Gluhes de 
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iVienores Operdrios, que funcionaban por Ia noche en los parques infan-

tiles, y a partir dcl momento en quc incluyeron a los jovencs trabaja-

dores, pasaron a liamarse "parqucs de jucgos". 

Es importante destacar quc en la década (Ic 1930 Ia poiltica laboral 

desarrollada por ci prcsidcnte Genilio Vargas pretencifa crear, en Brasil, 

nucvos conceptos de trabajo y de trabajador. La propuesta de recrea-

ción (lcsarroiiada en São Paulo contribuyó con estc proyecto como una 

contrapartc de lo que ya se practicaba en ci sector urbano industrial: 

forjar ci obrero dcspolitizado, disciplinado y  productivo.' 2  

Aunquc no baya sido un movimiento homogénco, Ia organización 

de programas de rccreación para la rnasa obrcra represento una posibi-

lidad dc difusion de csc nuevo paradigma. Como porte integrante (Ic 

cste proyecto educativo, poco a poco Ia rccreación paso a jugar roles 

espccIficos en to formación de valores, hábitos v actitudes a ser conso-

lidados en las horas libres, representando una base de sustentacion 

para ci modelo de producción capitalista en desarrolio en Brasil. Este 

nuevo paradigma reforzO Ia importancia de to recreación y rechazó ci 
ocio, visto Com() una ainenaza al desarrollo de Ia sociedad y  un rnal quc 
deberla scr combatido. 

La Gonso/it/ação das Leis de Traba/ho (CLT), ci 10  de mayo dc 1943, 

univcrsalizó las leycs quc se referlan a Ia liniitación dc lajornada laboral 

en Brasil, fijándoia en 8 horas diarias v 48 horas semanales, to quc 

inciuIa un periodo mInimo de dcscanso de 11 horas entre dos jornadas 

laboraics consecutivas y un descanso semanal minimo de 24 horas que, 

salvo cxccpciones, debcrIa coincidir con ci domingo, y además 30 dIas 

consecutivos dc vacacioncs anuales dcspués de 12 meses continuos (IC 
trabajo. 

Esa Icgislación plantcó un prohlcma de caráctcr social que rcqucria 

sotucion, pucs asocio ci tiempo libre garantizado por Ia Icy a los ohrcros 

con ta ncccsidad de desarrotlar propuestas dc recrcación cncargadas (IC 

promover Ia organizacián racional y  iTitil dc cse tierapo (IC "no trabajo". 

En ci contexto de los iiltimos años de la uiisc dictatorial dcl gobierno 

dc Vargas (1937-1945), por cjcmplo, ci aprovcchamicnto "adccuado" 

de his horas libres (IC los trabajadores y  de sus farnilias representaha el 
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coroiario sin ci cual ci descanso a quc renian derccho los obreros en sus 

contratos dc trai)ajo no pudicra alcanzar sus objetivos. Dc csta forina 

SC ()bSCrVa una preoCupaciofl dcl poder publico en controlar no Solo los 

momcntos de trabajo, sino rambin ci tiempo tuera dc Cl. 

Fue con esta intencion quc tan pronto se promulgo Ia CLT, en 1943, 

se creó en Rio de Janciro ci Serviço tie Recreação Operdria (SRO), que 

proporcionaba, en distintos centros, recreaciOn organizada a Ia pobla-

cion obrera, integrando las acciones del Ministério i/o Traba/ho, Indds-

trw e Comércio. Instalaron esos centros de recrcaciOn en barrios de gran 

densidad obrera y, aill, los trabajadores y  sus familias encontraban, 

gratuitarnente, bibliotecas, discotecas, tuncion de obras de tearro y 

pelIculas cinematograficas, clases dc canto, juegos de salon, gimnasia, 

campos de fritbol, canchas de voleibol y  haloncesto, además de otras 

opcioncs. ° 

SegOn ci autor antes mencionado 
- yr  que fue ci primer dirigente de 

SRO - las actividades fIsicas y recreativas, dchidamcnte desarrolladas 

en los momentos de ocio de los obreros ayudahan a Ia rccuperaciOn 

dci organismo dehilitado por ci inodo de producciOn industrial capi-

talista. A Ia rccreaciOn cientIficarnente empicada y dirigida de imnera 

adecuada ic corresponderia restaurar ci equilibrio biolOgico entre el 

espiritu y  ci cuerpo, ilevando a que los trabajadores sc sinticran más 

feliecs. Por lo cual, era nccesario entretener a los obrcros con algo que 

les posibilitara olvidar ci ambiente dc trabajo, aunque fuese por poco 

ticmpo. ESt() ics posibilitaba a los obrcros y  a sus familiares resignarse 

ante Ia difIcil realidad vivida, haciendo "más fácil" promover Ia paz y Ia 

armonIa social, presupuestos basicos para ci mantenimiento dcl status 

quo anhelado no solo por la clase patronal, 5mb tambien por el gobierno 

brasilcno dc aquella época - que, con cstc proposito, buscó atracr 

también a los grcmios sindicales, ampliando ci alcance de Ia propuesta. 

hn este ambito, muchos sindicatos incentivaron Ia participaciOn de 

Ia poblacion obrera en las propuestas de recreación organizada por 

SRO, clue anhelaba ci desco de abarcar todo ci territorlo hrasileno, pero 

que acabó por dclimitar su acciOn solo a Rio de Janeiro, que en Ia 
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época cra ci Distrito Federal dcl Pals. Al final, los rnomcntos de 

recreación y  rclajaciOn colectiva eran también considerados como tin 

importante recurso para promovcr hi movilizacion social y  poiftica dc 

los trabajadores. 

Obviamente, csas acciones posibilitaban momentos de diversion, 

alegrIa y placer a ios trabajadores y a sus flimilias a través de difc-

rentes actividades cuiturales, lo que fue muy bucno para los distintos 

segmentos de la sociedad brasilcna, en especial para las clases sociales 

econOmicamente menos favorecidas. Pero, segtn hi I nvestigación 

rcalizada por Gomes 1  y  por Bretas" sobre ci SRO, el alcance de esos 

ernprcndimientos rcbasó la simple diversion, con amplios resultados. 

Era (y en algunos casos sigue siendo) una estrategia social, cultural, 

educativa v poiltica de ocupacion y  control del tiempo dcl no-trabajo a 

través de la difusión de accioncs asistencialistas de "recrcaciOn dirigida", 

promotoras dc los "paquetes" de actividades cargadas del significado de 

donación, como discute Pinto) 7  

A pesar de Ia intenciOn de mantener ci control, no hay como negar 

que muchas de las propuestas de recrcaciOn desarrolladas en Brasil 

entre las décadas dc 1920-1960 han contribuido a la diseminaciOn de 

diferentes prácticas culturales, sobre todo entre los scgmentos sociales 

menos favorecidos. Aunque privados de condiciones dignas de cxis-

tencia, estos grupos sociales tuvicron nuevas posibihda(ics de interac-

ciOn social y  cultural. Muchas veces estuvo presente la prcocupación 

en proporcionar bienestar a los quc participaban de los programas de 

recreaciOn fomcntados por ci poder pühlico, qUC seguIan los preceptos 

vigentes en cada 6poca.' 8  Esos proyectos viahilizaron distintas condi-

ciones (como infraestructura flsica, material y acción profcsional cali-

ficadas en aquel contexto histórico) para que los segmentos populares 

vivieran la experiencia en una multiplicidad de contenidos culturales 

de Ia recreación cuyas practicas cotidianas, hasta aquel mornento, sc 

reservaban tan solo a las clascs favorecidas. 
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La recreación en el proceso de institucionalizaciOn del 
ocio en Brash 

El reconocirniento cn Brasil de Ia importancia del ocio ocurre, en 

gran parte, gracias a las poifticas de actividades recreativas difundidas 

en los árnbitos estatal y  corporativo, destacándose iniciativas relacio-

nadas a los sectores ptihlicos federales, estaduales y municipales, asI 

corno de sindicatos e instituciones sociales CO() Ia Asociación Cris-

tiana de jovencs (YMCA), ci Scrviço Social i/a IndzIstria (SESI) y el 

Serviço Social do Comércio (SESC). 

Segün las investigaciones de LinhaIcs, 9  YMCA llegó a Brasil de 
mano (IC los nortcamericanos. Su primera sede fue fundada en Rio de 

janciro en 1893, luego vinieron las de Porto Alegre en 1901 y de São 

Paulo en 1902. Segn Ia autora, en la década de 1920 YMCA prcsentó 

al debate su proyecto de cducacion deportiva, sus propuestas de forina-

don profesional para cste sector y también la implantaciOn (IC parques 

de recrcación (play(rrounds), como indicado en Ia propuesta de recrea-

ciOn pOblica de Porto Alegre antes mencionada. YMCA contribuyo 

sobremanera con Ia diseminación de prácticas deportivas y  recreativas 
en Brasil y, atin sigue desarroilando accioncs con esta finalidad en sus 

sedes social-recreativas distrihuidas a lo largo del pals. 

SESI y  SESC son instituciones de derecho privado crcadas en 1946 

por iniciativa de crnprcsarios hrasileños, con Ia tmnalidad (IC ampliar Ia 

oferta de scrvicios sociales (educación, salud, recrcaciOn y acción social) 

hacia los trabajadores (IC Ia industria y comcrcio, respectivarnente, y 

sus familiares. Son, por lo tanto, institucioncs privadas sin Onimo de 

lucro y  oricntadas por los intereses sectoriales, encargadas de desarro-

liar servicios sociaies que acaban por complernentar las atribuciones del 

sector ptmblico. Mantenidas con contribuciones obligatorias calculadas 

a partir de la nórnina de pagos de los empleados de Ia industria (SESI) 

y del corncrcio (SESC), poseen scdes distribuidas en todo el territorio 
nacional y colaboran con la prestaciOn de servicios socialcs para una 

parte de Ia pohlación del Pals. 
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La expansion de SESI y dc SESC ha sido una de las razones por las 
que algunas propuestas de rccreación mantenidas por ci Estado - como 

SRO - dejaron de existir a mediados de la década de 1960, como 

aclai-6 Arnaldo Sussckind, miembro idealizador y  ci primer presidente 

dc SRO, en 1943, y  Ministro dcl Trabajo responsabie por la extinción 

de cste organo en 1964 (conforme entrcvistas concedidas a Gomes), 20  

rcvelandas que el Ministério do Traba/ho habia dejado de considemar in 

recreaciOn y  ci ocio como prioridades de cstc organo federal. 

En este contexto, sobre todo en las décadas de 1950-1970, in poll-
tica social brasilefla se basaba en un modelo de desarroilo fundamen-

tado en in acciOn y  protecclón estatal - ci We/fire State brasilcño -, que 

incitó ios debates sobre hi expansiOn global de in riqucza y renta como 

una forma de perfeccionar las capacidadcs humanas, además de una 

condición de acceder a los bcneficios dci ilamado Estado dc Bicncstar. 

A CSOS debates se incorporaron discusiones sobre el papel dcl Estado 

relacionado ai desarrollo cconOmico y a las poifticas sociales, y sobre in 
rcducciOn de Ia acciOn dcl sector pOblico cstatai en Ins polIticas sociales 

y su reestructuracion. Sc abricron espacios para la organizadion de los 
sistemas pOblicos, o estatalmente rcglamentados, en ci irea de hienes 

y servicios sociales básicos y Sc ampliaron acciones con tendencias 

universalizantes, como las "politicas die masa". 2  

Asi al ampliar la oferta a niños y  toda in poblaciOn trabajadora, es 

importante senaiar que hacia ci final de in década de 1950 a partir 
de acciones estatales Sc puso en marcha Ia Campanha Ruas de Recreio 
(Cafles de Recrco), quc brindaba activiclades deportivo-recreativas 
en las calies y plazas ne Ins ciudades. 22  Como resalta Pinto, Ins Ruas 
/a Recreio, después ilamadas Rua.c tie Lazer (Calles de Ocio) fucron 
difundidas a partir de 1958 y hasta boy representan ci modelo de 
poiItica pOblica de rccreación y  ocio adoptada por in mayoria de los 
sectores pOblicos municipales y  estatales brasiienos. 2  Dc esa forma, se 
difuncliO ci sentido de polItica de ocio como acciOn sectorizada, insti-
nicionalizada y  destacada por in promociOn (IC cvcntos ocasionales, 
coino "paquctes de actividadcs" determinados por gabinetes técnicos y 
politicos de donación de materialcs y cquipamientos, sin una preocu-
pación mayor con ci nivel de participacion de los individuos en las 
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actividades vividas. En esa época, se ampliaron también las secretarias 

municipaics y estataics dc Deporte y Ocio dcl Pals, consagrando ci area de Ia 

educacion fisica como ci principal (lifusor de las poiiticas brasilcnas en 

este ámbito. 2  

En los primeros añoS de Ia dictadura militar iniciada con el golpe de 

Estado de 1964, especiaimcntc durante ci perlodo de 1969 a 1973, 

ocurrió un énfasis en ci trabajo, considerado por los sectores hegemonicos 

como un prerrequisito para promover ci avance economico del pals. 25  

Esa coyuntura influcnció Ia historia dcl ocio en Brasil porquc redujo 

drásticamentc ci tiempo libre de los trabajadorcs. Inciuso con k limita-

ciOn de Ia jornada laboral definida por Ia icgisiación laboral, era comiin 

Ia practica abusiva de horas extras, que ocurrIan ai margen de ia icy. 2 ' 

Producto de Ia intcnsihcacion del tiempo de trabajo, trabajadores y 

organos sindicaics lucharon arduamente por ci aumento del tiempo 

libre de los obreros, y coricibicron este tiempo como viivuia de escape 

para las tensiones, ciemento restaurador de las cnerglas empleadas en ci 

trabajo y cstrategia para relajar, olvidar los problemas v transformar Ia 

difIcil realidad en algo más fácii de ser vivido. En este contexto se 

amplió, gradualmente, la preocupacion con ci uso quc se hacla del 

ticinpo libre por parte de muchos sectores sociales, en un intento j)ara 

mantenerlo dentro dc los ilmites estabiecidos socialmente por la icy y 

las normas morales. 

Esta sit-uación entrelaza rnás afin ci ocio y ci trahajo v genera varias 

preguntas, io que fuc (lestacado por uno de los especialistas consul-

tados, quc afirmó la importancia de cornprendcr las contradicciones 

ocasionadas pot esc proceso: 

Considerando que no hay como hahiar de ocio sin tener prcscnte las rela-
cioncs de trabajo en un deterininado momento de Ia vida, Ia contradic-
cion generada por estas relaciones en ci modo comb ci capital organiza 
la vida se pone de relieve, esto porque en Ia contradiccian Sc cncucntra ci 
cicrnento de solucion de los problemas vitalcs para Ia humanidad como, 
por cjeznplo, ci prohlcma de Ia destruccion de las fuerzas productivas: 
hombre, trabajo, naturaleza. (E. 4) 
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Esa preocupación histórico-social alcanzó mayor repercusión en Ia 

década de 1970, cuando ci ocio se expandió por distintos sectores y 

paso a ser dc uso corriente, sohrc todo, en ci ámbito de las administra-

cioncs püblicas, estimulando debates cntre estudiosos brasilenos. Una 

discusión relevante en esta 6poca trató del ocio relacionado al trabajo, 
pero, en su mayorla, los abordajes desarrollados sobre ci tema cnfo-
cahan las perspectivas utilitaristas, compensatorias y moralistas, como 

observa Marcellino. 27  

Con el fin de la dictadura militar, en 1985, Brasil ensaya sus primeros 
pasos rumbo a la rcdemocratización. En ese perIodo se promulga la 
Constitución Federal Brasileña de 1988, que significa un importante 
marco social y  politico para el ocio en Brasil. En esa Constitución, 
cl ocio pasa a scr formalmcntc reconocido en ci artIcuio 60 como un 

"derecho social", 28  hacicndo su aparición en este documcnto otras cbs 
veccs: en ci artIcuio 217, en ci contexto "de Ia educación, de la cultura 
y del deportc" 29  y en ci articulo 227, que sc refiere a la temática "de 
la familia, dcl niño, del adolescentc y  del anciano". 3° Conquista que, 
segün un especialista participante del cstudio, muestra que "ci ocio es 
una práctica social de gran alcance popular aunque, en muchas comu-
nidades, se desarrolla sin el conocimiento de quc se trata de un dcrecho 
dc todos y un deber dcl Estado". (E. 3) 

Es importante aclarar que esa Constitución aborda cucstiones 
complejas y que, desafortunadamcntc, la conquista plena de los dcrc-
chos previstos aün está lejos de la realidad vivida por Ia mayor parte 
dc Ia pobiación brasilena. Sin embargo, el rcconocimiento del ocio 
coma un derecho de Ia ciudadanla debc scr señalado como una gran 
conquista, pucs su presencia en los documcntos legales nos permite 
exigir dci poder p(iblico, la iniciativa privada y dcmás scctoreS de la 
sociedad los medios para concretarla en Ia vida cotidiana de Ia pobla-

ci6n. 31  

Adcmás, Ia inclusion del ocio en la Constitución Brasilena de 1988 
ha represcntado un avance en cuanto a su rcconocimiento como uno de 
los derechos socialcs quc se debcn garantizar no solo a los trabajadores, 
como rcgIa la legislaciOn laboral de 1943, sino a todos los ciudadanos 
brasilcnos y hrasilenas. 33  Este reconocimiento constitucional demuestra 
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que In primordial de la vida de los actores socialcs se extiende también 

más allá tiel tiempo dcdicado al trabajo asalariado, desaflando ci 

desarrollo de POilticas  integradas que invoiucren a todos los sectores 

sociales, como se puede verificar en ci siguiente comentarlo: 

El 0cm Cs Ufl derecho social y, por lo tanto, no hasta estar presente en la 
Constitudón Nacional. 1-lay quc garantizarlo a todos a travës de politi- 
cas pblicas y con Ia participacion de los sectores de Ia sociedad. (E. 25) 

Es decir, Ia discusiOn sobre derechos sociales necesita ir mmis allá de 

Ia comprensible indignacián contra Ia miseria del mundo, observando 

no solo los dilemas, sino las posibilidades que se pueden crear a través 

de las poilticas sociales. Como afirma Teles, 34  aunque los Sefltimicfltos 

de impotencia y perdida scan una realidad cs fundamental reactivar ci 

sentido politico inscrito en los derechos sociales, destacando la impor-

tancia de los principios universales como la igualdad y  la justicia. 

Dc esta mancra, los derechos son posibilidades de entendcr ci orden 

del mundo al producir nuevos sentidos de experiencias hasta ahora silen-

ciadas en el intricado de las relaciones humanas. Es escncial descifrar las 

perspectivas para Cl oem desde ese ángulo, "descubiertas en el horizonte 

de las experiencias deniocráticas que, a pesar de los lImites encontrados 

en esos ticmpos de incertczas, siguen aconteciendo en nuestro Pals." 35  

Esas considcraciones nos motivaron a ampliar la comprensión de 

los significados dcl ocio a partir de elementos presentes en ia cons-

truccmori de las identidades de ese fenómeno en ci imaginario social 
hrasileño, como se discutirá en Ia scgunda parte de este texto. 
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Identidades del ocio en Brasil: de lo cotidiano al 
conocimiento sistematizado 

El ocio en el imaginarlo social brasileho 

La ampliación de nuestras rcflcxioiies sobre ci ocio en Brasil, 

buscando entender sus idcntidadcs, ticnc como punto de partida ci 

conocimiento de que: 

No se puede hablar en una "identidad dci ocio en Brasil" (E. 13). 

Vivimos en un pals marcado por ci sincrctismo, las mezclas, Ia plura-
lidad, Ia diversidad dc culturas y mestizaje de los pueblos (africanos, 

indigenas, europeos y sus descendicotes). En ese sentido, las formas de 
rnanifestación dc esa multiplicklad dc cncuentros son complejas V poco 

exploradas por csrudios que enfoqucn ci ocio. (E. 27) 

Si observamos, con atcnción, podernos ver que ci ticmpo/cspacio de 
cxperiencia en ci OCI() no tiene un sentido y signifIcado ünicos. Cambia 
con Ia edad, con las condiciones dc cducación, con las oportunidades 
para las experiencias hidicas durantc csc tiempo, con las condiciones 
afectivas, infracstructurales (Ilsicas), cliniáticas, en fin, cambia scgin las 
diferentes condiciones de Ia cultura v de Ia socicdad. (E. 5) 

Coincidiendo con csos argumentos, pcnsamos que Ia construccion 
social del ocio puede ocurrir de distintas formas en las sociedades, 

culturas y momentos históricos. Pocicmos decir quc cada socieciad y 

grupo social manea y representa de forma distinta ci ocio. I)ivcrsidad 

quc Sc concrcta en diferentes condiciones sociales (clases sociales), 

culturales (ctnias, idcntidadcs religiosas, valores), de géncro, rcgionales, 

entrc otras. Puedc ser rnuy diferente, por ejemplo, la forina dc cntcn-

derlo en las farnilias dc clase media o dc las capas populares, en un grim 

centro urbano o en ci mcdio rural. 

En esta perspectiva, no podcmos pensar la idcntidad del ocio en 
Brasil desde criterios rIgidos. Dchemos entenderla como parte de un 
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proccso antplio de constitucián de sujetos y  grupos, teniendo en cucnta 
las diferencias y cspccihcidadcs quc marcan la vida de cada uno. Sonios 
constituidos por distintas identidades, ic  pueden ser temporarias e 
incluso contradictorias .36  Ello nos ileva a enfatizar Ia nciori (IC "den-
tidadcs, en plural, para explicitar Ia diversidad de modos de pensar, ser, 
hacer y convivir en ci ticmpo/cspacio/oportunidad de libre eleccidn de 
los sujetos, en eso que liarnamos OCIO. 

1 Jail37  explica que aunque una sociedad tenga Un luerte senticlo 
de idcntidadgrupal, marcado por lazos internos de union v fronteras 
capaces de distinguirla del "mundo exterior" ella es, en principio, 
una "sociedad irnaginada". Pues, identidad Cs un lugar quc se asunic y 
este lugar puede variar porque irnplica elccciones, (Iuc sicrnprc son 
mutables. 

Halcrmas complcrncnta esa idea al decir que Ia identidad del 
sujeto está entrelazada a las identidades colcctivas y todas integran una 
red cultural. AsI quc Ia vida individual está inscrita en contextos cultu-
rales y solo en ci interior dc estos espacios cs donde las "elecciones 
identitarias" tienen sentido. 

Considerando estos argurncntos, ha sido fundamental en ci presente 
estudio ci dialogo sobre idcntidades del ocio dci pueblo hrasilcño, cons-
cicntcs de que la sIntesis aqul producida es uno de los muchos ahor-
dajes que se pucdcn rcalizar sobre ci tcrna. 

Al habiar dci oclo los expertos consultados rcfuerzan ci imaginario 
social (IC (1uC Brasil es ci pals dci fztho/ (E. 1,2, 3, 6, 9, 11, 18, 20, 23, 
25,26), dcl carnava/(E. 6, 16, 20,23,25), de his danza.r (E. 3,4, 12, 13, 
15, 23, 25), musicas (E. )3 , 9, 13, 15, 16, 25, 26), de las fiestas papa/ares 

(E. 6, 16, 17, 20, 25) v dc Ia samba (E. 20, 25). En ci conunto dc las 
respuestas obtenidas los depar/es (E. 2, 3, 7, 8, 10, 19, 20, 22, 25, 26) 
sc dcstacaron, tal como las teeno/ogIas de La informacion y camunzcaczdn, 

7'Je 171/cruet (E. 2,7, 10, 11, 18, 22,25), Ia p/a ya (E. 1,6, 9,20,25), los 
juegos y las prdclicas recreativas (E. 3, 4, 11, 15), /a.v exp res ones corpora/es 

(E. 9, 15, 22), c/abcs socia/es (E. 9, 11, 14), ci turismo (E. 2, 11, 12), ci 
cine (E. 16, 25), Ia capoeira (danza atlética afro brasilcna) (E. 1, 20), los 
espectdcu/os (E. 27), las ce/ebraciones re/igiosas (E. 23), his camina/as (E. 
12) y Ia /iteratzira (E. 16). 
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Brasil, asI como los demás paIses dc America Latina y de otros 

continentes se constituye de pueblos de distintos orIgenes. Es decir, 

se trata de un pals multicultural. Nuestros pueblos tienen sus raiccs en 

todos los puntos dcl gloho, cicsde Europa, Africa, Asia v por supucsto 

America. Son varias las diferencias regionales, urbano-rurales, cultu-

rales, Ctnicas y religiosas quc defincn la tcrritorialidad brasilcna. 

Por eso, sahemos que los orIgenes de algunas de las actividades 

culturales registradas por los especialistas, asI como ci füthol y cl 

carnaval, rcrnontan a contextos muy clistintos al nucstro. Sin embargo, 

han sido apropiadas y  (re)significadas en Brasil, revelando Ia multi-

plicidad étnica, racial y dc nacionalidad, entre otras, quc marcaron y 
marcan ci mcstizaje de Ia pohlación de este pals. También las manifes-

taciones culturales como la samba y  la capoeira poseen ralces africanas 

cuyo origen está relacionado al Brasil. Sea como una posihilidad de 

resistcncia tic los ncgros a la csclavitud, en ci caso de la capoeira, o como 

un género musical y  tipo de danza - la samba -, ambas accntüan Ia 

divcrsidad rItmica y  corporal quc ics gustaba a los esclavos y  fue difun-

dida por diferentes grupos sociocuirurales en Brasil y en otros palscs. 

En otras palabras, cada actividad cultural está inscrita en un 

entramado de relaciones sociales, poilticas, pedagogicas, cconórn icas, 

artisticas y  amhicntalcs, cntrc otras, que revelan mucho sobre un deter -

minado contexto y  sobre las personas que ahi viven. 

Dc hecho, podemos decir que las diversas experiencias culturales 

antes mencionadas son muy difundidas en Brasii. Sin embargo, liasta 

qué punto podriamos afirmar que ellas constituyen la "identidad brasi-

lena"? Qme idcntidad es esa? Hay una idcntidad tinica? 

Para analizar estos fenómerios tomemos como ejemplo el carnaval. 

Para los hrasilcños las tradicionaics experiencias carnavalescas populares 

pueden ser familiares, como las antiguas marchinhas (genero dc canción 

graciosa) de carnaval, cantadas por la gente, que en esa ocasión ileva 

puesto disfraces y una mascarilla, en las callcs o en las salas dc fiestas, 

acompanadas por un banda de müsicos y  bajo una "iluvia de chayas y 

serpentinas". Esas prácticas culturales aunquc persistan hasta boy dia 

en Brasil, cada vez son más raras y desconocidas por buena parte de 
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la población. Hoy dIa muchas personas conocen solo los cspectáculos 

producidos profesionaimcnte y diftindidos por los medios de comuni-

cación, que hacen dcl carnaval brasilcflo un producto de exportación 

capaz (IC alcanzar, sirnultáncarnente, desdc pcquenos municipios brasi-

leños hasta los varios paIscs dcl mundo giobalizado en que vivimos. 

En las grandes ciudades como Rio dc Janeiro, Salvador y  Recife, 
por ejemplo, aunque encontremos fornias distintas para celebrar ci 

carnaval, averiguamos que las prácticas carnavalescas más difundidas 

son las más cornerciabics. El carnaval es una experiencia considerada 

tipica de Brasil, pero, cada dIa, vienc siendo resignificado, visualizado y 

tratado corno un rentable producto (IC Ia ilarnada industria cultural del 
entretenirniento. 

Lo mismo vale para el fiitbol, que es comprcndiclo y  vivenciado 
como un juego para los arnantes de esa experiencia corporal, pero a Ia 

VCZ Cs UO dcportc profesionalizado quc representa un lucrativo negocio 

capaz dc atraer a Ia atcnciOn (), dividcndos) no solo de los brasilenos, 

sino tainbien de los admiradorcs de todo ci plancta. 

PodrIanios Suponer, entonces, quc csos cambios causan la "pérdida 

de Ia identidad" o que hicrcn la "autenticidad" de las actividades de 
OCiO consideradas tradicionales en Brasil? Estamos perdiendo nuestras 
tradicio ties? 

Scguro que no. Como obscrvan Goines y Faria" en ci ocio coexisten 
logicas difercntcs. Su trama cultural pone de relieve a Ia vez un tielnpo/ 
espacio dc manifestacián de io tradicional y Ia novcdad, el conformismo 
v Ia rcsistcncia. Su ainbigiledad revcla quc a vcces es niera rcproducción 
del orden social, y  otras totalnicnte productora de lo nuevo. 

La cultura, por tanto, no es una cuestion dc ontologla, de ser, sino de 
convertirse, lo quc involucra rnoclifIcaciones y  discontinuidades. Esos 

cambios rcveian algunas de las contradicciones y  ambiguedades que 
perinean la cultura brasilena y  por ese rnotivo, necesitan ser repensadas 

crIticarnente. Hihridisrno es una niczcla, una transformación decu-

rrcnte de nucvas c inusitadas combinaciones dc los seres humanos, 

culturas, ideas, politicas, artes. Aunquc represente un proceso de 

traducción cultural que permanece indefinidamente, la hibridación no 
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significa necesariamente una disminución de Ia pérdida (IC identidad, 

corno comcnta Hall.io  Para ci autor no se puede ver csa reconfiguracion 

como una vuelta al lugar dondc estábarnos antes, una vez que "siernprc 

hay algo de por medlo". Autenticidad y fideliclad a los origenes son 

mitos, pucs resuita imposihie prcservar un nucico inmutable y atem-

poral. No obstante, Sc sahe ciuc  los mitos ticnen potencial para "moldear 

nuestros irnaginarios, influir en nucstras accioncs, dar significados a 

nuestras vidas y dar sentido a nuestra historia"." 

Dc esa forma, ci imaginarlo social en la sociedad contemporanea 
está pudcrosarnentc influenciado por los rncdios de cornunicación y 

por las nuevas tecnologIas. Esta puede ser una de las razoncs por las 

que la TV y Ia internet hayan sido senaladas por varios especialistas, 

quc participaron dc cstc cstudio, como actividades que configuran ci 

ocio en Brasil. Aunque Ia llamada "exclusion digital" sea una realidad, 

en America Latina, Brasil es ci pals que imis accede al mundo virtual. 

La TVreprcsenta la opcióri de ocio más presentc en ci dla a dIa de los 

brasiicnos de todos Los rangos de edad y grupos socialcs.' 2  "Veo cada 

vez más prcscnte en ci cotidiano (aunque todavIa poco en la inves-

rigacion sobre el ocio), ci campo de las tccnologias de infbrmaciOn y 

comunicacion. '  (E. 10) 

Conforme sc ha dicho en Ia socicdad contemporanea vivimos en 

ci tiempo de los fiujos de informaciones, conocirnientos c imágenes 

aparentcmentc construidos dc formas interdependicntcs, coino plantea 

Aivcs. 43  Segi.in la autora, esas caracterlsticas introducen nuevas cstruc-

turaciones sociales en cuanto a las relacioncs entre los individuos y 

nucvas formas de agruparnientos, pucs provocan formas difcrentes de 

situarse en los tiempos v espacios, y producen un nuevo diseño para 

Ia socicdad. Un buen cjcrnpio son los cambios provocados por las 

TVs a cable e internet, quc rompen frontcras (aunque virtualnicnte) 

y que posibilitan nucvas interaccioncs y construcciones dc los sujetos 

con el tiempo y ci espacio. Ese nuevo "diseño social" pone de relieve 

la necesiclad de reflexionar sobrc los problemas provenientes de este 

contexto, como: la producción exccsiva dc basura, las consecuencias del 

uso indiscriminado de las reservas naturales, ci posible agotamiento dcl 
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agua potable, ci calentamicnto global y los desastres naturaics. Por lo 

tanto, dcsde el interior dc esas nucvas configuraciones socicrarias es que 

ci Ocio puede contribuir con ci dcsafIo de humaiiizar al scr humano, 

desarrollar competencias y habilidades que le permitan comprender su 

rcalidad c intcrvcnir en ella de forma consciente. 

Las nuevas tecnologIas promucvcn novedosas relaciones entre la 

cultura y  ci tcrritorio. Esa COnStatación refuerza aün miis hi compic-

jidad caracterIstica de nuestro tiempo, una vcz que vivimos en una 

sociedad glohalizada y,  dcsde este punto de vista, sin fronteras nitidas 

para demarcar io quc es propio o no dc un dctcrminado contexto. En 

contrapartida, la giobalización revela ci jucgo de la semejanza v dc Ia 

diferencia, poniendo de relieve las contradicciones global/local. Ha 

por un lado, una tendcncia a ia hornogeneizacion cultural y, por otro 

lado, la diseminación dc las diferencias culturales quc muestra los 

niveles de diversidad quc componen una sociedad. Por eso la globa-

lizacion cultural es "desterritorializante" en sus efectos. Las culturas, 

obviarncnte, tienen sus "lugares". Sin embargo, no rcsulta tan fácil decir 

dóiidc se originan:4  

En este sentido, identiflcamos en Brasil un ciaro ejemplo de hege-

monla en términos de produccion cultural televisiva. La principal 

emisora brasilcña de televisiOn Ilega a practicamcntc todos los 5.40() 

municipios de Brasil, acercandosc a la cscala del 100% (Ic alcance. 

Además, Ia señal emitida a esas ciudades - desde las pequcnas zon;1s 

rurales hasta his areas rnäs urbanizadas y desarrolladas - se genera 

exciusivarnente en Rio de Janeiro, y sc difunde a todo Brasil (e inciuso a 

otros palses) determinados valores, ideologIas, fornias (IC vcr ci mundo 

v de entender ci ocio propias de aqucila realidad, contribuvendo al éxito 

de los proycctos politicos sociales con ios que la emisora se cncucntra 

comprome tida. 

Por todo lo prcsentado, observamos quc SOfl nnichos e iflCitantes los 

(lcsafios que rozan la complcja temática dc las identidades dcl ocio en 

Brasil. El clue, el tzerismo y en especial los via/es a laplaya; los eventos, las 

/'rias y los cursos también han sido destacados en nuestra invcstigaciOn, 
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como algunas de las divcrsas opciones de ocio consideradas propias de 

que la sociedad brasilena. Eso no significa, sin embargo, que efecti-

vamente sean aprovechadas por sus ciudadanos. Al final, una persona 

puede liegar a convertirse en tan solo un espectador de esas actividades. 

Y aunque las practique, no hay garantla de que la asistencia y Ia expe-

riencia sean aprovechadas de forma critica y  logren gencrar un diáiogo 

COfl SU contexto. 

Estos elementos evidencian aigunas paradojas que involucran Ia 

discusión sobre las identidades del ocio en la realidad brasiiena. Indican, 

además, la diversidad de perspectivas que pueden ampliar ci análisis de 

un tema como este, a partir de Ia profiindización tic los conocimientos 

existentes sobre ci ocio en ci Pals. 

Identidades del ocio en Brash per Ia producción y 
difusiôn de conocimientos 

A partir de la década de 1970, ci ocio paso a ser visto por los estu-
diosos brasileños como una interesante tcmática capaz de inovilizar c 
impulsar investigaciones, proycctos y acciones muitidisciplinares, colec-
tivas e institucionaics. Esc perlodo se puede considerar base para Ia 
organización dcl ocio como un campo de estudios sisternatizados y  de 
intervenciones, reuniendo y  consolidando muchas de las iniciativas 
dcsarroiIadas de forma aislada en ci Pals hasta entonces. 

En este contexto, diversos eventos cientlficos contribuycron para 
movilizar la profundización del conocimiento sobre ci ocio. Un evento 
de gran rcpercusion fue ci Scm indrio sobre 0 /aZer. perspectiva para zema 
cidade que traha/ha, realizado en 1969 en So Paulo, a través de una 
coiahoración estrecha entre Ia Secretaria do Bem-Estar Social y ci Serviço 
Social do Gomércio de São Paulo (SESC-SP). La repercusión aicanzada 
en esa ocasiOn se repitio en divcrsos eventos sobre el ocio realizados 
en los años siguientes. Además de este evento, en novicmbrc dc 1974 
en Curitiha, se desarrolió ei primer Scm indrio Nacional do Lazer y,  en 

1975, ci primer Encon/ro Nacional de Lazer en Rio de Janciro. Al año 
siguiente, La FundaciOn Van Clé realizó Congresso para u,na car/a do 
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Lazer, evento internacional quc tenha por objetivos, entre otros aspectos, 
estirnular Ia producción de trabajos cientIficos sobre ci terna y contri-
buir para su valoración corno factor capaz de mejorar la calidad de vida. 
Este congreso contó con Ia asistencia de representantes de 42 paIses, 
incluido Brash. 45  

El debate sohrc ci ocio en Ia década de 1970 se fundarnentó, sobre 
todo, en las obras del sociólogo frances Joffre Dumazedier, que 
alcanzO significativa repercusión en ci contexto brasileno de Ia época, 
influenciando muchos estudios producidos sobre ci tema en ci pals. Su 
pensamiento fue difundido por palestras proferidas en eventos cienti-
ficos, cursos y  consultorias prcstadas a algunas instituciones, asl como 
per Ia traduccion, al portugués, dc algunos (IC sus libros sobre ocio. 4 ' 

Ethel Bauzcr Medeiros fue una estudiosa hrasilcna dc gran note-
riedad en esta época y  en muchas ocasiones cuestionó algunos abor-
dajcs de Dumazedier, presentando otras ideas yr  perspectivas para 
enriquecer ci debate sobre ci ocio en Brasil. 

Esta década también fue marcada per la creaciOn de algunos centros 

de cstudios sobre ci ocio en Brasil. El primero, ci Centro de Estudos do 

Lazer e Recreaçao (Centro de Estudios de Ocio y Recreación) fue crcado 

por la Pontflcia Universidade C'ató/ica do Rio Grande do Sti/ (PUC-RS) 

en 1973, y constiruido por iniembros de esta universidad y  del poder 

péblico municipal. Funcionó solo durante cinco años, pero cicsarrolló 

varias accioncs significativas, en In quc Sc rcficrc a la profundizacion 

de conocimientos sobrc ci ocio, en la forrnación de profcsionales para 

actuar en cste campo y para Ia caiificaciOn (IC la intervención social y 

pedagogica realizada per eilos junto a las comunidades. Con esta fina-

iidad, PUC-RS rcalizó ci primer Cur.ro de Especializaçao em Lazer a 
nivci de postgrado lato sensu. Muchos egresos dc ese curso han scguido 

produciendo conocimientos sobre ci ocio en Brasil, incluso en los dIas 

de hoy. 47  

Tamhién fue significativa ia organización dc un grupo de estudios e 

invcstigaciones empIricas en SESC (IC So Paulo: ci Centre de Estudos 

do Lazer (CELAZER), quc, al final de 1970, pasó a contar con la orien-
tación de Dumazedier. Además de SESC, en esa epoca SESI tamhién 
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dcsarroilo varias acciones relativas al conocimicntO y a la intervención 

en ci campo dci ocio, sobrc todo para Ia pohiación trabajadora de Ia 

industria hrasiiena quc, en este contexto, aumentaba considerahlcrncntc 

a causa dcl considerable crecirniento industrial constatado en ci pals. 

Medeiros, Rec1uixa y G ac lzcr,4S entre otros, fueron aigunos dc los 

estudiosos brasilerios que se dedicaron a las reflcxioncs sobrc ci ocio en 

csa época. Scgi'in Marceilino, 4 ' la produccion teórica brasileña en ese 

i'nomento histórico Sc baso, sobre todo, en el penSamicnto extranjero. 

A partir dc ha mitad de Ia década de 1980 Ia producción de algunos 

autores proporcionO contribuciones signifIcativas para ci cStUdi() (ICi 

ocio, lo quc coincidio con ci proceso de rcdcrnocratización de Brash 

y con ia biisqueda de conocimicntos producidos en otros palses. La 

primera obra de Camargo tuvo gran difusión en Brasil. A su vcz, las 

obras dc I\1arccliino 5 ' representan una importantc referenda para los 

estudios dci ocio en ci Pals, ai considcrar ci voiumen de su producción 

y hi citación de sus publicaciones, especiairnente a partir (IC Ia decada 

de 1990. 

Fuc en esa i.'iitima década dcl sigio 20 quc la visibilidad dcl ocio 

en cuanto campo dc vivcncias, de estudios v de intervencioncs crcció 

considerabiemente en ci Pals. Dcspués dc años como hianco (IC pocas 

- sin embargo importantcs - reflexiones sistematizadas, en cse perlodo 

observamos quc ci oCiO paso a ocupar espadios sigiiifIcativos en los 

periOdicos, revistas de información en general y en ci mundo académico 

como un todo, con destaquc para hi formación de grupos de investiga-

ción procedentes de divcrsas areas de conocinliento, la rcalizaciOn de 

eventos cientificos hgados a la temática y al aumento dci nthnero de 

publicaciones. Scgn Gomes e Meio, 52  aigunas iniciativas pueden set 

destacadas. 

En 1990, se creó ci Gentro de Estudo.c tie Lazer t' Recn'acao (CELAR) 

de Ia Escuela dc EducaciOn Fisica, Fisioterapia y Tcrapia Ocupa-

cionai (IC Ia Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). En 1993, 

CELAR!UFMG creO ci Curso de Espt'cializacão em Laze,', en jaivel 

lato sensu, quc actualmcnte está en su décima vcrsión. En 1998, editO 
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la Revista Licerc' (<www.eeffto.ufmg.br/licere >) que hoy publica tres 

nñrneros al ano y en Brasil, actualmente Cs el 6nico periodico cientIfico 

dedicado especialmente a Ia tcmática dci ocio. 

CELAR/UFMG organiza en el primer semestre de cada año, desde 

2000, ci Scm mario Lazer cm Debate, con el objetivo de contribuir con 

Ia proftindizacion de las discusiones sobrc ci ocio. El evcnto se está 

destacando por prornover ci debate sobre nuevas temáticas y  abordajes, 

reuniendo investigadores invitados de ciifercntes areas dc conocimiento, 

dc Brasil y (IC otros paIscs. 

Este evento, asI como en ci Encontro Nacional de Recreaçao e Lazer 

(ENAREL) fueron resaltados en ci comcntario quc aparece a 

Cot) tin u aci on: 

En Brasil, eventos como Cl Encucntro Nacional dc RecreaciOn v Ocio 
y ci Seminario Ocio en Debate dehen ser estimulados, asi como ci 
fortalecirnicnto de los grupos temáticos v de las revistas cicntIficas 
nacionaics sobre ci ocio. (E. 8) 

Creado en 1989 v realizado anualmente, ENAREL es ci congrcso 

más importante en ci area dcl oclo en Brasil. La 10' version de cste 

evento ocurrio en 1998, en São Paulo, en Ia misma ocasión en quc 

se organizó por SESC-SP (asociado a World Leisure Association) ci 

V Congreso Mundial dci Ocio, que congregO a los investigadorcs de 

divcrsos palses para discutir, en Brasii, ci tema "Lazer em urna socic-

dade giohaiizada" (Ocio en una socicdad giobalizada). Un año atrás 

en 2008 sc realizó Ia 20a edición de ENAREL tamhién en São Paulo, 

organizado por SESI asociado a Ia Universidade de São Paulo (USP) y 
otras instituciones. 

Otra acción significativa fite Ia creación en 1997 dcl Grupo de 

Trahajo Tcmático (GTT) dcnominado GTT Recreaçao e Lazer, que 
paso a integrar la programación oficial del Congresso Brasileiro de Cién-
cias do Esporte (CONBRACE), evcnto organizado cada dos anus por 

ci Colegio Brasileiro a'e Ciéncias /o Esporte (CBCE). Vale recordar quc 

también sc está debatiendo ci ocio en ci ámbito de otros GTT's de este 

Congrcso. Por ser un tema transversal, ci ocio intcgra los estudios de los 
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grupos dc historia y memoria, poiIticas püblicas, medias y educación 

fIsica cscoiar, entre otros. 

Es importante destacar que a partir de los üitimos años del siglo 

20 hasta hoy estas y otras acciones han contribuido a consolidar ad 

ocio como campo de estudios, vivencias e intervenciones. Además de 

los eventos cientificos, cacla vez rnás instituciones pblicas, privadas o 

ligadas al ilamado "terccr sector" (sociedad civil organizada) desarrollan 

proycctos y  acciones de ocio; profesionales se forman en cursos de nivel 

superior, técnicos y  dc postgrado en los niveles lato y  stricto sensu; se 

publican artIculos y  libros, se defienden monografias de graduación 

y espccialización, disertaciones de l\'IaestrIa y  tesis de Doctorado. 

Varias instituciones constituyen centros de estudios c invcstigaciones 

sobre ci ocio vinculados sobre todo a universidades; sc proniuevcn 

investigaciones a través (Ic los órganos de fomcnto a Ia investigación 

cicntIfica y  dc programas gubernarnentales, corno "Rede CEDES", 

coordinada por ci Departarnento de Ciéncia e Tecno/ogia de la Secretaria 
Nacional tie Desenvo/vimento de Esporte e Lazer dcl iVlinistirio do Esporte. 

Sobre ese aspecto, hay que destacar que, en diciembre de 2008, han 

sido identificados en la base de datos dcl Conse/holVaciona/de Desenvol-

vimento Cientfico e Tecnologico/CNPq - principal órgano de fomento a 

la invcstigacion cientIfica en Brasil - más de 150 grupos dc invcstiga-

don que definieron lazer (oclo) corno una palabra dave de las produc-

ciones cientIficas del equipo. 

Aunque la rnayorIa de los grupos registrados en ci catastro de CNPq 

sea subordinada a Ia Educación FIsica, otras areas, asI corno Pedagogla, 

SociologIa, AntropologIa, Terapia Ocupacional, Turismo, Fisioterapia, 

Adrninistración, EconomIa, Ingenierla, Urbanismo y  Arquitectura, 

Psicologla y  Medicina, entre otras, tarnbiin desarrollan trabajos de 

investigaciOn sobre ci ocio. 

La gran mayorIa de los profesionales dcl area del ocio tenIa formación 
en EducaciOri FIsica, lo quc generaba una actuación enfocada, solo en Ia 
parrc de crear actividades y en ci entreteniniiento. Hoy dIa Los profesio-
nales que actüan en ci area del ocio, tienen una forinación más (iivcrsifi-
cada y, además, Ia propia educación fIsica ha avanzado para entender su 
papel conceptual, procedirnental y actinidinal en La forniación de esos 
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profesionales, relacionando más al ocio, trabajo y exigencias de la vida 
como un todo. Las accioncs en ci ocio necesitan ser inás integradas, 
dc modo interdisciplinar, involucrando profesionales y posihilidades dc 
Ia muitifuncionalidad de los equipanilentos y de Ia articulación de los 
proycctos. (E. 1) 

En Rinción del involucrarniento con ci campo académico, las investiga-
clones sobre ci ocio se conviertcn en cicicas y dcpendicntes de intereses 
con juntos, In quc solo es posibic a través de Ia creación dc grupos de 
estudios c i nvestigaci ones. (E. 11) 

Dc esa forma, aunque todavIa haya mucho camino por delante, en 

los üitimos años ci campo dcl ocio ha ampliado de forma significa-

tiva ci conocimiento producido en Brash, desafiando Ia perspectiva 

disciplinar tradicionalmcntc adoptada en nuestra realidad. Una expc-

riencia relevante en ese sentido Ia vivió la Facu/dade de Educaçao Fisica 
tin Universidade Estadual de Campinas (FEF/Linicarnp) cuando creO el 

Departamento tie Estudos do Lazer (DEL), con los cursos de licenciatura 

y de cspecialización en 0cm, boy desactivados, adcniás de la apertura 

de una linea dc investigación sobre Estudios del Ocio en la MaestrIa y 

en el Doctorado en Educación FIsica, entre otras propuestas resaltadas 

por un especialista: "La creación de institutos como CELAR (RS) 

y CELAZER (SESC-SP), ci antiguo DEL de Unicamp y  ahora ci 
Mestrado em Lazer (MaestrIa en ocio) de Ia UFMG han sido conquistas 
importantes." (E. 17) 

Recordamos que en Brasil desde ci año 1998 sc crearon cursos de 

graduacion espccIficos sobre el ocio, y  los primcros fueron: Gestão de 
lazer e evento.c (Universidade do Vale tie Itajaf, Santa Catarina) y Gestão 
de recreação e /azer, y que después cainhió su nombre a Lazer e indilsiria 
do ,jntretenime,z/o (Universidadt' Anhembi-Morumbi, São Paulo). Estos 

cursos buscaban ahordar ci ocio de forma inuitidisciplinar, pero, pot 

diversas razones, no tuvieron continuidad. AsI fucron dcsactivados en 

los primcros años dcl siglo 21 - en ia misma dpoca en quc el Centro 
Federalde Educaçao Thcnologica (CEFET) de Rio Grande do Norte crcó 

ci curso superior actualrnente denorninado Tecnologia em lazer e qua/i-
uiade tie vrda. Hay atn otras iniciativas de nivel superior quc vinculan ci 
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ocio a otros carnpos ternaticos, como ci J?acha re/ado em lazer e turismo 

realizado por ia Universidade de São Paulo y là graduacion tecnologica 

en Esporte e lazer, desarrollada pot CEFET de Ceará, por ejemplo. 

En ci nivel de postgrado observamos, en Brasil, otras cxpericncias 

interdisciplinarias e interdepartarnentales. No se puedc tratar el ocio de 

forma aisiada, pues adcmás de no lirnitarse a ninguna area especifica, 

un abordaje estanque no cs suficiente para contnbuir COfl ci avance del 

conocirniento sobre esta temática. AsI, diversas areas viencn articulando 

sus perspectivas dc andisis para intentar entendcr esta temática erner-

gente y  compleja. 

Con csta finalidad, ci ano 2006 Ia UFMG creó ci Curso deMestratlo 

em Lazer (MaestrIa en Ocio), iniciativa pionera en Brasil. Sus obetivos 

son prornover là invcstigación interdisciplinar v là rcflexión crItica 

SOl)re ci ocio en nuestro contexto; perfeccionar là formación de investi -

gadores para quc produzcan y  diseminen conociinicnto cientIfko sobre 

ci ocio, buscando promover el avancc cualitativo dcl area. Estos dcsafIos 

se alcanzan a través dc là creación v consolidacion de grupos dc invcs -

tigación, rcalización dc eventos cientIficos y  difusión de publicaciones, 

tcnicndo ci objetivo de formar y calificar docentes de là cnseñanza 

superior y profesionaics que actüan en ci campo del Ocio y areas afines. 

El Mestrado em Lazer de UFMG se comprornete a cntrcgar una 

sólida formación profcsional y acadérnica, unida a là sensibulidad 

social, teniendo en cuenta là importancia de reconocer at ocio como un 

principio de construcción de ciudadànIa con potencial para concretar 

acciones comprornetidas con là inclusion v Ia rcsponsabiiidad social. 

En cse sentido, esta propucsta constituyo un area de concentraciOn 

clirigida a là profundizacion de conocimientos sohrc ci teina "Ocio, 

cultura y educación", quc posce trcs lIncas de investigaciOn: "Ocio, 

historia y diversiclad cultural", "Ocio, ciuclad y  gnlpos sociales" y "Ocio, 

forrnación y actuacion profesional". Además, es importante mencionar 

que Ia MaestrIa en Ocio busca favorecer ci intercarnbio cientIfico con 

otros departarnentos e instituciones dc enscñanza, nacionaics e inter-

nacionales, sobre todo latinoamcricanas. 



BrasH 
	

149 

Uno de los cspecialistas consultados destacó Ia neccsidad (IC 

aurnentar ci dialogo cntre estudiosos brasileños v cxtranlcros, plan-

teándolcs varios desaflos a los interesados en intercambiar experiencias 

sobre Ia tcrnática dcl ocio en todo ci mundo, como se senala a conti-

nuacion: 

Destaco Ia real ncccsidad de Ia articuiación de la producción brasilena 
con Ia experiencia internacional. Tèncrnos que, gradualmente, superar 
las barreras prcscntadas (idioma y coste de participaciOn cli congre-
SOS y aduisiciári de publicaciones indexadas internacionaimentc, por 
ciemplo), conquistando junto a rclevantes organos internacionaics (...) 
uria atención especial para America l..atina. (E. 21) 

La realizaciOn de intercambios quc pucdan anipitar oportunidades 

de formacion protcsional para actuar en diferentes ámbitos y nivelcs en 

ci campo dcl ocio fuc un tema pucsto de relieve a partir de hi configu-

ración de nuevos puestos dc trabalo y de la generación de renta y  es algo 
que está ocupando a algunos estudiosos brasileños. Los eventos, cursos 

de formaciOn c intercambios que sc cstãn desarrollando en ci campo 

dcl ocio en Brasil rnucstran dos perspectivas de formación profcsional, 

conio analiza Isavama. 5  Una prioriza Ia forrnación centrada en ci 

conocimiento, en Ia cultura y en Ia crItica, tornando conscicncia a través 

de Ia construcción de saberes y  Cornpetcncias comprometidas con los 

'aIorcs democráticos, asI como con Ia comprensión dcl papel social del 

profesional en Ia educación para y por ci ocio. 

La otra perspcctiva se preocupa con la forrnación técnica y  prioriza 

ci dominio dc los contcnidos y rnctodologIas. La práctica se convierte 

en ci eje de Ia formación, minirnizando asI ci papel de la tcorIa. Sc 

reatrma Ia dicotomIa cntre la tcorIa y Ia práctica, atribuyendo poca 

importancia a los fundamcntos v reflexiones dc sentido filosófico, 

politico, cultural y sociologico. En general, csa segunda perspectiva de 

formación corresponde a las dcrnandas crecientes del mercado, prin-

cipalmente en las ültimas décadas, cuando ci ocio ha ganado espacio 

COmb un mercado ernergente, en pleno crecirniento, que genera signi-

ficativa actividad econ6mica. 7  
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De una mancra diferente a las epocas anteriorcs, en la actualidad ci 

campo dcl ocio ha pasado a exigir mano de obra diversificada y califi- 

cada para atender a los nuevos emprendiniientos y demandas. Adcmás: 

El creciente niercado dcl ocio tanto en Ia naniraleza corno en las ciucla-
des ha ampliado cada vez mAs las perspectivas de dcsarrollo del Pals. 
Como expresiva actividad cconómica, hoy, algunos considcran al ocio 
como una dc Las actividadcs que más crcce en ci mundo: ci turismo es un 
ejernplo. Las grandes ciudadcs cada vcz más lo incluyen en ci conjunto 
de sus servicios y  ncgocios culturales. A Ia vez, esas ciudades también 
invierten en Ia conscrvación y en la expansion de sus patrimonios 
ambiental y cultural, sobre todo se utilizados como ocio; invir-
ticn en Ia capacidad y modcrnizaciOn de espacios para evcntos, en la 
construcción/animaciOn de locales pOblicos dc ocio como parques, 
plazas y  locales privados para ci ocio como cluhcs, cines, teatros, 
restaurantcs, shoppings, ferias, entre otros. Viviinos, asi, ci aumento de 
posibilidadcs de empico y de trahajo en cstc campo con las evidentes 
participaciones de las iniciativas privada, pOblica v dcl tercer sector en 
Ia proposiciOn y en Ia cjccuciOn directa de servicios de ocio, contando 
con recursos en su mantenimiento, sobre todo colocados a través de 
Fondos Municipales, Leycs de Incentivo y financiaciones dc fiindacio-
nes nacionales e internacionales. Desarrollo que implica un proceso dc 
consumo en ci ocio que se desarrolla de forma dinámica, presuponiendo 
una dcmocratización de posihiiidades. (E. 5) 

En ese contexto, ci carnpo dcl ocio se amplia como campo de 

forniación y  de acción profcsional. Aumento quc refleja ci crecirniento 

de la visibilidad alcanzada por el ocio como campo de actuación de 

diferentes liderazgos. Hay que observar, sin embargo, que: "Hay ilmites 

significativos en función de ia presiOn ejercida por Ia industria cultural 

en un pals con lImites educacionaics." (E. 23) 

AsI que, cabe pensar en la propia calidad educativa dci trabajo 

desempenado por los profesionales inmcrsos en ci mercado del ocio, 

pues Marce1iino observa que muchos equipos se componcn por 

profesionales sin prcparación y sin calificaciOn paris actuar dc manera 

crItica y creativa en este campo. 
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Aniilisis dc Pinto 9  sobre ci ocio y  mercado destacan la necesidad de 

buscar ci establecimiento dc relaciones éticas, pautadas en ci rcspcto a 

los profesionales y  pOblicos involucrados, para otorgar a todos mayorcs 

oportunidades en los procesos de toma de decision. Este discurso está 

integrado por Ia responsabilidad social, siendo necesario recordar que 

una actitud socialmente responsable dependc de iii coherencia entre el 

discurso y Ia accion. 

Todos cstos aspectos dcben ser observados en las reflexiones que 

inciden sobre ci OCiO y ci mcrcado, analizando los elementos sociales, 

politicos y  economicos de las oportunidades de formación y de trabajo 

que se abren en la actualidad. 6° 

Como campo de acción, tenemos quc considerar, además, las influen-

cias del aumento dc las iniciativas gubernamentales (federal, estadual 

y municipal), no guhernamentales y corporativas relacionadas al ocio. 

La expansion de este campo se dcbe tanto a las polIticas de control 

social corno a las polIticas que reconocen ci ocio como derecho y/o a 

las acciones desarrolladas en tiernpos y espacios educativos distintos 

(escucias, clul)es, empresas, parques, calics, plazas etc.), diftmndidas por 

la participacion de agentes culturales comprometidos con las politicas 

educativas. 

Se trata de Un terna polemico quc involucra COflCcpciOn Y actuación 
profesional en ci arnbientc del ocio V que debc, en su labor de formar 
consciencias, buscar concertar competencia técnica y conipromiso poli-
tico con Ia ciudadania cmancipadora. (E. 3) 

El mcrcado exigc profcsionalcs quc las agcncias formadoras no sienipre 
ofrecen, particularmente los cmprendimicntos privados de ocio. (E. 2) 

El ocio será uno de los nlayores campos dc acruación de los proxinios 
15 o 20 años, to que representa una gran oportunidad principalrnentc 
Si Sc compromete con Ia promociOn dcl hiencstar y con Ia hOsqucda de 
calidad dc vida. (Is. 9) 

Pot eso, hay que dedicarle especial atención a la formaciOn de profe-

sionales del ocio comprometidos con el proccso de construcciOn del 
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saber, qe cuestionen Ia realidad, pregunten por el sentido de su acrua-

cion, asuman una actitud reflexiva frente a los procesos sociales y  a 

las contradicciones de nuestro rnedio, haciendo del ocio no un mcro 

(y alienante) producto que deha ser consumido, sino una posibilidad 

ii.dica, crItica, creativa y signiflcativa quc Sc aprovcche con autonornIa 

y responsabilidad. Sc recalca, en ese proceso, la importancia dcl cono-

ciiniento profundo de Ia realidad, lo que dernanda una sOlida funda-

mentación teórico práctica y una consistcnte instrumentalización 

polItico-pcdagogica por parte de los profesionales en frrnacion, que 

permita ci emprendimiento de acciones sobre ci ocio coherentes con ci 

contexto en cuestión. 

Para eso, los profesionaics dcl ado debcn actuar como agentcs de 

carnl)ios, por lo que La comunidad tiene un importante papel. 

Tencmos cxpericncias de lidcrazgos voluntarios más reconocidos y cali-
ficadas, sin embargo, muchas vcces, poco aprovechados por el temor que 
hay Cu cuanto a las icycs laborales. (E. 15) 

Durante mis estudios sabre sociahilidades en ci ocio en los espacios 
publicos, mc he dado cuenta de quc hay una cnormc diversidad de 
prácricas auto-organizadas y de desarroilo de actividades comunitarias. 
(E. 18) 

El Area dcl ocio necesita de profesionaics para el campo de Ia gcstkin, 
con conocinhientos de los difercntes contenidos culturales, asi como con 
capacidad y  sensibilidad comunitaria para entender ci ocio como una 
fuerte posihilidad educativa transh)rmadora. (E. 20) 

La "animación sociocultural" genera otras demandas a la firmación 

tie recursos humanos para actuar en ci campo dcl ocio. Segün M e io ,12 

la animación (socio) cultural se pucdc entender como una dc las posi-

bilidades de intcrvención pedagogica en los momentos de ocio y  define 

la peculiaridad de acción de un profesional que tiene Ia cultura como 

enfoque y  estrategia central de actuación. 

Sobre esa estrategia de intervención, algunos especialistas entienden 

que: 
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La animaciOn socioculnira.I es una altcrnativa muy irnj)oI-tantc en el 
sentido de ampliación y calificación del acceso al oem, no por tratarse 
de una alternativa barata, sino por Ia capacidad dc niultiplicación de las 
acciones y rcflexioncs. (E. 6) 

La aniinaciOn sociocultural Cs una construcción politica que transciende 
una persona, on profesor, un ilder cornunitario ( ... ) es una actitud que 
puede ser construida polItica y pedagogicarnente. (E. 24) 

Nuestros estudios indican lii prohlcrnática de Ia "construcción de Ia 
cultura" v de Ia "poiltica cultural". (E. 4) 

La construcción de idcntidadcs del oem en Brasil por Ia producciOn 

y difusion de conocirnientos Sc inserta, asI, en los contextos de forina-

Ciofl y  actuaciOri profesional, asI como en Ia producción social y cultural 

de socicdades cspecIficas. Producciones constituidas por las teorlas en 

acción, discusidn propuesta a continuación. 

El ocio en Brash: teorlas en acciUn 

ConstrucciOn teórica del ocio en Brasil 

La discusiOn hasta aqul realizada ponc dc relieve algunas carac-

t-crist-icas de la producción teórica que, historicanicnte, viene siendo 

sistemati'zada en Brasil, sustentadora de cambios significativos en los 

conceptos y acciones dci carnpo. En hi perspectiva conceptual, segün los 

estudiosos dcl area se pucde entcnder ci ocio de varias forrnas, teniendo 

en cuenta algunos aspectos considerados básicos a cilas: lii dimension 

dcl tietnpo-espacio, las actividadcs rcalizadas durante este tiempo y  la 

actitud de libre ciccciOn dcl sujeto, quc caractcri'za In quc ocurre en ese 
mornento. 

Sin embargo, como ci oem se comprendc cuituralmcnte, sus carac-
terIsticas y fundarncntos han sido construidos a partir dc diferentes 
puntos de vista. Algunos comparan ci ocio a hi cuestion tie las 
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obligacioncs, a las que se le da más irnportancia en hi vida humana, 

como ha destacado un especialista: 

Crco que Ia comprcnsiOn del ocio crnpieza por una dimension de la vida 
humana ai,in poco explotada y valoracla en un mundo quc es pautado por 
las "obligaciones"y quc relcga las "no obligacioncs"en un piano inferior. 
(E.2) 

Esta rnirada ha estado, durante mucho tier npo, relacionada al pensa-

miento teórico de Joffrc Dumazedier, cuyo  concepto de ocio se utiiizó 

como referencia para estudios en Brasil y en otros palses. Segün ci 

autor, ci OCiO 

Cs un coniunto  de ocupaciones a las que ci individuo puede entregarse dc 
libre voluntad, sea para descansar, sea para divertirse, recrearse y entre-
tenersc o, además, para desarrollar su informaciOn o forinación desinte-
resada, su participaciOn social voluntaria o su libre capacidad creadora 
después de liberarse o dcsernbarcarse de las obligaciones profesionales, 
familiares y sociales. 65  

Falciros64  nos llarnó la atención en las inconsistencias, incoherencias 

yr  fragilidades de esa definición del ocio. La autora ha puesto de relieve 

que Dumazedier buscó explotar las implicaciones de lo que considerO 

como ocio, pero sin entcnder la dinámica social que permite su mani-

fcstaciOn en nuestra sociedad. Para la autora, Dutnazedier quiso cons-

truir un concepto operacional cuya utihzaciOn, como mucho, implica 

en reilenar ci tiempo dcl ocio con actividades que atenderlan a sus 

caractcrIsticas, pero sin conseguir explicarlas. De esa firma, ci oem 

serIa un "envoitorio vaclo" a ser rellenado con determinadas actividades 

cuya itnportancia está centrada en atender las necesidades de descanso, 

diversion y de desarroilo de la personalidad. 

Dumazedier define ci ocio en oposición al conjunto de las necesi-

dades y  obligaciones de Ia vida cotidiana, sobre todo del trabajo profe-

sional, interpretación posibie de cuestionamientos. Trabajo y  ocio, a 

pesar de poseer caracterIsticas distintas, integran Ia misma dma-

mica social y constituycn relaciones dialécticas. I-lay que considerar ci 
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dinamismo de esos fcnórncnos, obscrvando las interrelaciones y contra-

dicciones que presentan. En dcfinitiva, no vivimos en una sociedad 

compuesta por dirncnsioncs ncutras, estanques y desconectadas unas de 

las otras, como ci concepto de ocio propucsto por ci autor nos ileva a 
pensar. 5  

Para conceptuar ci ocio, Durnazedicr ha tornado corno referenda 

las socicdades industriales avanzadas del siglo 20, fuesen capitalistas o 

socialistas. Sin embargo, en los dIas de hoy se observa el pasaje dc Ia 

sociedad industrial a una sociedad de servicios, más complejas, lo que 

demaiida analizar crIticamente ci concepto elaborado por el sociologo 

frances. Yi quc, nuestro contexto es una realidad muy distinta a Ia fran-

cesa de ia dCcada (Ic 1950 cstudiada por éI.' 

Sin embargo, ci piantco dc Dumazedier necesita ser rcpensado en lo 

referido a Ia desvalorizaciOn dc los momentos de puro ocio, fcnómeno 

que en los palses de America Latina es equivocadarnente entcndido 

casi exciusivamcnte como ociosidad, at ser visto solo corno un tiempo 
vago, perdido y  vacio. El ocio desde esa perspcctiva sc percibe corno 
algo "dañino" ai individuo y a Ia sociedad, una vez que SC contrapone a 
la lOgica dc la product-ividad que husca disciplinar a Ia gente a travCs dcl 
trabajo alienante y  compulsivo. Este terna ha sido motivo dc reflexiones 

en los dIas actuales dentro de los cstudios sobre ci /azer en Brasil y en 

otros paIscs de Iengua francesa (loisir, inglesa (leisure) y hasta espa-

io1a (ocio). El ocio neccsita ser comprcndido corn() una rnanifestación 
cultural relevante por sus propias caracteristicas y ci rcchazo que tienc 

en muchos paises de America Latina también neccsita ser repensado 

urgentementc. En cse contcxto, ci Odjo CS vaiorado solamente cuando 
está asociado a a!giin tipo de utilidad y funcionalidad. Es asI quc ci 

ocio deja de ser visto como una manifestación cultural valiosa, siendo 

homologado a ia recreación, ia que muchas veces cstá suhordinada a Ia 

logica de Ia productividad que perrnca los procesos del trahajo y de hi 
educación. 

Al analizar las diferencias conceptualcs cntre algunos cstudiosos 
brasilcnos dci ocio, percibimos una tcndencia a entcndcrlo corno una 
dimension de Ia cultura. Al liamar la atención sobre Ia importancia dc 
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considcrarlo dcsdc ci prisma de la cultura, l\Iarcel1ino dio un paso 

fundamental para una comprensiOn más contextualizada dcl ocio en 

B rasil . 

Ese "canibio de cnfoquc" indica que considerar al ocio como un 

mero COfllUfltO  de ocupaciones es algo quc se cstá redimcnsionando en 

Brasil, indicando una ampliación de Ia mirada hacia ci ocio, lo quc ha 

sido pucsto dc relieve en la presente investigación por la mayorIa de 

los especialista consultados, algo que es fundamental para ci avance dcl 

saber sobre este fcnómeno. 

Pot set cultura, ci ocio Cs, por lo tanto, producto humano construido 
a través de procesos que Sc constituycn a partir de los valorcs, saberes, 
motivacioncs v descos (IC cada sujeto, influcnciados pot los sentidos y 
significados quc cada uno atribuvc a sus cxperiencias. Proccsos particu-
hires, una vcz qie cada coustrucción cultural depende dcl contexto social 
dondc sc realiza, dcl cotidiano en ci quc los sujetos cngcndran las técni-
cas corporales propias de su cultura y sus modos cspecIficos de tratar con 
los lirnites de tiempo, lugar, infraestructura, condicioucs cconórnicas y 
otras dirnensioncs quc condicionan sus realizaciones en ci ocio. (E. 5) 

Por cso, Alves 7° ha ilamado Ia atención en Ia neccsidad de quc 

también profundicemos los conocimientos sobre Ia cuitura, evitando 

análisis superficiales sobre ci ocio. Culrura es una palabra poliséinica, 

objeto de cstudio dc divcrsas areas v qUC estimula varias corrientes 

teoricas. 

I\'Iuchos son los abordajes que sc pueden haccr, pero cuando optamos 

por la perspectiva antropológica para (liscutir ci ocio no aflrmamos 

que hi antropologia tcnga una ünica verticntc teórica 0 que SUS varios 

abordacs entiendan Ia culnira de Ia misina forma. Por ello buscamos 

fiindamentos cn autores como Gecrtz, Sahlins y Flail7t para entender 

Ia cultura como producción humana V como dimension simbdlica en la 

que ci significado cs central. 

En esa discusion, ci ocio Cs una creaciOn humana en constante 

(lialogo con las dcmiIs csfcras de Ia vida. Participa de Ia compleja 

trama histórico-social, que caracteriza Ia i'ida en socicdad, v es UflO de 
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los hilos tcjidos en Ia red hurnana de signifIcados, sImbolos y  signi-
ficaciones. Gomcs y  Faria72  contribuyen Con ese (lcbate entendiendo 
que ci ocio debe ser pensado en ci campo de las prácticas humanas 
Como una muitiplicidad de sentidos y  significados dialécticamente 
compartidos en las construcciones subjetivas y objetivas de los sujetos, 
en cliferentes contextos de prácticas sociales. 

En esa perspectiva, las iniradas sobre ci ocio son diferentes y 

complementarias. Cada investigador puede adoptar un punto de vista 
distinto para cntcndcr el ocio. Marcellino, 73  por ejemplo, entiende 
el ocio como cultura vivcnciada (practicada o disfrutada) durantc el 
ticmpo libre dc las personas. Lo important -c corno rasgo definidor es 
ci carácter desinteresado de esa vivencia, ya que en ella no se husca, 
fundamentalmente, otra ganancia que Ia satisfacciOn provocada por lii 
situaciOn en si misma. Para ci autor, Ia disponibilidad de tiempo signi-
fica posihilidad de OpCiolI por in actividad priictica o contcmplativa en 
un tiempo libre quc, a su ve -z, implica liberación de las ohligacioncs 
de difercntcs naruralezas. Adeniãs, ci autor ohserva quc el OCLO CS Ufl 

fcnómeno historicamente situado, dcl que pucden brotar valores que 
cuestionen ci ordcn moral y  social estabiecido. 

Para Gomes, 74  el OCLO Cs una dimensiOn dc Ia cultura caractcri-
zada por Ia vivencia lOdica de manifestaciones culturales (asI como las 
fiestas, los jucgos, las practicas rccrcativas, los deport-cs, las artes etc.) en 

un tieml)o/cspacio conquistado por los sujetos y grupos sociales. Segün 
la autora, no hay- fronteras ahsolutas entre ci trahajo y el ocio, tampoco 
entre ci ocio y las obligacioncs cotidianas. El ocio es un fenómeno 
dialOgico y  aunque ci sujeto esté huscando satisfacciOn, imis fiexibilidad 
y libertad de clecciOn, no siernpre estará librc de obligaciones sociales, 
familiares, profesionales etc. El ocio no es tin fenOmeno aislado: sc 
manificsta en diferentes contextos scglln los scntidos y significados 

dialécticamcnte producidos/reproducidos por las personas en sus 

reiaciones con ci inundo. I)e esta forma, ai proporcionar tlisfrute por Ia 
'ida en cl momcnto presente, ci ocio dialoga con ci contexto y refleja 

sus ambiguedades y contradicciones. En este Jimbito, por un lado, 
dcsafortunadamente ei ocio puede contribuir con ei mantenimiento 
dcl status quo, reforzar estereotipos v valores cxcluyentes,consumistas 
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y enajenantes. Pero, por otro lado, se revistc de posibilidadcs para cola-

borar con Ia constitución de una nueva sociedad, más justa, humani-

zada, inciusiva, digna y comprometida con los principios democráticos. 

Esas considcracioncs inuestran que., en nuestra sociedad, ci ocio es 

un fenOmeno dinamico, coinpiejo, dialogico, perrneado de conflictos, 

tensiones y anibigucdades. 

Pinto75  comprende ci ocio como ticmpo/espacio/oportuiudad para 

vivencias culturales lüdicas, es decir, fundadas en el goce por la prác-

tica de la libertad/autonomIa. Sus estudios sobre sentidos y  significados 

atribuidos por jovencs brasilenos al ticmpo de ocia en la actuaIidad 7 ' 

lo destacan como Un tiempo regido por la logica kairós y como tal, 

comprendido por la calidad de su apropiación y  no por la organización 

logica instrumental de sus usos, como pasa con Ia constituciOn del ocio 

segiin los principios dc la sociedad industrial. Como vivencia de un 

tiempo kairds, ci OCR) es un momento (Ic eiección y  de superacion de 

los ilmites sociales propuestos a las realizaciones descadas. Los sujetos 

atribuyen sentidos a lii duración, poseskSnlpertcnencia de los lugares, 

modos de ser y convivir, afectos, quehaceres y  aprcndizajes vividos. La 

esencia dc esa expericncia esta, en parte, en ci ajustarse de los sujetos a 

las conductas dadas por las regias institucionales (fuertc presencia de Ia 

familia, escuela, medios de comunicación, mercado, iglesia, entre otras). 

Pero, en parte, tambien en la resistcncia a ese ordcn pues los eventos y 

las rutinas no son unilateraics. En eso consiste la posibilidad de libertad 

en ci ocio. Lihertad construida en la relación producción y  reproduc-

ción dc la vida sociocultural. 

Con los cjcmplos antcriores vemos cuán multiples y  complemen-

tarias pucdcn ser las comprensioncs sobre ci ocio. En este sentido, es 

fundamental tencr scnsihilidad para cntenderlo y  aprovecharlo en Ia 

sociedad contcmporánca, (1uC cs un contexto: 

Dc estructuraciones sociales y culturales diferentes, en Ia que se rcfiere 
a las rclaciones entre las personas, nuevas formas de agrupamientos y 

relaciones culturaies, nos han desafiado a analizar ci ocio coma cultura, 
ayudado a percibir aspcctos importantes coma: ci Oclo cs vivido boy 
dIa en varios lugares (casa, calie, cscuclas, crnprcsas, shoppings centers, 
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inuseos, ccntros cuiturales, bares, plazas, parqucs etc.); Ia cultura vivida 
en ci ocio traduce pluralidad, diversidad, sensibilidad y afectividad, en 
una niixtura dc estilos de vida y paisajes; en la optica de Ia divcrsidad, 
muchas son las dcmandas por ci acceso al ocio, que respetan y valori-
zan las caractcrlsticas especIficas dc cada grupo, atentas en ci hecho de 
que los individuos, de manera desigual, construyen y/O disfnitan de las 
oportunidades disponihics para ci ocio; Ia importancia de Ia difusión 
dc informaciones c intercamblo de cxperiencias cuiruraics en las polIti-
cas de octo superan prejuicios 'i exciusiones quc viencn dificultando ci 
acceso; el ocio representa ticnipo-cspacio de convivcncia intra y cntrc 
generaciones, y recuerda qUC son diferentes las necesidades e intereses 
de los sujctos (corno mujer, hombre, nifio,joven, adulto, anciano, traba-
jador, flituro trabajador, ftruro jubilado, personas con habilidades dife-

rentes etc.); ci ocio es tieinpo espacio de ricas posihilidadcs expresivas, 
de forrnación de háhitos, de desarroflo de gustos, aprendizajes y sueños. 
(E.5) 

Las cornprcnsiones del ocio aquI destacadas no agoran la discusion 

desarroilada en el Pals. Son tan solo algunas de las miradas quc se 

pueden hacer sobre ci ocio en reiación a la humanización y  democrati-

zación del acceso de los sujetos de todas las edades, géneros, etnias y 

capas sociales a las oportunidades de ocio disponihies en sus realidadcs, 

recalcando asI ci compromiso quc las politicas pt'tblicas pueStas en 

accion ncccsitan adquirir en Brasil. 

Poilticas de ocio en Brash: desafIos conquistados y en 
con St r u cci On 

Algunos estudios brasilenos desarrollados csj)ecialrnente a partir de 

1990 denuncian problemas como consecuencia dci uso,vigente incluso 

en la actualidad, dcl ocio como uno de los instrumentos de control 

social, buscando asurnir una postura más inquisidora frente a la produc-

cion teórica sobre ci 0Cm. Son crIticas al abordaje frmncionalista del ocio, 

a la rnasificación, a! consumismo (como consecuencia dc la alienación 

por Ia apropiacidn de la industria cultural dci cntretcnimicnto) y al 

desarrollo dc polIticas dc ocio corno forma dc control de los sujetos. 
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Rcflexiones como estas revelan el dcseo de mayor intcrrclación con 

ci contexto y  diálogo cntrc investigadorcs, gestores, educadores y  Ia 

población brasilcña, articulando tcorIas y practicas las quc constituyen 

caras distintas pero inscparables de una misma moncda. 

Un lImite que tenemos quc enfrentar es Ia construccion de puentes entre 
Ia producción tcórica y las expericncias concretas. Otro: hi dificultad de 
las invcstigacioncs para Ilegar a los gestores y cducadores, para qUC estos 
las apliqucn. (E. 19) 

Muchos investigadorcs pasan a producir C000cimientos sobre ci 

ocio, considerándolo bajo un punto dc vista más amplio. 7  Paralela-

mcntc al aumento de las discusioncs y  de las iniciativas ligadas al ocio, 

Me1o78  observó que en los años 90 todavIa cstábarnos distantes de 

reflexiones c intervenciones caiificadas y consistcntcs, y Con Ufl largo 

camino para recorrer en la hisqueda de avances tcorico-prácticos más 

sólidos sobre el ocio. El autor punniaiizo que, por un lado, gran parte 

dc los análisis sobre el OCiO sc trataba solo de relatos de experiencia qUC 

no partlan de una comprcnsión teórica profundizacla. Por otro lado, 

las investigaciones, incluso presentando avanccs en Ia discusión sohrc 

ci tema, raramente senalaban los caminos nccesarios para promovcr 

un avance cualitativo en las intervenciones. Hubo un auinento cuan-

titativo de las produccioncs tcóricas sohrc ci ocio en Brasil, que no se 

acompanó de una profundización cualitativa. Fue posible perfeccionar 

Ia comprensión teórica acerca dcl importante papel asumido por ci ocio 

en lii sociedad contcmporanea, pero, considerando Ia tiltima década dcl 

siglo 20 hoy estamos conscientes de que en aquel periodo avanzamos 

poco en rclaciOn al desarrollo dc experiencias cohcrcntcs con los presu-

puestos dclincados. 

Rcconoccrnos que vivirnos hoy dIa Ia necesidad del creCimientO 

de Ia producción y socializacion tie conocimientos sobre ci ocio, y quc 

nuestro mayor deseo Cs la intcracción de las tcorIas con las practicas 

vividas, con ciestaquc para las poilticas pThlicas de ocio. Dc los años 

1990 al 2000, tal desaflo ha requcrido nuevas reflexiones, accioncs, 

consciencia, ética dc los involucrados, asi como claridad y cohercncia 
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de los fines y medios de impiernentacion politica y particularrncntc, sus 

presupuestos, directrices, formas integradas de gestion y de evaluación 

de las acciones realizadas. Hecho quc generó cambios significativos 

en las poilticas dcl ocio de los ultimos anos. Entre esos cambios, ci 

presente estudjo ha puesto de relieve Ia importancia del CofloCimiento y 

del pensar critico en la calificación de cstc proceso social politico. 

Ocio y poiuticas pUblicas 

Cuando hablarnos de polItica, nos referimos a las prácticas colcctivas 

v cotidianas, articuladas por valores, finalidades, desaffos, suenos mdi-

viduales y colectivos que varlan segün los proycctos de cada sociedad y 

dcl momento histórico. 

En nuestra invcstigacion, el 59% de los cspccialistas consultados 
liarnaron la atención en lit tcmática "oclo y  polIticas püblicas", distin-

guiendo hi iinportancia dcl amplio acceso al ocio corno derecho social. 

Hecho que reconocc al ocio como esencial y descable para todos los 
ciudadanos y ciudadanas hrasiienos, asI como Ia salud, Ia cducaciOn, la 

scguridad, ci transporte, la vivienda, entre otros derechos sociales dcfi-

nidos en la Constitución Federal de 1988, coma básicos para una vida 

digna, más justa yr equitativa. 

El oclo Cs uno de los factorcs iniprescindibles para Ia calidad dc vida 
(E. 1,3,5,6,9, 11, 15,25). 

T.Jna vez qtic se trata de utia cuestiOn de ciudadania, no se debe vivir ci 
ocio solo coma una forma de recomponer las fuerzas para el trahajo, 
compcnsaciun dcl trabajo o de las arias obligaciones sociales; ni coino 
válvula de escape dc una sociedad opresora, sino quc rcconocido por 
sus posibilidades de descanso, diversion y desarrollo social, cultural, 
economico etc.; ci ocio puede constiruirsc en una de las oporninidades 
de actuar como media de transforniaciOn y desarrollo construido en Ia 
reiaciOn ocio-cultura-proccso educativo concientizador, con posibilida-
des de denuncia y anuncia dc un nuevo orden social, par Ia vivcncia de 
nuevos valores, cuestionaclores dcl orden existente. (E. 19) 
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En ese sentido, Mascarcnhas 79  reconocc al ocio corno tiempo y 

espacio dc resistencia y  moviiización polItica: sea por sus oportuni-

dades de ocupación y organización polItica o por encaminar estrategias 

de cambios y democratizacion de acceso at disfrute de bienes culturales, 

asI como en relación a la participacion en la producción, reproducción 

y difusiOn culturales. 

Los argumentos presentados en la investigación ponen dc relieve ci 

ocio como un valor básico de las sociedades dernocráticas, en las que 

se buscan ha garantia de igualdad de derechos, la iibcrtad y  la valo-

rización de la diversidad. Corno ha sido suhrayado antes, viviendo 

contradicciones, en Ia década (Ic 1980 empezó la generación de un 

ambiente propiclo para cambios polIticos en Brasil, quc culminaron 

con la promulgación de una Constitución Federal rnás avanzada en 

to quc se refiere a Ia ampliación/extensión de los derechos sociales a 

toda la población brasilena, incluidos entre ellos ci dcrecho at ocio. 

Este es un tema complcjo en una sociedad contradictoria, en que ci 

Estado cede lugar de protagonismo at mercado que trata el ocio como 

un producto y como una mercancIa que se puede comerciaiizar en Ia 

forma de hienes y servicios. 

El modelo ncoiiberal adoptado por el gobicrno federal brasileño en 

la década de 1980 - que tuvo como modelo polIticas que permitlan la 

privatización y ci desmontc dcl Estado de Bienestar Social - cstirnuló 

ci libre mercado, legitimándose dos posicioncs contradictorias: los que 

dcfendIan un "estado minirno" con determinada idealización de gcstion 

frmndada en ci discurso de la incficiencia del Estado y  eficiencia del 
mercado. En lii otra posición, los que defendlan que ci problema no 

radicaba en ci tamaño dcl Estado, sino en la forma de su gcstiOn, to que 

ha sido puesto dc relieve en nuestra investigación como un importante 

desaflo a ser enfrentado. 

Otro Ilmite del Area, las polIticas en ci marco del neoliberalismo. 
Avance, la superación del debilitado pacto social de consenso a través 
de nucvas medidas de transición quc no separcn las premisas teóricas de 
las programaticas. (E. 4) 
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En ese mismo contcxto ocurrió el impresionante avancc dcl capi-

talismo, que provocó Ia diseminación dcl ocio vehiculado por la indus-

tria cultural, tratando a ios individuos como potenciales consumidorcs 

de mercanclas lüdico-cuituralcs. Como hay muchas diferencias entre 

ci consurnidor de bienes de mercado y  ci consurnidor de servicios 

püblicos, teniendo prcscntc que ci 61timo estahicce una relacion rnás 

compieja, se entiende que el término "cliente/consurnidor" dcberIa ser 

substituido por el de "ciudadano", ya que ci cjercicio de la ciudadanIa 

es mucho más aharcador quc tan solo la elección de servicios pübiicos. 

La ciudadanIa cstá relacionada a hi participación activa de los sujetos 

en Ia elección dc los dirigentes, en Ia formulación y en ci usufructo dc 

las politicas y en la cvaluación de los servicios p6b1icos con vistas a la 
cquidad. 8° 

Esa discusiOn ponc en pauta ci cumplimiento dc los cicrechos de 

los ciudadanos, recalcando Ia irnportancia de que las poilticas conciban 

ci desarroilo no solo corno una posibilidad de crecimiento cconómico, 

considcrando mediaciones entre lo económico, social, arnbicntal y 

huniano con vistas a que se mejore la calidad de vida de la población ' 
Ia universalización dcl acceso a los biencs y servicios ofrecidos. 

Sin embargo, al lado de beneficios a favor de Ia ciudadanla y (IC la 

participación corno uno de sus principios importantcs para asegurar Ia 
continuidad de las demandas y Ia sostenihilidad dc acciones, en Brasil 
todavIa hay dificultades para ascgurar la universaiización dcl acceso al 

patrirnonio cultural dcl ocio socialmente producido cii nucstro medio. 

Bava enfatiza que siempre cs bueno recordar quc es a través dc 

Ia asociacion libre de voluntades quc ci podcr sc instaura. Para que 

desarroiicinos en Ia población la capacidad de ejercer Ia ciudadania, 

ncccsitamos calificar su capacidad dc saber elegir, hacer cfectiva sus 
cicccioncs y lograr obtener benefIcios de ellas: eje central de ese proceso. 

Para eso, hay que cnfrentar muchos dcsafIos, como destacan por los 
especialistas consultados. 

La participacion (IC los sujetos en Ia planificacion, en lii realización y en 
Ia evaluaciOn dc las acciones califIca inucho Ia práctica. La cuestión es 
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que ese tipo de gestion da niucho trabajo, exige to que Paulo Freire llama 
de paciencia histórica, pucs en un momento se sicntc gran avance, y a 
continuación, parecc quc hay un retroceso. (E. 6) 

La participacion comunitaria es el mecanismo diferencial de los Oltimos 
años dc mis intcrvenciones en ci ocio. I)esdc mi punto de vista s  esta 
participacion ha revolucionado conceptos, ha deniocratizado ci acceso, 
ha arupliado Ia diversidad dc acciones, ha influido en la infraestruc-
Rita, ha hecho tomar conciencia sobre el medio ambiente, ha propor-
cionado ci surgimiento de nuevos liderazgos, ha niotivado nuevos 
estudios c investigaciones, ha gencrado más empicos y rcma, ha exigido 
más compromiso de los gcstores, piincipalniente de Los gestores pübli-
cos. La participacion comunitaria ha sido determinante para la inclu-
sión dcl tcma en las Conferencias Nacionaics de varias areas (Deporte, 
Cultura, Turismo, [)csarrollo Social, juvcntud, Igualdad Racial, Ancia-
nos, Ciudades ... ). Ha accierado ci marco legal, donde ci Ocio, aunque 
contempiado en Ia Constitución Federal como derecho social, todavIa 
no es un deber del Estado. (E. 20) 

En un mundo pautado por ci individualismo exacerbado, donde ci 
"capital social se deshace cada vez mAs, involucrar it Ia comunidad en 
Ia planificaciori, ejecuciOn y evaluaciOn dc las acciones quc las favorece 
parcce ser tina tarea cada vez mas desafiadora para todos los quc cstán 
involucraclos Con las politicas pObhcas del ocio. (E. 2) 

Un lImite dcl area que se dcbe superar a través dc Ia auto-organizacion, 
autodeterininaciOn y pot la tcoria de Ia organizaciOn rcvolucionaria. (E. 4) 

Ya hay experiencias y nosotros (los estudiosos) dehcriamos intentar 
entenderlas. (E. 18) 

Las quc existen a6n son mnuv tImidas, necesitamos crear y darles 
amhientc apropiado para que Ia participaciOn de la comunidad y  los 
formadores de opiniOn puedan efcctivamentc contribuir en Ia formu-
laciOn y  en Ia gcstiOn de politicas, dc Los programas y dc los proycctos. 
(E.15) 

Los gobcrnantcs neccsitan implcrnentar poilticas y  programas 

quc permitan atender a las prioridades, promoviendo la participaciOn 
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y democratización del acceso a las oportunidades dc ocio, apovando 

sobre todo a los grupos y  las comunidades quc rnás his necesitan. Las 

organizaciones no-gubernamcntalcs necesitan trabaar asociadas en la 

dcmocratizacion dcl ocio; el sector privado tambicn ncccsita participar 

de cste proyccto, apoyando acciones necesarias. 

Acciones de esa naturaleza ncccsitan tcncr presente las referencias 
cuiturales de los individuos v grupos, asI como sus conocimientos, cxpc-
riencias, necesidades, valorizándolos Corno coautorcs v (co)gcstorcs de 
las actividades realizadas juntos. Las estructuras colegiadas de gestión 
son espacios de consolidacion de esa intcgracion. La tlexihilizaciOn y 
ligcreza de los procedirnientos de gcstion aumentan las condiciones de 
valorización dc las accioncs, (re)planiflcaciOn y adccuaciOn de los proce-
SOS V aicance de los resuitados prctcndidos. El monirorco y Ia cvaluación 
de las acciones realizadas contribuye con Ia caiifIcacin de Ia gestion y 
de Ia propuesta. La gestion de Ia información en ci ocio (determinación 
de Las necesidades, obtcnción y procesainiento, (listrtbucion y uso de Ia 
inforrnación) se rnuestra, todavIa, conio un factor limitante en ci desa-
rroilo dcl area. (E. 1) 

Muchos de los cornentarios rncncionados en este topico habian dci 

decisivo papcl dc la gcstión de politicas participativas dernocráticas, 

rcsaltando la necesidad de cstrcchar vinculos entre Estado, univer-

sidad v sociedad. En cse sentido, es imporrantc destacar la crcación en 

ámbito federal, a comicnzos del gobierno dcl presidente Luiz mAcjo 

Lula da Silva en 2003, dcl Mini.ctério do Esporte - ME (Ministerio 

del Deporte). Adernás de incluir el ocio como Un CJe de sus polIticas 

sociales, ci ME ha avanzado en Ia consolidacion dcl diAlogo entre ci 

Estado y  Ia sociedad. Este organo federal busca movilizar y  calificar 
articulaciones v Ia participacion poptilar a través (IC conferencias nacio-

naics, estaduales y  municipales (2004 y 2006), quc dieron como resul-

tado la Poiltica Nacional dcl Deporte (2005) y  hi crcación dcl Sisiema 

IVaciona/ (It' Esporte e Lazer, meta de la Conferencia de 2009. 52  

Lagcstion del ocm en Brasil dio pasos hmitados, no obstante significa- 
tivos para su afirmación legal y  legItitna como acción compartida de los 
podercs p'ibIicos. Sin embargo, La consolidacion de CSC derecho social 
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neccsita de tin perfcccionamicnto sistémico e integrado que se puede 
lograr con la irnplantación del Sisterna Nacionaldc Esporte e Lazer. (E. 3) 

En ese contexto, la Secretaria Naciona/ de Desenvolvirnento de Esporte 

e de Lazer - SNDEL - (Secrctaria Nacional dc Desarrollo dcl Deporte 

y del Ocio) dcl ME está desarrollando cstrategias de acción pensando 
en garantizar ci desarrollo de polIticas püblicas inclusivas de deporte 

recreativo y ocio en ci pals. 83  Busca contribuir con la efectiva demo-

cratización de acceso de la población brasilena a las practicas hidicas 

en el deporte y en ci ocio a través de la implementación de cuatro 

estratcgias centrales de acción: (1) investigac ion, que involucre estudios 

sobre temas prioritarios para Ia calificación dc hi politica inclusiva de 

deporte y ocio del lylE, expandiendo y  modernizando la base cientIfica 

y tecnológica de deporte y  ocio por la articulación dcl ME con grupos 

de estudios e investigadores de las cinco regiones brasileflas; (2) acciOn 

educativa, basada en la formación continuada de gestores y  legisladores 

de las esferas piThlicas federal, estadual y  municipal para la formuiación 

e impiementación de poilticas püblicas de deporte y ocio, que involucre 
a profesionales y agentcs dcl dcportc y  dcl ocio, educadores, liderazgos 
comunitarios, estudiantes universitarios, formadores de opinion, parti-
cipantcs asociados a otros programas sociales y la población en general. 

Otras dos estrategias definidas por Ia SNDEL son: (3) inforrnacion 
con inversion en la polItica de documentación, información y  preser-
vaciOn dcl patrimonio histórico dcl deporte y  del ocio articulada por 
la "gestión del conocimiento' con vistas a subsidiar y  calificar poilticas 
püblicas, sistematizando y  difundiendo conocimientos cientificos, 
tecnológicos y  gerenciales, dando soporte a intercambios nacionales c 
internacionales a ellas relacionadas y  a la construcción dc relaciones 
entre deporte educacional, de rendirniento y  de ocio; y (4) gestiOn 
compartida, a través de Ia consolidación de redes nacionales de gestores, 
legisladores, agcntes comunitarios, investigadores y  otros participantes 
de acciones sociales de deporte y  ocio, que contribuycn en ci dcsarrollo 
de ambientes favorables, asI como innovaciones tecnologicas y geren-
ciales necesarias para Ia implementaciOn y  consolidaciOn del Sistema 
Nacional de Esporte e Lazer. 
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AsI, la incorporación de nuevos actores en la vida poiltica favorece 

la democratización, ci fortalecirniento de la ciudadanIa y  Ia posibilidad 

de nucvas composiciones institucionales para la superación de los dcsa-

flos propucstos a las polIticas de ocio furidadas en ci dcsarrollo social y 

humano. DesafIos que exigcn también nuevos conocimicntos. 

Hasta ci momento, la cucstión de Ia gestion dcl ocio ha sido basán-
dose en el paradigma de las ciencias de la gestion. Estas son eficaccs 
para tratar de ternas como Ia logistica, Ia gestion financiera, pero poco 
eficientes para tratar de personas. No tenemos textos quc hablen de las 
cuestiones quc la participación en ci ocio propone para Ia gcstion, como 
ci humor, Ia educación, Ia vigilancia y la seguridad etc. (E. 17) 

Otra cuestión importante para las poilticas del ocio, subrayadas en 

Ia presente investigación, se reficre a la pIaniflcación urbana sobre la 

que varios espccialistas consideran que estarnos dando los prirneros 

pasos en términos de acumuiación de conociniicnto por ia discusión 

con arquitectos, ingcnieros, adrninistradores, entrc otros profesionales 

quc piensan las ciudades. Debate que requiere: 

no solo ci trato de Ia ubicación de cspacios adecuados, sino, sobrc todo, 
propuestas coherentes de transformación cultural a medio y largo plazos 
(E. 2); Ia rcflexión sobre ci seritido de los equipaniientos de ocio y su 
rciación con ci medio ambicnte, de estudios y de intervenciones peda-
gógicas en los parques püblicos de ocio urbano, considcrándolos como 
espacio-tiernpo de contcmplaciOn, organización comunitaria y vivencias 
corporales en sintonIa con un ambiente sociaimentc refcrenciado (E. 3); 
planifIcacioncs urbanas preocupadas con los espacios dc ocio y  los espa-
dos librcs, rciacionándoios a Ia cucstión ambiental; Pianos FIsicos 
Urbanos y dcmás procesos de planiflcación que involucren el cspacio 
urbano, discutidos con los usuarios, considerando las diversas ncccsida-
des de los habitantes, entre ellas ci ocio (E. 6). La poblaciOn N ,  los profe-
sionalcs del area de ocio necesitan discutir ci terna y conquistar espacio 
en este debate (E. 5). Los Ilmites de esa cucstiOn todavIa pasan sohre 
proyectos y planificacioncs dc cspacios y equipamientos sin la conside-
radon dc los principales interesados, los usuarios (E. 7). 
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Es nccesaria una acción integrada entre los diversos organos de Ia 

adininistración de los estados y de los municipios, de valorizaciOn de 

los patrirnonios e innovación en los equipamientos. 

Y para terminar, la calificación de las politicas püblicas de ocio 

implican: 

crecr en cambios para construir y rccorrcr caminos que a veces todavia 
no cstán abiertos. Construir un ambiente maduro dc trahajo, mante-
ncr un diálogo permancnte con la comunidad, asI corno estableccr una 
discusión firme alrcdedor dc to que sea o no prioritarlo posibiliran una 
respucsta dc Ia identidad cultural de Ia comun idad.S4 

Consideraciones finales 

Este tcxto tuvo como objctivo presentar on análisis sobre ci OCW en 

Brasil considerando, sobre todo, algunos cicmcntos contextuales de los 

fundamentos teóricos y de las poilticas püblicas. Los datos reunidos 

en la investigación permiticron rnás quc eso, pues contienen fuentes 

muy valiosas quc dan pistas para otras interpretaciones, quc inciuso 

son contradictorias. Sin embargo, se puede cxtracr una sIntesis dc este 

cjercicio: expericncias y conocimientos producidos y  socializados en 

Brasil han movido invcstigadores, gestores y  educadores hacia lii huma-

nización dcl desarrollo social y cultural dcl ocio, proceso revclador de 

complejidadcs, diversidadcs y dinamismos diversos, innovadores, o no, 

de nuestra vida cultural politica. 

El ocio es una experiencia que sc renueva en los contrastes de Ia vida 
cotidiana, colabora para quc hombrcs v rnujcres Sc humanicen C sc 
reconcilien con Ia naturaleza, pudicndo contribuir para tncjorar Ia call-
dad dc vida de todos. (E. 3) 

Considerando los objetos de cstudio NII/o dc acción de cada experto 

consultado, más allá de que cada uno de ellos tcnga perspcctivas dife-

rentes, nos ha llamado la atcnción Ia unanirnidad en ci enfoque dado at 
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ocio coino necesidad humana fundamental, base para la calidad de vida 

y experiencia de libcrtad. Por eso, ci ocio representa cspacio y ticnhpo 

abiertos a aprendizaes, convivencias, expresion de multiples leriguales, 

crcación, disfrutc, crItica y  revision (IC valores v hábitos. En fin, oportu-

nidad de transformación de personas y relacioncs. 

Por mas quc ci fenómcno dcl OCR) sea tributario de Ia modernidad y de 
las revoluciones que ocurrieron en ci interior del trabajo y de Ia vida coti-
diana, en la tension entre lo traclicional y lo rnoderno cs donde Sc debc 
analizarlo, a menos que accptemos tratarlo 6nicamente como uno más 
de los problemas del capitalisnio y dcl tipo dc consumo que produce. A 
lo largo de esta rcflcxión, se ha intentado mostrar que, para que enten-
damos csa dimension cualitativa del tierapo de ocio, hay que investigar 
las relaciones en ci ocio hasadas en otros modelos de intercarnbio, como 
los regidos por ci sistema dc la didiva (Marcel Mauss). (E. 17) 

La pluralidad de significados de que ci ocio está revestido ha sido 

destacada como una oportunidad para ci aumento de las potenciali-

dades bumanas, favoreciendo Ia constitución de redes tie sociabilidad 

y de encucntros: consigo mismo, con in(s) (ICmaS y  con ci mundo en ci 

que conviven. 

El oeio es, pues, una de las COndiCioneS necesarias pilra Ia verdadera 
humunizaciOn del sujeto. Condiciones para quc seamos/cstcmos en ci 
rnundo, en noSotroS, para nosotros mismos, y no para los dcmás 
(F. 10). Una de las posibilidades dc comprensiOn dialéctica de la 
existencia; una de las neccsidades humanas vitales (F. 7, 14, 20); 
actividad tan importante y hásica como salud, transporte, seguridad 
(F. 16); posibilidad tie iibre elecciOn dc actividades quc permitan 
aumentar los vInculos de sociahilidad y crccimiento personal (cultural, 
salud, religiosidad ... ) (E. 17); dimension fundamental en la vida humana, 
espacio de disfrutc, creaciOn y  de posihiliclad de ampliaciOn de conoci-
mientos, de ampliaciOn de las potencialidades dc hombres v mujeres 
(E. 22); posibilidad de drarnatizaciOn dc Ia existCncia, escenario de 
conflictos y tensiones culturalcs, que perinite ejercitar relaciones con 
valores diferentes a los capitalistas. (E. 26) 
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El ocio, a travCs dc sus diversas manifestaciones, es fundamental tanto 
para el sujeto, como para Ia sociedad. Dirla incluso, que forma parte de 
Ia esencia de Ia persona, de su humanizaciOn. Contribuve para ci desa-
rrollo personal, sin embargo es en su vivencia colectiva que alcauza, dc 
forma rapida y efIcaz, ci desarrollo de valores que califican a Ia propia 
sociedad. (E. 20) 

Estos y otros anáiisis senaiados en ci prescnte esnidio sobre ci ocio 

en Brasil ponen de relieve algunos criterios esencialcs quc fundamentan 

nuestras rcflexioncs, entre los cuales sc destacan, ci ocio cntcndido como 

ticrnpo y  espacio de comprensión dc los sercs humanos fundado en 

Ia intersubjctividad y hasado en los principios de una socicdacl demo-

crática. 

A través de criterios como estos, afirma Giddcns, 5  idcntidadcs y 

técnicas se integran construyéndose ci sujeto como actor capaz de 

cambiar su medio ambientc y  de transformar sus experiencias de vida 

en prucb'as de libertad. Mcdio ambiente quc no es un contexto extcrno/ 

ajcno a las acciones humanas, sino penetrado, ordenado y significado 

por ellas, a través dc los cambios intcrsubjetivos. 

Subrayamos, por fin, quc inciuso con las conquistas hrasileflas en 

ci scntido de madurar la comprcnsión humanista dcl ocio, asI como 

de todo ci avancc sobre esta temática, nos cncontramos frente a varios 

desaflos pcndicntcs, rcvelando Ia ncccsidad de quc nucstra sociedad pase 

por una transforrnación más profunda, convirtiëndosc en más justa, imis 

humana, digna, sustentable y  dcmocrática. Como aclaró Magnani, ci 

ocio es un campo a través del quc sc pucde pensar Ia sociedad con sus 

grupos, su sociahiiclad y sus conflictos. Por ser un soporte de m(iiti-

pies significados, puede ofrecer una via de acccso al conocimiento de 

dificultades y  dc posibilidades quc emcrgen en nuestra rcalidad. Dc csa 

manera, ci oclo puedc auxiliar ci proceso de refiexión sobre cuestioncs 

más amplias, pucs está cstrechamente vinculado a las otras dimensiones 

de la vida social. 

Esperamos quc las consideraciones aquI eshozadas rcpresentcn una 

invitación a otros diálogos de conocimientos y de experiencias sobrc ci 

0cm - en Brasil, en America Latina y en todo ci mundo. 
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Notas 

La recogida dc datos Sc hizo a través dc un cuestionario con cuesriones abicrta, que ha sido en 

un primer momento convalidado pot 4 espccialistas (Dehora Machado, Fféldcr Isayaina, Olivia 

Ribeiro v Patricia Zingoni). En Ia segunda etapa, fue enviado por Alicia Maricel Oliveira Ramus 

a otros 51 expertos yio han contestado nit 53% de ese grupo, es decir, 27; ellos son: (1) Ana Rosa 

Fonseca cia Fonseca, (2) Antonio Carlos Bramante, (3) Augusto César Rios Leiro, (4) Ccli Neuza 

Zulke Tafthrel, (5) Claudia Martins Ramalho, (6) Claudia Regina Bonalume, (7) Cristianc Ker 

de Mclo, (8) Edmur Antonio Stoppa, (9) Eloir Edlison Simm, (10) Giovani de Lorenzi l'ires, 

(11) Giscle Maria Schwartz, (12) José Clerton Martins, (13) José Guiihcrine Cantor Magnani, 

(14) Laércio Elias Percira, (15) Luiz Carlos Marcolino, (16) Luiz Gonzaga Godoi Trigo, (17) 

Luiz Octavio de Lima Camargo, (18) Marco Paulo Stigger, (19) Nclson Carvalbo Marcellino, 

(20) Rejane Penna Rodrigsics, (21) Ricardo Ricci tJvinha, (22) Silvana Vilodre Gocliner, (23) 

Stivio Ricardo da Silva, (24) Tereza Luiza dc Franca, (25) Vânia de Ririma Noronha AIres, (26) 

Victor Andrade de Melo c (27) Yara Maria de Carvalho. Los planteos de cans espccialistas (E) 

han sido mencionados en csre texto entrc parenteses c identificadas por el nimero quc Ic tocO a 

cada nombre. 

GOMES, 2008. 

En los paises latinoamericanos de lcngua espanola Ia palabra más comsin es nvreación, porque 

el término edo parccc estar más asociado a Ia percza y  vagancia, confundléndose con ci scntido 

qie los brasilenos atribuven al térnsino ociosidad. Sobre cstc aspecro, un especialissa suhrayö 

que "scnia interesante ampliar Ia discusiOn sobre cI concepto conecmporáneo de ocio quc llega a 

Bra.cil a través de In producciOn cicntifica espanola, sobrc todo de Ia linivensidad de Barcelona 

(Munn ~ , Codina, I'uig & Trilla etc.) y de Ia Universidad tie Detisto (Instituto de Esrutlios tic 

Ocio - Prof Citenca y su equipo), pues estos esrudios reroman nfl aspecto (subjetivo) dcl ocio 

quc, desde nsi punto de vista, nucstra producción anda relcgando a un plan secundario. Sc trata 

tie un ámhito en que Ia contemporancidad requiere atcnciOn." (E. 12) 

MARCELI.INO, 1996. 

GOMES, 2003. 

MARINHO, 1957. 

KISHIMOTO, 1993. 

Es posible conocer en prnlundidad as expcnlcncias Jr l'orto Alcgrc y St, Paul, rncncionadas 

aqui a parnir tie In tesis de Doctorado tie GO2vIES (2003) - disponibic en el link: <http://www. 

ceffro.u1mg.hr/celan/?main=hiblioteca&id4 > 
- 

y tamblén en las investigacioncs tie macstnia 

dcsarrolladas por FEIX (2003) y MARCASSA (2002). 

Al crear Y11CA en 1844 ci ingles George Williams buscaha despertar el espiritu altniista de 

los ciudadanos de su época a través tic Ia crcaciOn de una nstitución cducacional, asistencial y 

filantoipica, sin ohjeto tie lucro, para quc sus accinnes siguiesen hi orientacion cristiana y fticsen 

dedicadas a la formación integral tic las pensonas. Esta filosofia se aniiculó como una rcspuesta 

a las insalubres condiciones sociales existentes en las grandes ciudades inglesas, en consccuencia 

dc a nueva din:imica social instaurada, sobre todo, con In revolución industrial. Encontrando 

gran receptividad en los Estados Unidos,en dicicmbre tic 1851 se instald en Boston laprimera 
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YMCA norteamericana y,  10 anos dcspués, ys habian 200 unidadcs en todo ci pais. YMCA se 

propago rápidamenrc a otros patses. Sos accioncs buscaban diserninar Is fe cristiana en todo 

ci miindo, inciuycndo hornbrcs, mujercs y lSinOS, no imporrando Ia raza, La religion ni is 

nacionalidad. (COMES, 2003) 

'° GOMES,2003. 

U  El loovimiento pedagogico conocido conlo Ears/a Nsva contribuvo a consolidar ci juego con 

sentido cducativo y Ia rccrcaciOn como una acciOn orientada, buscando superar las propuestas 

tradicionales de educaciOn. Esos principios fueron largamente difundidos en Brasil por vanos 

cducadorcs (como COUVEA, 1949, 1963; MARINHO ci a/., 1955; SCHMIDT, 1960; 

MEDEIROS, 1975; TEIXEIRA; MAZZEI, 1966) c integraron progranias de cnsc6anza 

esco!arcs,cursos, publicitciones v propuctras poiiticas de intcrvcnciOn pedagOgico social, que en 

Ia rnayoria dc las veccs Sc vinculahan a Ia educacion tisica. 

2  LENHARO, 1986. 

I)  A CI], promulg1lda en 1943, cstá disponibic en ci sitlo: <Littp://www.ampal.cotii.hr/Iegarquiv  

os/50d7e5a2190148d689fa03eb9d570h35.pdf'. 

° SUSSEKIND, 1946. 

° GOMES,2003. 

BRETAS, 2007. 

17  l'INTO, 2008. 

° GOMES,2003. 

LINI IALES, 2006. 

COMES, 2003. 

PINTO, 2008. 

Esa iniciativa ocurriO en Un momelito de sigttiticativo crccimicnto de Brasil, dirigidit p°'  ci 

presidente Juscehno Kuhitschck —JK. La gran ,>bn, dcJK fuc Is constreleciOn dc Brasilia, nueva 

capital del pais inaugsirada en 1960 v qUC gencrO unit dcuda cxterna inuy abs pars los patrones 

hrasile6os. j  1< dcfiniO ut, Plan dc Metas en ci que prctcmlia, en ran solo cinco años dc gobicrno, 

prolitover on desarroiln cquivalrntc a cincuenta anos. Este Plan se fundarneniO en inversiones en 
areas prioritarias pars cidesarrollo cconO,nico, ,si colon intrscstrucrura (carrcteras.hidrockctricas, 

acropucrtos) v crccimicntO industrial, sobre todo a través de la aperrura de Ia econoinia brasiicna 
ai capital intcrnacional, to que dcspertO ci intcrés de grandcs cinpresas en invcrtir cspccialmentc 

en Is regiOn surcste dcl pais. La llcgada de grandes niultinacionales gcncr' nucvns pucstos dc 

trabajo en ci pais, pero dcjO ci Brasil rnai dcpeitdientc del capital extranjero. (FI\IJSTO, 2000) 

Cabe toner dc relieve que tarnbi6n aic at final de Is década de 1950 que ocj,rriO Is pnhlicaciOn dcl 

libro Later Operdrio (Ocio Obrero) de anions dc Ferreira (1959). Muchos estudiosos hrasileños 

consideran quc cats foe Ia pnimera publicaciOn cspecifica sobre ci ocio en Brasil. Aunque sea unit 

obra dc grim importancia, no represents "ci primer" cstudio sobre La rcinática en ci pais, piles, 
desde las pnirneras décadas dci siglo 20 que aigunos educadores v IIdcres politicos ya esrahan 

estudiando y debaticndo ci ocio en Ia realidad brasilcña. (GOMES, 2003) 
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1.1 asociación enire Ia educación tiska, Cl deporte, Ia rccreaciOn y ci oclo se consolidO en 1962. 
cuando Sc dclinió Ia rccrcaciOn conio pane esencial de Ia formacicin dcl profesional de cducación 

fisica en ci nivel superior (PINTO, 1992). Ad que,dcsdc esa época Ia recrcación y  ci ocio integran 
los curriculos de los cursos dc graduacion en Educación Fisica dc Brash. Otra inkiatis'a que 

favnreció Ia en ohdacion de Ia alianza cntre a cducacidn tisica, ci deporte, Ia rccreacion ''ci OCIO 

se realizO via I)ecrto n. 69.450. dc 1971 - en vigencia hasta 1996— que dispuso Ia ohligaroriedad 
dc la cdiicacipin fisica escolar como pnictica de actividades dcportivo-rccreanivas en rodos los 
nivcics dc Ia enseñanza dcl Pak. 

2,  Ast comu los procesos politicos dictatoriales quc ocurrieron en vanios paises de America Latina.cle 

1964 a 1985. Brasil vis'ió nn iargo peniodo de dictadura militar, spoca de muchos cnt'rentarnicneos 
entrc las fuerzas poliricas y sociales. Censtira, tcrrorisino, tornira v guerrilla fucron aigunas dc las 

cic.itriccs que quedaron grahadas en Brasii, en su gente yen sus insritucioncs. (FAUSI'O. 200(1) 

SANT'ANNA, 1994, 

MARCELLINO, 1987. 

' Articulo 6': "Son dcrcchos socialce Ia educacion, Ia salud, ci trabajo, ci octo. Ia seguridad, ci plan 
dejubiiacion,d linparo ala inarcrnidad v ala niñcz, Ia asistencia a los cksainparadns, en Ia lorma 

dc esta Cunstitución." (BRASIL, 1988, p.  12) 

Seccion III (Del Deporec), Articulo 21 7,cn ci parrafo 3' do item i\': "El Podcr Piihlico incentivará 
el oclo, corno frnsa de 	sociaL"(BRASIL, 1988, p. 143) 

Articulo 227: "Es un dchcr dc Ia 6sniiha, dc la sociedad v dcl Estado asegurar il nino y il 

adolescente. con absoluta prionidad, ci derccho ala vida, a Ia salud, a Ia alinientacion, a Ia cducaciOn, 
al odo...... (BRASIL. 1988, P.  148) 

GOMES, 2008. 

PINTO, 2008. 

En ci camino de nucsrra Constitucidn, otras Icves, asi conm ci Estaizito do Cziunca edoAdo/esizte 
(Le'p' n. 8.069, dc 13 de julio de 1990, arriculos 4 c 59), pasaron a coneemplar al ocio; Ia I'o/fticsz 
Naciozza/do 1,/ore (Ley n. 8.842, dc 04 ic encro de 1994, capitulo IV); Ia i'o/iticzz Naziona/para 
a Intira1 ia s/a Pes coo Per/rn/era el, Dc/',ckncnz (Decrs'to n. 3.298, sccción V) los ordcnamicntos 
legales de Ia Salud (en Ia Lcy n. 8.080, en ci I itulzi 1. 3" Articulo ci ocio csti puesto curno tino 
de los factorco determinantes v condicionatztcs dc Ia salud de Ia poldacion v Ia Ley n. 10,216, 
Arriculo 41, que disponc sobre los derechos de las personas porradoras de trastornos mentales, 

v destacado corno on servicio obligaturio en ci tratamiento en regimen dc internación); y  ci 
Pro rama  Nacisna/ sic iipeio r Cu/twa (PRONAC) que, en so capituk I define como parte dc 

sos ohjctivos captar y canalizar rccursos para ci sector dcl oem. Ver: COl .ETANEA DE LEIS 
(2005). 

° TEI,ES, 1999. 

' GOMES,2008,p. 129. 

' HAI.I., 3997. 

HALL, 2003. 

IIABERMAS. 1994. 
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COMES; FARIA, 2005. 

4° HALL, 2003. 

41  HALL 2003,p.29. 

42  GOMES, 2005. 

' ALVES, 2003. 

1-IALL, 2003. 

SANTANNA, 1994. 

4° DUIvIAZEDIER, 1976, 1979. 

COMES: MELO, 2003. 

41  MEDEIROS, 1975, 1975a; REQUIXA, 1977, 1980; GAELZER, 1979. 

MARCELLINO, 1987. 

° CAMARGO, 1986. 

51 MARCELLINO, 1987. 

52 COMES; MELO, 2003. 

53  Asociado a Ia Universidade Federalde Minor Gerais. SESI ofreciO dos cursos de Especialización 

lato sensu en Oclo, calificando, prcsencialrncnte (1993) y  a distancia (2005), los gestores de ocro 
actuantes en todos los Estados brasilcnos yen Brasilia - Distrito Federal. 

En In que respecta a revistas cientificas, ci ocio Cs Ufl asunto ahordado y discutido cn articulos 

publicados en varios periodicos nacionales C internacionaics, dc las miis diversas areas dc 

conocirniento. 

15  Sc puede conoccr algunos de eses grupos de invessigackin sobrc ci oclo a staves de sus enlaces en 
hi Internet: <hnp://lacecelar.wordprcss.cornl>; http://grupoanima.org/>. <hnp://wwunimep. 
br/gpll>, entre orros. Es posible obtener Ia lists completa de los grupos brasileños de investigaciOn 
en ci enlace: <http://wsv.enpq.br/gpcsq/apresentacao.htrn'.  

s ISAYAMA, 2004. 

ISAYAMA, 2004. 

MARCELLINO, 2000. 

" P1NTO,2000. 

4°  \VERNECK; STO1'PA; ISAYAMA, 2001. 

GOMES,2008. 

° MELO,2004. 

DUIvIAZEDIER, 1976, p.  34. 

° FALEIROS, 1980. 

65 GOTvIES, 2004. 
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DUMAZEDIER, 1976, 1979. 

PINTO, 2004; COMES, 2008a. 

MARCELLINO, 1987. 

El en kma'Ocio - Concepciones",del Dicior,dricrttico do lazer, COMES (2004) desarrolló una 
discusión sobre los conceptos de ocio elahorados por Dumazedier y roros cstudiosos hrasilenos. 

° ALVES, 2003. 

GEERTZ, 2001; SAT ILINS, 2003; HALL, 2003. 

COMES; FARIA, 2005. 

MARCEl LINO, 1987. 

COMES, 2008a. 

PINTO, 2007. 

76  PINTO, 2004. 

En Brash, cs comOn quc se hable en "ocio", en recreación y  ocio" o solo en "ocio" (lazer). En 
general, aqudllos quc optan por Ia unui7.aci6n solo de cste Oltiino término - ocio - signitics quc 

incluven Ia recrcaciOn como parte integrante y necesaria dcl ocio, o pars distinguirse dc los 
ahordajes que refuerzan ci senrido de recreaciôn arraigado culturalmente al concexto brasilcAo, 
es decir, restricto a Ia praccics de acrividades sin reflexion. Desde is 2 1  mirad dcl siglo 20 el ocio 
conquists C55OS en Ia sociedad brasiiena y cobra fuerza económica con ci avancc de Is industria 
culrural y con las exigenciss dci estilo de vida capitalists. La diversificadón (ICt consumo ha 
provectado nuevos frentes dc trahajo y de rncrcado, difundiendo la recrcación y ci ocio en las 
escuelas, clubcs, hospitales, hoteles, empresas, Organos puhlicos, entre otros ämbitos, muchas veces 
conservando los valorcs tradicionaics de ajustc y conformación social descriptos anres en cste 
rexro. Esa inirada t&nica v tradictonal de is rccrcación ha prcdominado no solo en Brash, sino 
en innumerables paises. Si por un isdo ocurricron avanccs significativos sobre Is prohlcmática 

dcl octo - genersdos por estudios sobre el tema -, por otro is práctics concreta muchas veccs 

Se manticne press a Is idea tradicionai de rccreación. No hay duds de que, en Brash!, existen 
reticxiones teoricas consistenres sobrc ci ocio, pero, por orro isdo, cuando se habla en recreación 
en general Sc piensa en la práctics 'c operacionalizachón de actividades, To que generó muchos 
problemas dc comprensicn especialmente en esa poca. (COMES, 2008) 

MELO, 1999. 

' MASCARENHAS, 2003. 

° BENEVIDES, 1996. 

° BAVA,2002. 

° La rcconstruccbin dcl actual Sistema Nacional do Esporic demands on ahordaje de rotalidad 
que contemplc, simultáncamcntc, las relaciones intnnsecss cntre Ia estrucrura, Ia organisacion, 
Is financiaciOn, Ia gestiOn, ci control social, Ia formacióo y Los recursos humanos en fi.inciOn 
de Ia actividad quc será desarrollada y  dc los servicios que prestanin cads una de las entidades 
que compondran el Sistcma Nacional de Espsrte e Lazer. Este será gestionado ho Ia iuz de los 
principios, direcrrices y objetis'os de Is Po/iiica Nacionalde Esporte, de los subsidios cmergentes 
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de Ia 11 Gonftrl,iciu National i/c E.psrk y del Piano National de Dcsenvolvimcnio i/s Esporte, quo 
indican como dcsafios a Ia dernocratizaciOn dcl aeceso at deporte. at ocio, ci desarroilo hurnano, 
Ia inclusion social, ci fomcnto de Ia ciencia y tccnologia, 551 corn. Is calificaciOn dcl dcporte dc 
alto rcndirnicnto en ci Pals. Para obtener otras informaciones consultar ci Site: <www.csporte. 
gov.brs. 

S  Para rnãs inforrnacioncs sobre is Pa/i/ira da Secre/aria Nacio,,aldc Dcssnvo/zirni'nto i/o Esportc 

Lazer cease <www.esportc.gov.hr >. En Ia colunna a Ia izquicrda, bags click en el/ink: Esporte e 

Lazcr i/a cidade. 

ROl)1UCUES, 2000, p.  184. 

GIDDENS, 1993. 

MAGNANI, 2000. 
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CHILE 

AndrésRied El ocio y Ia recreaciOn en Chile 
Roberto Leiva Una mirada desde la actualidad 

RodrigoEliza/de y Ia precariedad 

IntroducciOn 

La recreacin como realidad en ci nmndo ticnc un desarrollo 

desigual. Mientras en algunos palscs al parecer cstá asegurada desdc 

ci nacimiento, en otros se transforma en una lucha constante gene-

ración tras gcneracion. Solo son pequcnas l)atallaS las que SC pucden 

rcconoccr como ganadas, pues lamentablemente este concepto siguc 

siendo asociado de inancra autoinática c irreflexva hacia Ia diversion, 

al cntretenimiento sin sentido, pero no necesariamente al desarrollo 

integral como seres humanos. 

Para hahiar de rccrcación en Chile sc hace ncccsario en primer lugar, 

destacar que cxistc una dramática ausencia de referentcs teOricos v de 

modems dc implementaciOn de programas dc recrcación en ci mediano 

y largo plazo. Inciuso en los cIrculos academicos Sc utiliza indistin-
tarnente los conceptos (IC recreaciOn, animaciOn sociocultural y ocio, 

reflejando de cstc modo una dcsprolijidad y dcspreocupación por lii 

im'cstigación y generaciOn de conocimiento en este campo dc cstudio. 

lJn aspccto formal pero no por aquello, menos importante dice rcia-

ción con Ia inexistencia de programas o poilticas nacionales dondc los 

conceptos de ocio y  recreación estén presentes. Esta ausencia al parecer 
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Cs una dcciaración expilcita dc ha decisiOn de abandonar Ia rccreación y 

o ci ocio a los designios del mercado. 

Lo anterior no quiere dccir quc desconozcamos que en nuestro pals 

no se hayan desarrollado importantes aportes en relación a los soportcs 

y sustentos dci ocio 0 la recreacion como Un satisfactor de necesidades 

de dcsarrollo humano. Sin ir rnás icjos, uno de los textos más citados 

a la hora de flindanientar la acciOn e importancia del ocio en Lati-

noamerica fiie escrito por los chilenos Manfred Max-Neef, Antonio 

Elizaide y MartIn Hopcnhavn, bablamos dcl libro Desarro/lo a escala 

/umana (1986). Sin embargo y  en sintonIa COfl ci refrán naclie esprofita 

en su tierra, Ia mención o referencia a tan notable pubiicaci6n vinculada 

estrictamentc con ci campo dc la recreaciOn y  ci ocio, es casi una anéc-

dota. Cabe destacar a su vcz que para Desarrollo a escala humana ci ocio 
pasa a scr considerado como una de his nuevc ncccsidades humanas 

fundamentales planteadas. 

A continuación tratarcmos de ver a través de enfoqucs provenientes 

(IC los aspectos históricos, y las distintas relaciones quc se cstabiecen 

con ci turismo, los cspacios püblicos, cI currIculo cscolar etc., cómo 

la recreaciOn se ha ido haciendo camino en Chile, y además cómo se 

inserta en ci nuevo esccnario en ci quc ci ocio parecicra que empieza a 

tomar mayor protagonismo en la sociedad chilcna. 

Historia 

Hablar de hi historia dc un grupo de personas, de wi pals, dc una 

instituciOn, puede rcsultar incOmodo, pues las difcrcntes miradas frentc 

a un mismo hccho no siemprc parten o Hegan a un punto de encuentro. 

Pero existe y  puede existir una ünica vision de Ia historia? Tal parecc 

que no existe una ünica forma de leer Ia historia yjustamcntc csto es lo 

que posihilitara la rcicctura y reescritura de las rcaiidades socialcs para 

podcr incidir en los cambios y  transforrnacioncs en las formas de vcr y 

de actuar en ci mundo. No se podrá pretender quedar bien con todos, 

sino solo exprcsar una vision parcial dc Ia realidad histOrica. 
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A modo de introducción, podcmos mencionar que las experien-

cias más cercanas al concepto de recreación en Chile se hallan ligadas 

a programas o proyectos liderados en algunos casos por organismos 
pitblicos y  en otros por acciones (IC carácter social-comunitario desde 

espacios ciudadanos. Todos ellos consideran a la recreación y  al ocio 

como una hcrramienta o metodologla para ci alcance de sus objetivos, 

esto es Un instrumento, pero no corno una disciplina o area de desa-

rrollo académico o social en si misma. Los programas a los que nos 

referirnos han sido entre otros ci Escoutismo, la Educación Fisica y 

Formación Deportiva, la Animación Socio Cultural y los movimientos 
sociales anti dictadura. 

En esta oportunidad, intentarernos hahiar dc la historia de Ia 

recreación en Chile, aun cuando estarnos conscientes que no presenta 

un nacimiento 0 acontecirniento fundante claro y evidente. A su vcz 

tarnbién reconocemos que no es fácil identificar sus hitos relevantes en 

su desarrollo en nucstro pals. 

Para csto nos basaremos en un par de documentos que Si bien 

remiten a escenarios distintos, ambos permiten ir acercándose al origen 

del concepto de recreación en Chile. Además quisicramos hacer una 

mcnción especial a un cstudio realizado por Guido Cádiz Mujica el ann 
1961, en el que a través de una Memoria de Prueba para optar al titulo 

dc profesor de Estado en la asignatura de Educación Fisica, denomi-

nada "Estudio sobre ci Instituto de Educación FIsica v Técnica de la 
Universidad de Chile", nos ilustra en relación a los planes de estudio 

que tenla (Icsde sus micios Ia forrnación de profesores de Educación 
Flsica en Chile, y en ci que Ia asignatura de Recreación aparece por 

primera vcz en ci plan de Estudios del año 1943, en ci cuarto año de 

la carrera, y con una carga semanal de 2 horas. Dc esta forma podemos 

decir que este es un primer atisho de institucionalización académica de 

Ia recrcación en Chile. 

En la Memoria de Prueba para optar al Titulo de Profesora de 

EducaciOn FIsica dcl Estado, escrita el ann 1961 por Sonia Garnham 
Cepeda, "Historia de Ia Rccreación en Chile", la autora intenta dar 

cucnta de lo que ha sido Ia recreacion en Chile particndo desde las 
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costumbrcs v formas de vida de los primeros habitantes. Por lo tanto, Ia 

concepcion de recreación quc Sc utiliza para realizar este análisis corrcs-
ponde a todas aquellas manifestaciones culturaics y  fundamcntalrnentc 

de participación en diferentes juegos populares y de raigambre folcló-

rica, incluyendo como un flictor relevante las diversas caractcrIsticas 

geográfIcas y  climáticas de nuestro pals. 

De esta forma, su recorrido parte en el Chile prirnitivo, paSando por 
la invasion mapuche, la Colonia, la Repiblica y  finalmente los tiempos 
actuales. 

Por ultimo, en las conclusiones de su trahajo declara (]uc: 

1 0  La recrcaciOn es un factor dc intcgración indispensable 1ara a rcalización 

plena de lasactividades dcl individuo y  at mismo riempo es un clemento para ci 

cquilihrio tie su vida. 

20 Dcbe responder a una necesidad cscncial dci hombre para nianifestar su 

vibracion juvenil y espIritu de juego, y  liberar Ia alegrIa libre (IC tensiones V 

exigencias. 

31 us actividades recreativas deben caracterizarse por Ia intención tic rccreo que 

gula at hombre en sos acciones v actitudcs en forma cspontánea y desinteresada. 

40 El campo de Ia rccrcaciOn debe crccer progresivamente desde Ia infancia hasta 

akanzar so mayor ansplirud en La vida adtilta, donde tienc su mayor sentido y 

razon de ser. 

5" La sociedad y ci Estado dehen atender las neccsidadcs de Ia rccrcación, de hi 

nsisma manera quc atienden las demás necesidadcs fundamentaics dci hombre. 

6° La rccreación dche estar dirigida de tal mancra quc satisfaga tant(, at que 

realiza trabajos intclectuaies como at que efectüa solo trabajos fisicos. AsI mismo 

entretenciones adccuadas pant mu jeres y  niños de ambos sexos. 

70  La rccreacion dehe scm unit forma de compcnsacion dcl trahajo. 

8° El punto inicial y ci impuiso primero para Ia orgaitizaciOn de La rccrcación 

debe scm La Comunidad, pero ci Estado debe asegurar las posibilidades de sit 
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realización, impulsando Ia inciativa privada v no rcemplazándola, requisito 
esencial de hi vida dernocrátka. 1  

Otro de los docurnentos que incorporarnos en esta revision corres-

ponde a Ia Historia tie La Dirección General tie Deportes y  Recreación - las 
po/uticas estatales dejbmento al depone. DIGEDER 1948-2001, escrito 

por ci periodista Cristian Muñoz Funck. Aqul vcmos que no es sino 

hasta ci año 1965 cuando Sc consigna oficialmente a Ia recreaciOn, 

aunque de manera tangencial, en ci "Plan Nacional de EducaciOn 

FIsica, Deportes y Recreación". 

Es asI quc dentro de las bases del programa, se podia cncontrar lo 

siguicnte: 

Se coordinara Ia labor de las diversas actividadcs que huscan la forma-
ciOn dci hombre a través de Ia educaciOn fIsica, de los deportes, de Ia 
recrcacidn sana y dci turisrno al aicance dcl chileno niedio... Fon]entar 
Ia crcación de camping v colonias dc vacaciones v ci acccso dci pueblo 
a Ia vida a pleno aire... Relacionar Ia dircccidn de cstas actividades con 
ci urbanismo para que en las ciudades v en in rural se pIaniiuen los 
espacws e mstalacioncs necesarias para elias. 

Durante ci perIodo 1964-1970, Ia DirccciOn de Deportes, dentro de 

Ia sccción de Difusión Tdcnica, integro a Ia recrcación corno parte dcl 
OCCS() a corto piazo del Plan Nacional quc comprendla la capacita-

Cion de lIderes deportivos que tenIan pot misión, 

dirigir las actividades deportivas (en especial Ia gimnasia, introducción 
al deporte, prcparaclon flsica y rccrcacidn) en aquclios lugarcs donde no 
se pudiera contar con on espccialista. Para lievarlo a caho Se contempla 
dictar los cursos en todo ci tcrritorio nacional v rcunir a lOS ilderes en 
agrupaclones de IIderes locales, quienes estarian a cargo de los Conscjos 
Locales dc Deportes. 3  

De esta forma, se pucde notar que aun cuando sc reconoce a la 

recreaciOn, se Ic mantienc ligada a! deporre. Por io tanto, sicmprc seth 

vista como una herramienta que favorece ci desarrollo dcl deporte y quc 

no conteinpia hi seriedad quc dsta tiene. 
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Anecdótico también resuita ci reconocer quc si bien estaba consig-

nada la rccreaciOn dentro de la denominacion de DIGEDER, la verdad 

es que esta institución se enfocó mayoritariamcntc al fornento del 

deporte, relegando de esta forma a Ia recreación sálo a aquellas instan-

cias en quc se hacla algo como sin rnayorcs dificultades o importancia, 

denominandolo como "recreativo". Solo un cjcmplo de esto es Ia tan 

conocida dcnominación dc "Deporte Recreativo". 

Dcntro de este mismo periodo, podcmos ver cómo en los rnensajes 

dcl presidente Frci Montalva (1965-1970) se habia dci Departamento 

de Recreación de la Dirección de Deportes, y dc sus acciones realizadas 

en el pals: 

Através de su Departamcnto de Recrcación se reaiizO on Programa de 
Desarrollo de la Educación FIsica Extraescolar v el dc Ia Rccrcación de 
lii Juventud y de Asistencia Técnica a institucioncs juveniles de rccrca-
ciOn. En 1970 se pensaba poncr en marcha Ia primera unidad operativa 
de un programa experimental en ci cual participahan ci Ministerio de 
EducaciOn, UNESCO y DirecciOn de Deportes dcl Estado, adquiriendo 
para estos efectos on laboratorio dc quimica. Esta unidad operativa se 
denominO CENTRO DE JUVENTUD y fuc habilitada en un inrnue-
I)le dcl Fundo La Reina. 

El Departamento de RecrcaciOn colaborO adcmás con Ia AsociaciOn de 
Boy Scouts de Chile, prcstandoles avuda para sus programas dc cnsc-
ñanza y  habilitaciOn; con ci Instirmo de Educación Rural para Ia reali-
zaciOn de cursos de lIdcrcs deportivos v dc recrcaciOn en ci mcdio rural; 
con Ia AsociaciOn dc Ccntros Juveniles Culturaics en Ia elaboración de 
cursos de capacitaciOn de dirigenres, entrcgandoseles temporaimente 
equipos de materialcs de campamento; con Ia Oficina de Scrvicios de 
Voluntarios, a quiencs también se les entrcgo temporalmentc cquipa-
miento y inateriales dc campamento. 4  

El 15 (Ic mayo de 1969 ci Presidente Frei Montaiva remitiO ai 

Congreso Nacionai, a través de Ia Cámara de Diputados, ci mensae dci 

proyecto dc icy destinado a legisiar sobre Deportes y Recrcación, del 

que SC (110 cuenta en esa Cámara en la scsiOn del 4 de junio del mismo 

afio. 
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El proyecto dc icy sobre Deportes y  Recreación se convirtió entonccs 

en Ley de la Rcp(tblica ci 5 dc encro (IC 1970 y 10 dIas más tardc, frie 

publicada en ci Diario Oficial con el No  17. 276. Dc csta forma Ia icy 

transforma Ia DirccciOn de Deportes del Estado en Dirección General 

de Deportcs y  RecrcaciOn (DIGEDER), siempre dentro del marco 

dcl Ministerio de Defensa Nacional. AsI "Sc rncorpora a la lcgislaciori 

chilena por primera vez ci concepto de rccrcación con una amplitud 

que nos permite afirmar quc este scrá uno de los sectores trascendentes 

dcl dcsarrollo nacional en los próximos años". 

A partir de csta sit-uaciOn, dentro de las funciones de la Dirección 

General de Deportes y  RecreaciOn, prcscntcs en ci artIcuio 30  de Ia Ley 

17.276, en sus ictras "c" y "g" aparece que esta Dirccción (lcbc: 

c) Foinentar y realizar planes de rccrcación quc permitan a Ia pohlación 
ci sano provecho de las horas iibrcs en actividades de contacto con Ia 
naturaleza y otras dc tipo rccrcativo quc Ic procuren descanso o que 
contribuyan a enriquccer su perfeccionamiento fisico y su dcsarrollo 
cultural y civico. 

g) Proporcionar asistencia récnica en programas de recreaciOn a las 
municipalidades, scrvicios pñhlicos o instituciones privaclas, organiza-
ciones sindicaics, escolarcs, ccntros dc padres y juntas de 'ecinos." 

Durante ci periodo del presidente Allcndc (1970-1973), en ci 

artIculo denominado "Filosofla de lii Nueva Poiltica Deportiva dci 

Gobierno Popular", se senaló que: 

ci tomento de las actividades educativo-fIsicas deportivas y rccrcati-
vas es un derecho de todos los chiicnos y constituyc una prcocupación 
preferente del Estado. El atnpiiar a todo ci pueblo las oportunidades dc 
práctica de los deportes y rccreación, constituye UflO de los objetivos dci 
Gobierno Popular cxprcsado en su polItica de desarroilo social (...) En 
ese sentido propondremos que se incorpore a la Constitución Poiltica 
dcl Estado, una disposicion que garantice a todo cliileno ci derecho a 
participar en ci deporte, Ia cultura fisica v Ia recreaciôn, dada Ia proyec-
ción quc Ia práctica dc estas actividades tienen en ci nuevo dcsarroilo 
de Ia Socicdad Chilena. Si el deporte, la cultura fIsica y la recreación 
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puedcn ejercer tan decisiva influcncia cn Ia salud, capacidad de trahajo 
y Ia alegrIa de una sociedad, dehe ser ohligacion de ésta incorporar al 
pueblo masivainente a su pnictica. 7  

I)entro de los anuncios de Ia Conferencia dcl Director General de 

Deportes, en relación a la Forrnuiación (IC Ia Poiltica Nacional de Desa-

rrollo del Dcporte y  Ia Recreación para el Quinquenio (1972-1976), se 

cstahiccia en la Politica de Foinento Recreativo quc a Ia rccrcación se Ic 

asignaba un rol ciaramente politico, consignandola corno: 

una actividad ininersa en una dinámica social, cuyo valor y  adecuación 
se deimnen en ci grado con que se identitica con los intereses y necesi-
dades nacidos v exprcsados por ci Pueblo. Agregaba: Asi, la recreaciOn 
debe tener en Chile los roles quc ci pueblo en su lucha de enlancipaciOn 
cultural, politica v econórnica le va asignando. 

A su vez, en el liarnado "Establecimiento de una Nueva Estructura 

Organica para ci Desarrollo dcl Deporte y  ia Rccreación en el I'aIs", se 

propendia a la descentralización regional y comunal de los programas 

de la DirccciOn dc Dcportcs y RecrcaciOn y se vela como primera nece-

sidad quc DIGEDER contara con los recursos adecuados para extender 

su acción en forma directa y permancntc en todo ci territorio nacional, 

e igualmcntc Sc dehia lograr ia coordinación v racionalización dc las 

demás instituciones dcl sector pt'iblico y  privado que tuvicran relación 

con Las actividades deportivas y  recrearivas. 

Para atcuder cstc objetivo, DIGEDER, a través de la Suhdirccción 

de Recrcación, recién crcada a partir de Ia Ley 17.276, proyectó Ia 

creacion de una red nacional de Centros de Iniciación Deportiva o 

CINDER, en 25 cornunas de todo ci país, que se constituirIan en los 

establecimientos básicos de fornento V scrvicio a los nivcics comunaics y 

vecinales. En cstos se desarrollarian los programas recreativos apoyados 

por DIGEDER y también por la comunidad organizada a través de 

io que denominaron ci "Comité de Colaboración". Su finalidad era 

permitir y  asegurar Ia adecuación de los prograrnas a la realidad, ncccsi-

dades c intereses de la comunidad, en vision integradora con la realidad 

nacionai. "El ámbito de acción era ci area rccrcativa (deportes, teatro, 
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tIteres, folclorc, artes plasricas, artcsanIa, técnico ciciitlfIcas etc.). Estas 

actividades dehian concurrir a desarrollar Un conccpto ncccsario para 

la integraciOn dcl pueblo a Ia dmamica nacional (IC emancipacion v 
cambios." 

Como citaba lii Revisialihara de diciembrc de 1972,la Subdirccción 

cntcndla entonces que Ia recreacion: 

Cs Ia participacion libre y consciente de nuestro pueblo en actividades 
fsico-educativas, deportivas, técnico cicntIflcas y artisticas quc concu-
rren a elevar su nivel cultural v inanrener su salud. Es un medio para 
facilitar en diversos pianos y fbrmas ci desarrollo arrnónico dcl scr 
humano, dc acuerdo con sus capacidades e intcrcses) 

Como se pucdc ver,la marcada orientacion socialista de cSte periodo, 

hace que la recreación tome tin caráctcr mucho rnás trascendcnte, 

cmpoderador dcl pueblo c ideológico dentro de Ia organización dcl 

pals. Sin embargo, las condicioncs politico-cconomicas no permitieron 

que cstc desaflo se ilevase completamente a cabo, y de esta forma, una 

vez más ci pals se ponc en deuda con Ia rccrcación. 

En el perlodo de hi dictadura militar de Augusto Pinochet, 

comprendido entre los años 1973-1990, una de las primeras acciones 

que ic correspondio a la DIG EDER fuc responder a: 

Ia necesidad de actualizar Ia estrucrura dcl Dcporte v Ia RccrcaciOn 
Nacionales, para hacer mits ekctiva N ,  positiva la acciOn dcl Estado en 
favor de los sectores que tienen derecho a recibir esta prestacion social 
y Ia conveniencia de incluir en un solo cuerpo legal los recursos ue 
financiaii ci I)eporte v la RccreaciOn Nacionales. 

Dc acuerdo con e1 diagnostico y a las pollticas fijadas por ci Minis-

terio de Defensa Nacional en julio de 1975, que en su punto 2 senaló 

que era nccesario "obtener Como primera meta en Un plazo no superior 

a 10 años que el Dcporte y hi Rccrcación logren Ia cobcrtura de un 

33% dc Ia población", naccn cI Plan Nacional de Dcportes y Rccrca-

ción (PLANDYR) y ci Sistema Nacional dc Dcportes y  Rccreación 

(SINDYR). 
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Dentro de los objctivos y mctas del PLANDYR se senalaba, entre 

otros: 

rvIcorar ci lugar que ocupaba ci deporte y la recreación en Ia escala de 
valores personales, sociales y cultura.Ies. 

Ampliar las opcioncs de actividades masivas accesibies a toda la 
poblacin con prioridad en: 

Deportcs básicos y dc acondicionaniiento fisico: atletismo, bAsquetbol, 
voleibol, gimnasia, nataciOn, tertis, fütbol, trote, cross, carninatas, 
cicictadas. 

Deportes de montana, náuticos y  acuáticos: andinismo, esqul, buceo, 
remo, pcsca, vela. 

RecrcaciOn al aire iibre v artIstico y cultural: excursionislno, escoutismo, 
acampismo, plasttca, müsica, tcatro, htcratura,f&klore, artesania, filate-
ha. 

Lograr en 10 años una meta de cuatro iniliones dc chilenos partici-
pando activamente 100 horas al año en deporte y 100 en recreaciOn 
por persona.t 2  

A su vez, los objetivos dci SINDYR eran los de: 

crear y desarrollar La organización, Los medios y las oportunidades para la 
practica gencralizada de actividadcs fIsicas, dcportivas y recreacionaics. 
A través dc un ordenamiento y jcrarquización de los distintos actorcs 
dcl sector, se lograria aumentar Ia participación deportiva y reereativa. 
Para cumpiir su misión ci SINDYR dehia contar neccsariamente de 
medios humanos, materiales y tinancieros. 

El SINDYR estuvo integrado pot la Dirección General de Deportes 
v Rccreación, los organismos de acceso y  participacion; los centros de 
deportes y  recrcación y los organismos nacionales y  regionahes de aseso-

nay coordinaciónJt 
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A partir del claro orden ierárquico y miitarizado de las polIticas del 

Gobierno de Pinochct, se accnttia aun rnás la rclación limitada de la 

clasc gobcrnantc con lit rccrcacion. Como hito importante de Ia recrea-

cion se destacan los Juegos Nacionales Deportivos Escolares, exacer-

bando lii mirada de Ia recreación como un instruinento menor en la 

formación deportiva, lo cual queda reflejado en las polIticas especIficas 

tic las lIncas tic acciOn dc Ia Junta dc Gohierno, (Iuc diccn: 

a) Crear conciencia deporriva en Ia pohiación, hasada en principios de 
salud fIsica y mental. 0 sea, ci dcportc como on mcdio dc cducaci(n. 

h) Fortalecer la raza elcvando sus nivcics v capacidad fisica. Es dccir, ci 

deporte en Ia Seguridad y Defensas nacionalesJ' 

En sIntesis, en este perIodo oscuro de Ia historia de Chile, la recrea-

ción como cicmcnto dc dcsarrollo social cstuvo claramente ausentc de 

las politicas de gobierno, aun cuando desde ci punto de vista admi-

nistrativo tenia una amplia figuracion. Sin embargo, ci (lcportc y Ia 

entretención sin contenido, los cuales se asociaban como sinónimos de 

la recreación, fueron los elementos de control y de qwctud con los quc 

Sc mantuvo a la población alcjada de Ia participación social. 

A partir dcl ano 1990y hasta 1994, transcurre ci mandato tic Patricio 

Aylwin como presidente de Chile. El entonccs director dc DIC;EDER 

Ivan Navarro, dc acuerdo con ci análisis efectuado por Ia institución, 

propone en cuanto a la Poiltica de Fomento Deportivo, dctafladas en 

el libro Cuatro años de rea/izaciones de DIGEI)ER 1990-1993, quc en 

el caso especlfico de la Recreación Familiar, "este programa tcnla por 

obetivo favorecer la creación de oportunidades de recreaciOn para ci 

grupo familiar, incluyendo al adulto mayor, con énfasis en actividades 

iigadas con cl patrirnonio rccrcativo autoctono . 

Sin embargo, al final de su periodo en 1993, rcconocc en su informc 

final quc cxistc unit "dcsconcxión dcl deportc y Ia recreacidn con las 

estrategias globales de desarrollo social del pals, rcicgando a cstas acti-

vidades a un piano de intrasccndcncia y de menor valoración social y 

polltica".°' 
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El periodo 1994-2000, corresponde al del presidente Eduardo Frci 

Ruiz-Tagle. Durante estos anos, la preocupaciOn por Ia recreación 

prcscnta niveics minirnos y solarncntc se Ic menciona timi(lamcnte 

dentro de las bases prograrnáticas del gobierno al decir que "el segundo 

gobierno de la Concertación prornoverá en la sociedad chilena una 

cultura activa dcl dcportc y  Ia rccrcación como un mcdio irnportante 

para ci mejoramiento de la calidad dc vida".' 7  

Posteriormente, dentro del proceso de rnodernización de la 

DIG EDER sc contemplan aigunos recursos para ci apoyo de las activi-

dadcs recreativas, pew sin mayor importancia para ci desarroilo general 

de la recreación en ci pals. Dc hecho, sc le sigue asociando a! Dcporte 

Recreativo cuyo propósito principal era definido como: 

...cl desarrollo personal, ci bicncstar fisico y mental, hi intcgración 
social y  familiar, ci desarrollo comunitario, Ia recreacion social, Ia sana 
ocupación dci tiempo libre y Ia convivencia y  no buscaba rendimiento 
ni especializacion y estaba dirigido a sectores de lii poblaciOn, los quc 
se dividieron en subprogramas: mujeres, fmilia, jovenes, aduito mayor, 
trabajadores y, discapacitados e internos en centros penaics a través dc 
talieres, muestras y encuentros. 15  

Otra de las acciones impulsadas fue ci Proyecto de Ley de 1996, 

que propuso crear un scrvicio püblico dcsccntralizado, con persona-

lidad jurIdica y  patrirnonio propio, denominado Instituto Nacional de 

Deportes (Chilcdeportes). 

Postcriormcntc cstc instituto serla crcado ci 1 de marzo de 2001, 

desapareciendo totaimentc ci término de Recreación dcl nombre de Ia 

institución. 

Como se puede ver, luego de los antecedentes citados antcriorrnente 

dcsdc la Historia (IC DIGEDER y dc las Memorias (IC TItulo dc Ia 

Univcrsidad de Chile, Ia recrcación en Chile desde ci punto de vista del 

estudio y  desarroilo de ésta no ha sido lejana a la apreciacion popular 

de su significado: divertir, distraer, alegrar, permitir ci descanso, entre 

otras, ra.ones por las cuales podemos decir quc no sc ha posicionado 

dcntro dcl dcvcnir de nuestra sociedad dcsdc un sitial acorde con los 
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beneficios y  alcances que aquelios (juc crccmos en ella ic rcconocernos 
como esencia. 

La asociación (IC la rccrcación con ci deporte no ha sido necesa-

riamente Ia mejor de las relaciones, pues más Se ha convertido en ci 

complernento de lo que se ha intentado hacer con ci deporte. Esto ha 

favorecido su pobre e incluso nula figuración dentro de los programas 

de gobierno de los óitimos 35 años y  la escasa prcocupación quc a su 
VCZ Sc ic ha dado en las instituciones de educación superior dci pals. 

Por otro lado tarnbién, esta situación (IC indefension e ignorancia en 
la que ha quedado la recreación y ci ocio, ha sido terreno fértil para quc 

las diferentes empresas privadas la rcconozcan corno un no despreciable 

nicho de mercado relegando a Ia recrcación a tin hien (IC consumo más 

y aicjándola asi de ia conceptualización como derecho humano y como 
necesidad vital. 

Por tiltimo, creemos que nuestra lecnira de la Historia nos dcbe 

impulsar a no ser mudos testigos de las distancias quc hemos gencrado, 

y por tanto, debemos trabajar para avanzar en ci desarroiio de Ia recrea-

cion como una forma de aportar a Ia construccion de un pals mejor. 

Un concepto para Ia recreación y el oclo 

Tal ' corno se describió al inicio de este articulo, la falta de perspec-

tivas tcóricas sóiidas desarrolladas en Chile y  vinculadas a la Educa-
ción, rnás ia escasa preocupación que ci tema ha despertado en cIrculos 

académicos, ha hecho posible la incxistcncia de tin concepto propio y 

ajustado a nuestra cuitura. 

Las dificultadcs son evidentcs a la hora dc acuñar un término que 

aglutine ci consenso para nuestra idea de ocio o recreación, pero ciuc  a 
la vcz los difcrcncic, mostrando ia especificidad de cada concepto. Al 
rcspccto, podernos señaiar que en Chile existe a nivel popular, una idea 

preconcebida de que recreación cs solo diversiOn, algo para nada serio, 

una posibiiidad de pausa entre ci trabajo y/o ci estudio, que por lo tanto 
no arnerita ser estudiado. 
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Por su parte la Real Academia Espanola define ci ocio como ci 

momento de "cesación del trabajo, inacción o total omisión de la acti-

vidad", cs ci "tiempo libre de una persona", ocupado para la "diversion u 

ocupación reposada, especialmente en obras de ingcnio, porquc estas se 

tornan regularmente por descanso de otras tarcas". Entonces desde una 

definiciOn más coioquial podrIamos definir "ocio" como ci no trabajo, 

en especial un no trabajo obligado para una iinica finalidad productiva 

dentro de un cspacio de subordinaciOn, y más aün como hi no sumisión 

del tiempo libre y  propio. Dc ahI quizá Ia suhvaloración dcl ocio por 

ser considerado como tiempo no productivo y por esto como tiempo 

perdido. Como un tiempo dedicado al disfrute, por ser un tiempo en 

ci cual no se transa nada, ni fuerza de trabajo, ni ningian servicio, ni 

ningfin esfuerzo, se considera un tiempo gratis, y  por consiguiente, 

segün los parárnetros de la mentalidad cc000micista actual, como un 

tiempo sin valor. 

Para efectos de este artIculo entendemos ci ocio y Ia recreaciOn corno 

"una necesidad humana fundamental, cuyos satisfactores son amplios; 

desde los jucgos, ci humor, Ia tranquilidad, Ia fantasia, los paisajes, cntre 

otros") 9  

El ocio forma parte de las necesidades vitales básicas especIfica-

mente humanas; neccsidades que sc relacionan con ci desco, hi libre 

elccción, la posibilidad libertaria, Ia incentivación y la motivación. Las 

vivencias de ocio son acciones quc sc rcalizan por ellas mismas, a dife-

rencia del trabajo que se lieva a cabo habitualmcntc en razón de otros 

fines. 

A manera de complemento y  precisiOn, nos adherimos a Ia defini-

ción dcl Instituto de Estudios del Ocio, de la Univcrsidad de Deusto, 

que lo define corno: 

Una experiencia hurnana integral, es decir, total, compieja (direccional 
y multidimensional), centrada en acruaciones qucridas (libres, satisfac-
torias), autotélicas (con un fin en si mismas) y personales (con impli-
cacioncs individuales y sociales). Tarnbién como un derecho humano 
hásico quc favorccc ci desarroilo humano, como la cducación, ci 

trahajo o Ia saluci, y del que nadie deheria ser privado por razones (IC 
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género, OrientaCiofl sexual, edad. raza, religion, creencia, nivel de salud, 
discapacidad o condiciOn econOmica. Un derecho reconocido jurIdica-
mcnte por distintas legislaciones. 21  

Si hicn es cierto, reconocemos el valor y  Ia profindidad de la defi-

nicion antes citada, crcemos quc csto dehiese impulsarnos como refe-

rentes académicos, a generar un debate que avance hacia Ia construcciOn 

de un concepto propio y pertinente y que dé cuenta de nuestras parti-

cularidades, caractcrIsticas, reflexiones y experiencias en torno a estos 

temas. En todo caso, considerarnos como principios conceptuales de 

Ia necesaria dcfinición, los siguientes: el ocio corno derecho humano, 

como experiencia personal y social, como ámbito central dc desarrollo 

personal V hurnano, como una dimensiOn necesariamente educadora, 

corno una experiencia o dimension posible y necesaria de aprender y  

cnscñar, como fcnOmeno interdisciplinario, de un dinamisrno y actua-

lidad Onica y como una dimension necesariamente poiltica, cultural y 

SOC iologica. 

Contexto de Ia recreación en Chile: algunas de sus 
man ilestaciones 

En ci mundo, luego de la DeclaraciOn Universal de los Derechos 

Humanos en 1948, (jLIC estahlece que "toda persona tienc derecho al 

descanso, al disfrute del tiempo libre, a una IimitaciOn razonable de 

la duraciOn dcl trabajo y  a vacaciones periódicas pagadas", 21  diversos 

instrumentos de Derecho Internacional han relevado Ia importancia y 

actualidad dc Ia necesidad de ocio. 

En e.l papel, esas dcclaracioncs serIan argumento suficiente para que 

la ciudadanIa y ci Estado miraran el fenómeno con atención y decision. 

Pero como ya se ha rncncionado, el modelo de desarrollo cconOmico 

imperante en Chile ha dejado en manos del mercado io quc respecta ad 

uso, planificación y cducaciOn dcl ticrnp() libre, Ia recreaciOn V Cl OCO 

de los ciudadanos. 
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Además, las insuficientes investigaciones que se han desarrollaclo 

en nuestro pats se han centrado principalmente en estudios (encuestas) 

referidos a tipos de preferencias de consumo, y en menor medida, en 

como y cuáles son las condiciones y factores que identificamos como 

necesarios y  fundamentales para la autorrcalización y en otro sentido, 

corno indicadores de desarrollo humano. 

A continuación intentarernos presentar una suerte de radiografla 

de la situación de la recreación y  ci oclo en Chile, visitando al menos 

cinco aspectos de ella: la economla, ci turismo, los espacios publicos, el 

curriculo escolar y Ia utilizaciOn dcl tiempo libre. 

La economla 

En Chile, el volurnen de gastos en importaciones por servicios y 

bicncs destinados a importaciones de bienes cuiturales y  de uso del 

tiempo libre, aicanza la cifra anual de US$1.031.996.853, adicional-

mente y  en cuanto a trabaladores con contrato por más de 7 meses, 

dcl denominado sector de Cultura y  Tiempo Libre liegan it 188,115, 22  

ambos datos dan cuenta de un sector cconOmico y de desarrollo hurnano 

de vital importancia para ci pals, que por cierto no ha sido considerado 

como un fenomeno dc nucstro ticrnpo, menos como campo dc estudio 

necesariamente interdisciplinario. 

En palabras de Alvarez Dalay y aludiendo a Ia realidad de las econo-

mIas capitalistas modernas, a la cuál pot cierto Chile pertenece decidi-

damente, escribe: 

Sc aprecia en In economma real una creciente rclación cntrc comcrcio, 
Ocio, entretenirniento, cultura o turismo. La cvolución, por ejeinplo, 
del concepto de Centro Comcrcial, ha hccho quc ci gasto en OCR) se 
haya duplicado en porcentajc en ci total de superficic orientados at Ocio, 
desde los bares a los teatros de opera, supondrá ci 50 1/1 b dcl PNB.23 
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Para identificar con más precision aün Ia incidencia en Ia economIa 

dc las socicdadcs capitalistas del ocio, podemos citar el estudio de Ia 

Greateer London Authority (GLA) (2003) Spending Time: London 

Leisure Economy. En éi cuantifican "ci empleo en actividades de ocio 

(restaurantes, bares, espcctáculos, dcportcs, apucstas y  rurismo) en 

300.000 personas, y  estiman quc una quinta parte del gasto flimiliar 

cs Cfl aspectos relacionados con el Ocio". 24  Mencionamos con mdi-
simulada intcnción, cjcmpios de paIses a los cuales los gobernantes y 
fuerzas politicas chilenas, miran como ejemplos a scguir y alcanzar. Sin 
embargo, estas cifras cstan lejos (IC ser un aliciente para ci desarrollo de 

una sociedad más justa y  equitativa. 

Al mismo tiempo quc Chilc prcscnta altos Indices de crecimiento y 

cstabilidad econOmica, presenta dramáticos indicadores de distribución 

del ingreso, concentrando en Ia cxpericncia (IC ocio una de las areas 

dc mayor inequidad social del pals, Chile esta en ci terccr lugar (IC 

Latinoamérica en peor distribución dcl ingreso, considerando ci coefi-

cicntc Gini. A pesar que durante los iiltimos 20 años Chile ha sido 

particularmente exitoso en la rcducción dc Ia pobrcza, los indicadores 

de dcsiguaidad se han mantenido relativamente constantes y siguen 
estando entre los más altos dcl mundo, se pucdc mcncionar a manera 

de ejemplo, que ci coeficiente de Gini, en 1987 era de 0,55 cn ci 2006 
sOlo alcanzo ci 0,56. 

El turismo 

Una pregunta basica que nos ayudara a abordar esta dimension es: 

Por qué Ia gente en ci mundo hacc turismo? Acudicndo solo a la cxpc-

ricncia personal y Ia obvicdad, podrIamos respondernos que lo hace 

porquc es un derecho y un deber, para descansar, recuperar cncrglas, 

cambiar dc rutina, estar en buena companIa, divertirse, conocer 

nuevos lugares, entrc otras. Es dccir, una mancra ciásica de recrearse. 

En un nivcl de análisis diferente y siguiendo a Max-Nccf, Elizalde y 

Hopenhayn, podcmos dccir quc has intiltipics necesidades que se 



198 	 Lazer na Amérca Latina/Tiempo hbre, ocio y recreaciOn... 

satisfaccn con el turismo y  las vacaciones, configuran al hecho de hacer 

turismo como un potencial satisfactor sinergico de varias neccsidades a 

su vez. Es decir, que al satisfacer una necesidad conjuntarncnte se esti-

mula La satisfacción de otras. 

Es asI que al postular al turismo como satisfactor sinérgico scrá 

nccesario fundamentar y  explicar, abriendo ci debate al preguntarnos 

cómo diferenciar ci turismo sinérgico dcl turismo dc COflSUITIO cvasivo, 

dcl rurisrno alienante o del turismo elitista? Que es lo distintivo y 

diferenciador dcl turismo como satisfactor sinérgico? Cuálcs son los 

elementos esenciales para que determinado satisfactor pucda ser sinér-

gico? 

El Desarro/lo a escala humana nos piantea diversos tipos de satisfac-

tores, sicndo "los satisfactores sinérgicos aquellos que por la forma en 

que satisfacen una necesidad determinada, a su vez estimulan y contri-

buycn a la satisfacción simultánea de otras neccsidades. Su principal 

atributo es ci de ser contrahegemónicos en ci sentido de quc rcviertcn 

racionalidades dorninantes tales como las dc competencia y  coacciOn. 

Un ejemplo clásico será Ia lactancia materna (en su ticmpo adccuado) 

quc satisfacc la necesidad de Subsistcncia, pero a ia vez estimula la 

satisfacción de las neccsidadcs dc Protccción, Afecto, Idcntidad; en ci 

ámbito social las organizaciones comunitarias democráticas quc satis-

face Ia nccesidad dc ParticipaciOn, pero a Ia vcz estimula Ia satisf'acciOn 
dc las ncccsidadcs de ProtccciOn, Afccto, CreaciOn, Identidad, Libertad 

y Ocio; la meditación que satisface la neccsidad de Entcndimicnto, 

pero a Ia vcz cstimula Ia satisfacciOn dc las nccesidadcs de Identidad, 

Creación, Ocio; Ia television cultural que satisface ia necesidad de Ocio, 

pero a la vez estimula la satisfacción de las ncccsidadcs dc Entendi-

micnto e incluso las necesidades de Identidad y Participac16n"; 25  ci 

turismo sustentable quc asI como posihilita Ia rccrcaciOn y  satisface Ia 

necesidad de Ocio a su vez estimula ci desarrollo de mayor conciencia 
ecolOgica y  dcl cuidado dcl mcdio ambiente, y  por csta via cstimulando 

la satisfacción de las necesidades de Entendimiento y Protección, y  a 

Ia vcz posibilita ci desarrollo económico local por lii via del involu-

cramiento de las comunidades locales en emprcndimientos turisticos, 
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estimulando asi la satisfacción de las necesidades de ParticipaciOn y 

Subsistencia, cntrc otras. 

Asimismo y buscando respuestas más elaboradas, podemos aven-

turar que las personas buscan el turismo o ci viaje de vacaciones 

cotno ocasión para que ci hombre mocicrno sicnta y ejercite su Iihcr-
tad, pero, al mismo tiempo, cs Una vãlvula de escape en la que busca ci 
dcscanso, la compensación dc La dura realidad y ci encuentro con ese 

oscuro objeto del deseo que es Ia feicidad. 25  

De algtin modo, csta exphcación siguc con hastante claridad ci itinc-

rario de la anterior. Es asI quc podrIarnos destacar que, cientro de los 

sentidos más proftindos dci viaje, el intento de scr feliz se fijnda en ci 

supuesto quc durante el resto del tiempo no 10 SOOS tanto. Entonces, 

ai plantear ci turismo como un potencial satisfactor sinérgico esta-

remos centrando nucstra atención en iii caiidad de vida de las personas 

y en corno ésta puede scr alcanzada. Este tema dice relación con las 

vIas o carninos por los cuales podemos ser rniis felices. En este sentido 

rnás profundo podemos postular quc ci turismo pucde ser uno de los 

motores principales dc Ia recreación y ci ocio. 

Otros mencionaron que la giobalizacion impuisa cada vez mas la 

necesidad vitai dc conocer y  conscrvar con identidades propias, con 

caracterIsticas ünicas, de modo que ci acercamicnto a nuestras culturas 

o pueblos con identidad permita rcdcscubrir y poner en valor nuestra 

propia identidad, estimulando de esta forma ci rescate de Ia diversidad 

cultural, valuartc y patrimonio nacional y  de Ia humanidad. Estimu-

lando de este modo ci conocimienro dc los pueblos e identidades que 

habitan nuestro planeta, actuando de esta forma como tin maravilloso 

modo de educación (IC los pueblos y entre los pueblos. 

AsI, podriamos decir quc, idealmente, los ruristas viajarl a conocer 

culturas y lugares diversos y  distintos no solo por un afán explorador, 

de regeneraciOn o distracción, o por decirlo de otra forma, lograr una 

cxpericncia de ocio integral, sino que tamhién es una btsqueda de sus 

propias identidades mediante la valoraciOn, respeto v reconocirniento 

de sus diferencias. 
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Al rcspccto, y  como reflejo de lo anteriormente senalado, podemos 

indicar que durante la t'iltirna década en nucstro pals, han tenido gran 

auge las actividades turIsticas en la Naturaleza. Entre otras podemos 

comentar ci crccicnte interés por visitar las árcas silvestres protegidas, 

pasando de 243.920 visitantes ci ano 1972 a 1.442.429 ci 2005,27  Ia 

dcclaración de Chile como un dcstino (IC calidad internacional para ci 

Turismo de Naturaleza, estimulado por el lugar que esta industria ha 

aicanzado en ci pals la quc sc ubica en ci cuarto lugar de rubros produc-

tivos que aporta al PIB dc Chii e ,2s y su progresivo e insospechado creci-

miento. Lamentabiemente y en rciación casi directa al hecho de que Ia 

recreación y  ci turismo sc ha dejado casi exciusivamente en manos dcl 

mercado, sin una poiltica piThlica eficaz y concreta, vemos como para-

dojairnente ios parques y  santuarios nacionaies son cada VCZ con mayor 

frecuencia ccdidos a einpresas privadas para ci uso y usufructo (IC CStOS. 

A su vez cstas autorizaciones no necesariamcnte cautclarán que ci USO 

clue se haga de ellos sea el adecuado para cstos espacios territoriaics dc 

patrimonio nacional. 

Para ci cornportamicnto de nucstro pueblo en tomb a! turismo 

podemos indicar quc durante ci año 2005 sc rcgistro un total (IC 

2.651.135 salidas de chilenos al cxtranjero. Esta cifra rcprcscnta un 

incremcnto dc 13,2% respecto de ia cxperimcntada ci año anterior. En 

una reciente entrevista radial ci director nacional dci Scrvicio Nacionai 

dc Turismo, SERNATUR, Oscar Santaclices indicO, quc sOlo en vaca-

cioncs de invierno más dc 3.000.000 de chilenos y chilcnas sallan en 

viajes de turisnio al interior de nuestro pals, esta cifra es cquivalente a 

casi ci 20% dcl total de ia poblaciOn dc Chiie. Este aumento se explica, 

entre otras razoncs, por ci mayor poder adquisitivo de la población, 
lo que se refleja en ci alto crecimiento dcl parque vehicuiar, como 

asimismo por la enorme cantidad de ofertas dc viajes al extranjero y de 

turismo nacional, posibles de pagar en cuotas a través de grandcs casas 

comcrcialcs o créditos hancarios. 

Una manera más optimista y esperanzadora de interpretar cste fcnO-

meno Cs que ios chilenos y chilcnas cstamos ansiosoS dc rc-concctarnos 

con ia naturalcza por la paz que ofrece, en contraste con las ciudades 
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modcrnas, por Ia capacidad de conrnover (IC Su simpleza versus la 

complcjidad de nuestras relaciones, por Ia oportunidad de vincularnos 

con algo escncial para nuestra especie, nuestro origen. Esta revalora-

don de lo natural podria encontrar una expiicación en Ia vision que 

Edward Wilson desarrolló en su libro The Biop hi/ia HjpolbesiS, 21  en que 

proponc que ci ser humano tiene una predisposición genetica a valorar 

los procesos naturaics de la vida; en este senudo, la condiciOn actual 

de Ia vida en las ciudades ha producido Un (listanciarniento de lii vida 

silvestre, Jo que habria redundado en una sensaciOn colectiva de vaclo 

y falta de perspectiva, la que se corrige v o reorienta con actividades en 

contacto con la naturaleza. Esto podrIa explicar una natural y  espon-

tánca fascinacidn de Ins seres humanos, por los animales silvestres, los 

paisajes naturales, fibres V plantas, quc en su sola observacion producen 

sensaciones (IC paz, admiración y ternura. 

Afortunadamente este fenómeno se visualiza también en ci 

aumento de lii conciencia ciudadana, politica y emprcsarial respccto 

dcl valor dc la naturaleza, en tanto soporte fisico y ccologico de todos 

los procesos ciue  sustentan la vida en ci planeta. Hace solo algunos 

años atrás, no rnás de 12 años, en Chile los provectos de inversion, 

sin iniportar su magnitud, no deblan presentar ningOn tipo de estudio 

relacionado con los impactos ambientales que su inversion generarIa 

en ci mcdio ambiente. A partir de Ia creaciOn de la Comisión Nacional 

del Medio Ambiente (CONAMA) y su Sisterna (IC Evaluación de 

Irnpacto i\mbientai, se liace institucional li obhgacion dc prevcr, 

declarar, compcnsar yin mitigar los eventualcs daños que se produ-

cirlan. Lamentablemcnte muchas veccs los efectos indescados no son 

previstos con antclaciOn, lo que acarrea, en muchos casos, problemas 

ambientalcs y  ecologicos de efcctos impredecihics. 

Sin embargo, ci panorama no es puramentc optimista v alentador, ya 

qUe los dcsafIos para la construccion (Ic sociedades sustentables cstán 

aOn muy lejos de ser alcanzados. A su vez, en general se aprecia por 

parte de Ia población muy poca conciencia de cuidado, respeto y prorec-

cion de los entornos naturales recreativos. Obsérvase, en muchos casos, 

malas prácticas y  dañinos háhitos de dcscuido frcntc al patrirnomo 
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comn. Solo a modo de ejemplo basta constatar lo sucio que están la 

mayorIa de los caminos, playas, parques y otros lugarcs de uso p(ihlico. 

Paralelamcnte, al interior de este creciente interés en ci contacto 

con la naturalcza, se aprecia una fuerte discriminación por ingresos a La 

hora de acercarsc a este tipo de experiencias recreativas, en ci cstudio 

dcl Servicio Nacional dcl Turismo de Chile, denominado Ghi/e.' Estudio 

del turismo inferno, año 2004, en que Sc observa quc: 

la proporción de Ia pobiación, dentro dc su propio cstrato sociocco-
nomico, quc participa del turismo interno es mayor a medida que más 
elevado es ci estrato a que pertcnccc. AsI, en ABC1 csta alcanza 'a tin 
79,69-'0; en ci cstrato C2 cs de 63,70,6; en C3, dc 57,3% v en I), de 51.596. 

A Ia inversa, hi proporcion (IC pohlacian, dentro de cada estrato, que no 
viaja, es mayor a inedida que se baja dc cstrato. Esta CS (Ic 20,4% en el 
cstrato ABC 1; 36,3% en C2; 42,7% en C3 y 48,5% en D. 3° 

Estos datos pueden ilegar a ser rnas dramático si se consideraran 

los viajes internacionales, los motivoS y los destinos dc los mismos, 

reflejando la evidcnte diferenciación y cxclusión por origen socioeco-

noinico y  por acccso a recursos financieros. Dc este modo, el turismo 

se presenta también, como una confirmación de la tendencia de que 

en buena partc de nuestro pals, Ia rccreación vinculada al mcrcado es 

más para los ricos, que para los que no lo son, mostrando asi una clara 

tcndencia a la exclusion social. 

Sin perjuicio de lo expucsto en ci párrafo anterior y  a partir de lo 

representado en este apartado, podemos postular quc el ámbito de Ia 

rccrcación vinculado con el turismo, en particular las actividades en 

contacto con la naturaleza, enfocada desde una educaciOn para y  j)or Ia 

sustcntabilidad, potencialmente puede ilegar a ser una herramienta de 

cambio, o al menos corrección, del modelo insusteritable actual. 
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Los espacios pUblicos 

En ci mundo, existe la necesidad dc favorecer la existencia de areas 

vcrdes para la salud, ci dcscanso y La distracción de Ia población. En 

Chile, Ia cantidad dc metros cuadrados implementados de area verde 

por perso11, scgtin datos aportados por Ia Cornisión Nacional del 

Medio Ambiente (CONAMA), cquivalc en La region Metropolitana 
en promedio 3,2 m 2 , aun cuando la Organizacion Mundial de la Salud 
recomienda 9 m 2  y  un diseno de ciudad quc incorporc una red dc cspa-

cios verdes accesibles a 15 minutos a pie desdc las vivicndas. Desde esta 

perspectiva, el desaflo es inmenso encaminado hacia una dc las fcchas 

importantes de nuestro pals que significará Ia ccicl)racion del Bicente-
nario de la Patria. 

En estc mismo informe, CONAI'vIA define los beneficios que las 

areas verdes proporcionan a la población, y dentro de ellas considera a 
Ia recreaciOn, pites "las areas verdes son los principales lugares para La 

recreaciOn dc las ciudades, especialmente para Ia pohiacion de mcnores 

mgresos,jovenes y ninos " 31  

En relación a las poilticas ptblicas actuales de recreaciOn, en muchos 

casos solo sc realizan acciones quc Ia vinculan con eventos de asistencia 
masiva, los que se realizan dc forma csporádica y aislada, tales corno las 
fiestas culturales, ci dIa del patrimonio cultural y otros.Todas estas son 
politicas piThlicas de carácter marcadamente asistencialistas y patcrna-
listas, donde las personas son vistas como clientes, perdiendo éstas su 
capacidad (IC actuar proactivo en La construcción de espacios de expre-
sion ciudadana. 

Paralelo a lo anterior, como ya se ha mencionado, sin duda en Chile 

surge un aumento de eventos recreativos asociados al mcrcado de las 

industrias cuiturales y de recreación, al consumo en los ma/I (ccntros 
comerciales), mostrando asI una clara tendencia excluycntc y discrirni-

nadora, pero a Ia vez impersonal, ahenante, con una cvidente tendencia 

al consumo pasivo dc servicios recreativos de esparcimiento y  diversion. 
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Es interesante destacar que hi recreación en los espacios populares y 

tradicionales no ha sido estudiada en profiindidad, por lo cual se vuelve 

casi invisible. Pero estas formas de expresión social y  culniral si existen 

y en muchos casos presentan on amplio desarrollo y una lógica propia, 

quc más allá de su disminuciOn producto de Ia avalancha de individua- 

lismo, perdida de vida comunitaria y  (Ic Ia crccicnte scnsación dc insc- 

guridad ciudadana y  comunitaria reinantc en rnuchas zonas urbanas dci 

pals, An mucstran gran vida. Es asi que ci pasco dci domingo a Ia lena, 

o la visita a ver ci f(itboi en ci barrio, o ci encuentro en las esquinas y 

plazas pilblicas, atn es una nealidad indesmentible de vida social en la 

htlsqucda dc Ia recreación y satisfacción de hi necesidad de ocio. 

Para Ademir Muller, doctor en Educación FIsica y profesor de la 

Universitlade tie Santa Cruz do Stil, Brasil, 

ci espaclo dc rccreación tiene pues importancia social al scr Un eSpiiCiO 
de cncucntro v dc convivencia. A través de esc convivir, pucdc acontecer 
una torna dc concicncia, o ci incitar a Ia persona a dcscubrir quc los 
espacios urbanos - equipados, conservados y, principalmente, aniiiiados 
para ci ocio y Ia rccrcaciOn - son indispensabics para una vida mejor 
para todos. 0 

Scgiin cifras informadas en ci Informe Anual de Cuitura y Ticmpo 

Libre 2006, en csc ano se invirtió un 14.6% en ci area de recreación, dcl 

prcsupucsto püblico del gobierno central destinado a cultura y tiempo 

libre. Los ámbitos especIficos en los cuaies las actividades de cultura 

y tiempo iibre se pueden clasificar segCin este Informe son: crcación, 

patrimonio, recreación y  mcdios de comunicación. Finairncntc, por 

rccrcación sc cntiendcn en cstc Informe, "las actividades de entreteni-

imento y  diversion. Se desarroila generalmente en ci tiempo libre o de 

ocio. Se refiere a las areas de espectáculos deportivos yT de turisrno". 33  

Como podemos darnos cuenta, cxistcn diversas aprcciacioncs de 

lo quc es 0 dcbc ser la rccreación, Sin embargo, no es fácii distinguir 

conceptualmcntc dcsdc donde cstán hablando estas instituciones, ni en 

quc inipactos concretos se traducen estasaCCiofleS. 
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Por otro lado, desde ci punto de vista de los espacios para in rccrca- 

CiOfl, es imposible no tocar ci tema de Ia construcci(Sn y organizaciOn (IC 

nuestras ciudades. Siguiendo a Cerda: 

I a ciudad cOmc cSpaCio IISICO Cs ci cspcjo de las transformaciones sOClO-

culturaics dcl grupo huinano quc aiherga. Es el soporte de los espacios 
p6b1icos y privados en que ninos v J6VCnCS SC dcsarrolian, por lo tanto, 
CS de surna importancia poner atencin cn in calidad, irnplemcntación, 
divcrsificaciOn v cficicncia de estos espacios ( ... ) Es por esto quc en los 
espacios de esta nueva ciudad en constante camhio y movimiento, debe-
rIan encontrarse las respucstas a todas sus preguntas c inquictudes;junto 
con ser capaces (IC acoger todas las cxprcsiones dc personas tue están 
buscando forrnar su personalidad, definir sus aspiraciones y lincamien-
tos (IC vida. -' 

Por lo tanto, aquellas ciudades que realmente Sc preocupan por ci 

desarrollo integral dcl ser humano dcbicsen considerar cspacios para in 

recrcacion dentro de ia consrrucciOn de in ciudad y no como un cspacio 
altcrnativo o de valor cirCunstanciai. Sc dehe asegurar dc esta forma 

los espacios para in convivencia y  in diversidad, pues de este modo sc 
afianza y se Ic da permanencia a la rccreación como eje transversal de Ia 
vida cotidiana y del dcsarroilo de in vida en socicdad. 

En el currIcula escolar y Ia educación 

A su vez y en concordancia con los designios dci mercado, ci sisterna 

educativo en sus niveles básico, secundario y superior, raras veces consi-

dcra in educación de in recreación o dci ocio, desde una perspcctiva 

humanista y libertaria. Las actividades extraescolarcs, talleres y cursos 

extraprogramaticos, tradicionaics bastiones de in recreación v ci ocio en 

in escuela, se han centrado más en ci logro de hahilidades y destrezas 
yio en Ia adquisicion de conocilnientos cspccIficos y  discipiinarcs, que 

en in ca1)acidad de desarroliar, distinguir y participar en actividades que 

se inscriban en los marcos de una cducacion del ocio. Basta observar 
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Ia ausencia absoluta de la palabra ocio en el docurnento que define ci 

curriculo de la educación general básica en nuestro pals "Marco Curri-

cular de Ia Educación Básica, Objetivos Fundamentales y  Contcnidos 

MInirnos, Obligatorios de Ia Educación Básica. Dccreto Supremo de 

Educación No  232, Santiago, 17 de octubre de 2002, Ministerio dc 

Educación, Reptiblica de Chile"; no existe ninguna mención a ese 

concepto, y sOlo existen cuatro mcnciones a la palabra recreaciOn, utili-

zada en ci sector dc aprendizaje Lcnguaje y  CornunicaciOn, referida 

más bicn a la acción teatral dc re-crear textos o escenas, y se cncucntra 

sOlo una aparición del concepto "tiempo libre", en ci sector de aprcn-

dizaje Educación FIsica, Ia que apunta a la práctica dc una disciplina 

deportiva o flsica, es decir, sOlo una de las manifestaciones dcl ocio 

actual. 

La ausencia de una educación para ci ocio, no solo ticnC corno 

efecto, en un futuro próximo, ciudadanos sin capacidad para admi-

nistrar adecuadamente su tiempo librc, para equilibrar la paradoja dci 

trabajo y  ci no trabajo; la verdadera dificultad recac en que una cuirura 

sin aprecio por ci ocio y el cultivo de sus más divcrsas y ricas mani-

festacioncs impide, o al menos limita, ci logro de las aspiraciones rnás 

intirnas, ci establecimiento dc dcsaflos vitales y ci dcsarrollo cabal dc las 

potencialidades personales. 

Es frecuente encontrarse con personas a punto de juhilar que Sc 

enfrentan a una especic dc terror frente a la dcsocupaciOn, Ia expecta-

tiva de no hacer nada es ia visiOn de transformarse en aiguien que no 

produce, más que Ia oportunidad de dedicarse en plenitud a lo que más 

ics gusta y entusiasma. Lo paradójico de este fenórneno radica en la 

ilusiOn de quc: 

para disfrutar ci tiempo libre no se necesita ninguna habiiidad especial 
y quc cualquiera pucde hacerlo. Pero las pruehas obteniclas sugicren lo 

contrario: ci tiempo libre es mas dificil de disfrutar que ci trabajo. Tener 
oclo a disposiciOn de uno no aumenta la calidad de vida, a mcnos que se 
sepa cooio servirse dc él cficazmente, y csto no es de ningun modo algo 
que Se aprenda autoniáticamente.' 
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Por todo lo anterior, cstimamos que profundizar en cuales son las 

debilidades y desafios actuales, asI como las potencialidades y oportu-

nidades al incluir areas vinculadas a lii educación para ci ocio, ci ticmpo 

iibrc y la recreación en Ia cducación formal, sin duda es un desaflo 

para todo ci sistema educativo nacional. Podemos empezar por pregun-

tarnos Para qué educar? Educar exciusivamente para el trabajo? y 

de ese modo conservar Ia idea equivocada y  perniciosa de quc solo Ia 

dimension del trabajo es el modo correcto de ser en nuestra sociedad 

y que además es precisamente el espacio laboral un aspecto opuesto a 

la alegria, Ia cspontaneidad y la satisfacción personal. Tai parece quc 

también requcrimos educar para lii vida en sociedad y  para ci desa-

rrolio humano. Las innumerables señales de descontento y desequi-

librios psicoiogicos, sociales y  ambientaics nos impulsan, casi nos 

obligan a ocuparnos del ser en y  no solo del conocer y dci deber ser. En 

csto la educaciOn para ci ocio cs y scrá aigo fundamental y  un dcsafIo 

pendiente y  permancntc. 

Utilización del tiempo libre 

Otro aspecto relevante es la forma en que los chilenos y chilenas 

utilizan su tiempo libre. No son sorprcndcntcs a estas alturas en 
nuestro pals algunos resultados de Ia Encuesta de Cultura y  Tiempo 

Librc, donde se establecc quc ci 79,1% de los chilenos ye television, 

todos los dias en un promedio de 3 horas y 4 minutos. Sumado a este 

dato ci consumo de internet en los hogarcs chilenos, donde ci 36,9% 
usa diariamente algün tipo de conexión a internet, se configura una 

alarmante preferencia dc actividadcs sedentarias y dc escaso, más bicn 

de minima anchura intelectuai. 

Mirados desde una perspectiva optimista, se podrIan pensar quc 
estos datos suponen una progresiva y  esperanzadora alfabetización 
digital, pero lo cierto es que para la pohlaciOn de nuestro pals que vive 

en pobreza, se produce un proceso de exclusion, a la inversa de ia deno-

minada "brecha digital". ReafIrmando esta visiOn podemos citar una de 
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las conclusiones dcl injbrmc sobre Desarro/lo Humano en Chile 2006 - 

Las IecnologIas: e un sal/c a/future?, donde Se indica quc "las tccnologlas 

dc la información no ayudarán sustantivamente at desarrollo humano 

St Cs que no se crean las condiciones quc permitan ponerlas al servicio 

de los fines dc la sociedad y las personas". 

Si analizamos con más detención las actividades más frccucntcs 

de uso dcl tiempo libre en nuestro pals, observarernos que son aque-

Has relacionadas at espaclo domestico las que prcscntan los mayores 

Indices de respuesta, ver televisiOn abierta es la segunda actividad quc 

más ticmpo consume, luego de dormir, y es comun a casi el 93% de los 

encuestados. 35  Este dato, no es menor considerando quc cstas activi-

dades representan un estdo de vida sedentario y que no promueve Ia 

creatividad, ni Ia exprcsión personal, y mucho menos la participacion 

social. 

Un ejemplo de conducta social a la cual no aspiramos a liegar es la 

que representa Ia socicdad nortcamcricana, donde el 98% de los estado-

unidenses gasta el 40% de su tiempo libre en ver television. "Este nivel 

de dcdicación a la tcicvisión produce inactividad, obesidad, vio encia, 

inhabilidad para resolver c1 aburrimiento y  agrcsiOn." 

Bajo esas aparentcs muestras de desarrollo y  crecimiento, es funda-

mental mirar con recelo hi rcsponsahilidad dcl mcrcado en lii cducación 

dcl ocio y dcl uso dcl tiempo libre de los chilenos y las chilenas. Sc 

hacc necesario entender que no podemos esperar que ci solo hecho de 

que gran parte de los ciudadanos y ciudadanas (IC Chile cuenten con 

dinero o posibilidad de endeudamiento otorgue hi satisfacción real de 

sus necesidades. Por ejemplo, no basta con tener dinero Si CS (1C no 

se cuenta COfl tiempo para disfrutarlo. En ese sentido, ci tiempo libre 

sigue siendo una aspiración a alcanzar. 

Muchas de las aspiraciones de los chilenos y chilcnas, cspccialrnente 
aquellas quc involucran el encuentro social y las demandas dc sentido, 
pasan por el sucno de contar Con más ticrnpo libre, en cuanto condición 
transversal para hacer posihics estas aspiraciones. La falta de tiempo 
libre caractcriza negativamentc, seglin varios de los entrevistados, lii vida 
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coticliana. La responsabilidad se le atribuve, en particular, al exceso de 
tiempo invertido en trahajo v transportc. 

A modo de ejemplo, como sabemos que no basta COfl mirar ci 

tiempo dc permanencia en ci lugar de trabajo, sc debe considerar ci 

tiempo dc (lesplazamiento hasta 6stc y ci regreso al hogar. La distancia 

media entre el lugar de residencia y el de trabajo ha ido aumcntando. 

En las grandes ciudades dcl mundo en desarrollo, los tiempos emplea-
dos de viajes son gcncralrncnre altos v van en aumento. El tiempo 
promedio dc viaje diario al trabajo en 1990 en Rio dc Janeiro era dc 107 
minutos; en Bogota, de 90 nlinutos; y en Santiago, era de 51 minutos. 
Por lo cual Sc puede concluir para cI caso de Santiago, quc si a las 9,75 
horas tic promedio de Ia jornada lahoral diana se suman 51 minutos de 
ida v 51 minutos de regreso al hogar, un(a) trabajador( ) santiaguino(a) 
permanece a lo menos 11,45 horas fuera de so domicilio por razones 
lahorales durante 225 dias al ano, quedandolc 12,55 horas para dormir, 
para coinpartir con Ia familia v para todo el resto de actividades quc se 
cfcctt.an cii dIas háhiles:" 

La variable del tiempo libre es particularmente relevante a Ia hora 

de entender como se expresan en Chile las experiencias (IC ocio 'v 

recrcaciOn, ya que ahrmamos quc no solo I)asta con tcner tiempo dc no 

trahajo, Siflo que necesitamos tiempo que sc puede disfrutar vcrdadc-

ramente, donde se puede cxperimcntar Ia recreación como una expe-

ricncia liberadora; a Ia coal se puede optar libre y creativamente por ci 

simple gusto de vivirla. 42  

Otra niamfestacion quc se puede atrihuir a Ia manera en quc sc 

exprcsa la flulta de pianificaciOn dcl ocio en Chile es cl notable creci-

micnto de hcencias mádicas por enfermedades psicologicas o psiquiii-

tricas en Chile: 

Airededor dcl 76 1,"6 de las I .iccncias Medic-as Curarivas etnitidas se 
concentrati básic-anicntc en ties 6imilias de diagnosticos: Enfirmeda-
des dcl Sistema Rcspiratonio; Enlcrtncdadcs Mcntales y dcl Compor-
tamiento, y Patologias propias dcl Sisteina Osteomuscular. Llama Ia 
atencion que en los rangos ctarios que incluy'e a los cotizantes de ambos 
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sistemas hasta los 50 años, los cuadros clInicos de mayor ocurrencia 
sc rclacionan con trastornos dcprcsivos y enferrnedades mentaics en 
general. 

Si el exceso dc trabajo y la no consideración dcl ocio conio una 

necesidad humana fundamental ic cstá rcstando tiempo esencial a cada 

chilcno o chilena y a su vez los cstá enfermando, generando adcmás un 

grave proI)lema econornico a las arcas fiscales Qie es lo que justifica 

esa dinámica perversa? Trabajar para vivir o vivir para trabajar? La 

economIa al scrvicio de las personas o las personas al servicio de la 

economla? 

Preguntas y no conclusiones 

Por todo lo anterior posnilamos Ia necesidad urgente de encontrar 

satisfactores sinérgicos como uno de los cicmcntos decisivos a Ia hora 

de discnar cstrategias y  polIticas dc fomento y  desarrollo (IC la rccrca-

cion, vinculadas a Ia satisfacción de la necesidad fundamental de ocio, 

para frcnar toda la avalancha dc nuevas patologIas sociales e indivi-

duales emergentes de la actualidad. 

Generalmente se diseñan estrategias aisladas sin encontrar las sincr-

gias necesarias para potenciar los talentos comunitarios, colectivos e 
individuales, ni I)ara  fomentar cspacios de involucramiento, cricuentro 

e innovaciOn, nccesarios para lograr mcjorcs nivcles de calidad. A su vcz 

consideramos imprescindible detcctar tanto los satisfactorcs destruc-

tores, pseudos-satisfactores, e inhibidores, para tener precaución en su 
aplicación por descuido, por falta de conocimicntos o por la inercia 

inherente a nuestra época actual. Dc igual forma creemos ncccsario 

volver a destacar y  proftindizar en algunos elementos tcóricos básicos 

vinculados a hi teorla del Desarrollo a escala hurnana.45  

Primero al decir que "ci desarrollo se refiere a las personas y  no a 
los objetos" estamos diciendo que el eje central de nuestro accionar 

deherán ser las personas y  la satisfacción adecuadas de sus necesidades 
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humanas, entendiéndose ci derecho ai ocio como una dc cilas. Frecuen-

temente se pasan a Ilevar los saberes propios de las persoiias y no se 
consideran todos los arnplios conocirnicntos existentes en clios, y  asI se 
discñan estrategias de intcrvcnción sin considcrar lo quc cada uno de 
los miembros dc cada cotnunidad cree, siente y piensa, sin escuchar sus 
motivaciones, miedos, expericncias, anhelos, utopIas, mitos, fantaslas e 

historias. Actuando de este rnodo, por un lado dcsaprovcchamos todo ci 
potencial sinérgico de las comunidadcs, y a la vcz no las involucramos, 
por lo cual no se sienten partIcipcs y de esta forma no se comprometen 
en las accioncs y  planes especificos. En rnuchos casos ci hablar desdc 
un nosotros incluyente y vinculantc marcará una diferencia radical en 
la receptividad, ci nivcl dc compromiso y Ia continuidad que cualquier 
estrategia y10 polItica püblica. En carnbio silas acciones son discñadas 

dcsde un espacio aislado, casi corno desde una cüpula de expertos y 

técnicos especialistas, sin participacion de la ciudadania yr  sin considcrar 
a los afectados, y solo dcsdc una vision asistencialista y patcrnaiista, lo 
rnás probable es (]UC esa iniciativa no tcnga durabilidad en ci rncdiano 

y larg() plazo, y su impacto no sea el deseado. Podemos Ilenar Ia plaza 
de juegos, pero si los vecinos no se sicntcn seguros, iii perciben como 
propio ese territorio, io más probable es que esa plaza permanczca vacIa 
igual quc antcs. 4 ' 

A la vez postulamos quc Ia recreación corno estrategia que cumpla 

con todos los elementos optimos antcs inencionados puede volvcrse, 
desde Ia perspectiva dc Ia cducacion social y la animación sociocultural, 
un satisfictor sinérgico de primcra lInea, a] vincular la satisfacción de Ia 

nccesidad de ocio con otras necesidades quc sc estirnulan en su satisfac-

ción, tales corno Ia necesidad de Protección al recuperar los territorios 

por parte dc las comunidades, o Ia necesidad de Participación alvincular 
y motivar a los afectados en un conjunto en actividadcs co-construidas, 

o la necesidad dc Icientidad al crear espacios comunitarios colectivos 

y posihilitar asI Ia regeneración de las redes sociales fragmentadas y 

desintegradas. Paralelamente postulamos corno satisfactores sinérgicos 
las acciones y espacios para la recrcación, dc vida cultural, cntrctcncion 
y esparcimiento, vinculados al uso del tiempo libre y a Ia recreación, 
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coino un fuerte impulso de resistencia en cuanto fuerzas contrabege-

mónicos para hacer frente a la avalancha de patologlas psicosociales 

emergentes y a los avatares propios de nucstras socicdades actuales, que 

tienen como rasgo esenciaks ci individualismo, Ia dcspersonalizacion, 

la fraginentación social, la alienacián individual y colectiva, Ia perver-

sion en cuanto no consideración dcl otro (distinto o distantcs) como 

legItimo otro. Por todo esto, consideramos como urgente y  apremiante 

Ia necesidad de diseñar para la recreacián estrategias nuevas e innova-

doras acordes COfl los desafios del Chile actual. 

A partir (IC lo antes expuesto, creemos nccesario ci plantearnos 

algunas preguntas más que esgrimir conclusiones, confiando en que 

con un rninimo de responsabilidad, éstas deberlan transfbrmar sus 

respuestas defmnitivamente en obligaciones. 

• Si las estadIsticas nos indican que boy en Chile grati parte de los 

nmos,jovencs v adultos pasan más de Ia mitad dc su ticinpo libre frcnte 

al coniputador v/o la television ,tiene algo que decir la recreaciOn? 

Qié clase de habilidades, destre'zas v conociniientos estam()s dejando 

de desarrollar por esta ocupación pasiva del tiempo libre? 

• Si bien Ia industria del entretenimicnto y divertimiento Cs una de 

las dc mayor expansiOn en Chile en los ifltimos anos, transformándose 

de una incipiente preocupacion social a una de las principalcs dimen-

Sj()fleS de Ia economIa, sc ha provocado a su vcz la producción a gran 

escala de oferta de experiencias recreativas quc potcncicn ci desarrollo 

humano dc los habitantes dcl pals? 

• Frente a Ia innegabie realidad de cstar Chile inmerso en politicas 

socialcs y econónuicas centradas en ci crecimiento econórnico y por esta 

vIa en ci aumento dcl consumismo cómo se podra hacer frente para no 
caer en ci aumento del ocio como mecanismo exclusivo dc consumo? 

Oié acciones scrán necesarias para desarrollar desde ia recreaciOn su 

potencial de satisfactor sinérgico frente a Ia necesidad hurnana funda-

mental de ocio? 

• Por (iltimo, si la eventual y escasa posibilidad de disfrutc del 
tiempo libre y las actividades rccreativas no nos hace feices, ni nos 

ayuda a tener una mejor calidad de \ridla, ;cuál Cs Ia responsabilidad que 
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flOS cabc a los investigadores, aca(lcmicos y educadores del pals en esta 

tarea? 

Esperamos que estas preguotas, y tantas otras que vendrán, flOS 

estimulen a continuar profundizando en las dirnensioncs tcóricas y 

prácticas del ocio y hi recreación en Chile, para colahorar COfl Ia cons-

trucción de un pals en quc todos tengan sus dcrcchos y nccesidades 

considerados. 
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COLOMBIA 

Esperanza O.corio 
La recreaciOn en Colombia 
Un campo en construcciOn 

El ob1ctivo de este artIculo es prcsentar una aproximación al estado 

del arte de la recrcación en Colombia. Como referentes para ci análisis, 
sc hizo una recopilacion de un total de 176 confcrcncias prcscntadiis 

por autores nacionales y regionaics en ci marco de los congresos y 
simposios realizados por el Instituto Colombiano (IC! Deportc - 

COLDEPORTES - y lii Fundación Colombiana de Tiempo Libre v 
Recrcación - FUNLIBRE, en ci periodo 1998-2007. Los documentos 
fueron categorizados con base en las areas de efectividad del Plan 

Nacional de Recreación 2002-2009: investigacion, formaciOn, vivencias 
y gcstion. Los rcsultados muestran un desarrollo sustancial dc la recrea-

don como campo dcsdc la tiindamcntaciOn, Ia práctica v Ia politica; Sc 

observa nfl posicionamiento cada vcz mayor en los profesionales, y  ci 
tránsito de una pr1ctica irreflexiva, a una construccion basada en tin 
cucstionainicnto serio de Ia praxis y stis rcfcrentcs; Cs notable la toma 
tie posidion en los autores en relaciOn con las implicacioncs éticO poll-
ticas de la rccrcaciOn en ci desarrollo dcl pals Y  su conformación como 
sociedad y nación. 

Algunas precisiones metodológicas 

Para ci análisis Sc toniaron coulo rcfircncia 176 documcntos, los 

cuales se encuentran en 1:i pagina www.fi.mlihre.org/documcntos.html,  
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quc por su extension y volumen no se incluyen en su totalidaci las refe-

rencias hihliograficas, sOlo aqudllos autorcs quc son citados de mancra 

directa, debido a que ci diseño de la página no lo permite, de igual 

mancra no se anota ci nOmero dc las páginas donde se baccn rcfcrcn-

cias textualcs y a la par, se hace ci análisis dc las catcgorIas conceptuales 

desde los autores de los (locumentos referenciados. 

En la Gráfica 1, se presenta ci porccntajc dc documentos producidos 

por los difercntcs autores, como se puede observar, el mayor porcen-

taie (37%) corresponde a universidades, seguido por organizaciones sin 

ánimo dc lucro - ONGs - e institutos dcpartamentales y municipaics 

de recrcaciOn con un 31%, los cuales hacen partc dcl Sistema Nacional 

de Deporte y RecreaciOn. El 8% corresponde a cajas dc compcnsaciOn 

familiar, organizaciones pertenccicntcs a! Sistema del Suhsidio Fami-

liar en Colombia. En la categorla "Otros" se incluyeron ministerios y 

profesionales independientes. 

GrAfica 1: l'orcentaje de documcntos scgUn tipo de instituciOn 

Los documentos corresponden a conferencias presentadas desde 

el año dc 1998 hasta el año 2007 en los eventos académicos quc se 

presentan en Ia Tabla 1. Es conveniente aclarar quc este periodo se 

asume arbitrariamentc, pero no desconoce los procesos histOricos de 

construcción del sector dc la rccrcación en Colombia. 
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labIa 1: Eventos académicos relerenciados 

Evento acadérnico Arzos 

V VI, VII, Viii y IX Congreso Nacional de 1998,2000,2002,2004, 
Rccrcación 2006 

1,11,111, IV y V Simposio Nacional de 1999, 2001, 2003,2005, 
lnvestigaciOn y Formación 2007 

1,11, lily  IV Simposio Nacional de Vivcncias 
y Gestion 1999, 2001,2003,2005 

Fotal e'entos: 14 
Periodo: 1998-2007— 

- 
10 anos 

Es pertinente aclarar que cstc análisis ticnc ci alcance dado por los 

autores analizados, lo cual no significa afirmar que existen otros agentes 

y tendencias quc hacen parte dcl campo de la rccrcación en Colombia. 

Los criterios de catcgorización Sc presentan en Ia Tabla 2. Se toma 

corno rcfercnte las areas de efcctividad dcl Plan Nacional de Rccrca-

cion) Para ci agrupamicnto y ordenamicnto de Ia información Sc 
utilizó ci programa Atlasti. 

En ios Planes de Rccrcación, 1999-2002 v 2004-2009, sc plantea 

quc la articulación entre la investigación, la formación dc talento 

humano en todos los niveles, las cxpericncias y  proyectos, Ia gestion de 

politicas, los recursos y las alianzas son determinantes para ci desarrollo 
armonico y  sostcnido del sector de lii recreación en ci pals. 

11 obctivo de este artIculo Cs analizar córno, a l)artir de los procesos 

gcncrados desdc la academia, Ia polItica, Ia gestion, Ia investigación y 

las practicas, la recreación se construve como on campo que busca $u 

legitimacion y fortalecirniento. 
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labIa 2: Criterios de agrupaciOn de las categorias analizadas 

Areas de tfi'ctividad Plati iVacionalde Recreacid,, 
(..riterios i/c 

agrupacion de los 

docutnentos Investigation FormatiOn Vivencias GcstiOn 

Cuál es ci término que más sc usa? 	Recrcación, ocio? 
RecreatiOn 'fiempo libre? 	Lddica? 

Cuá1es SOfl los principaics cicmcritos que La dcfincn? 

Prcs,runtaspordrea ;Dcsde dOnde se esth Cuál es Ia Cu.dcs son .Se define La 

fundamentando? A oferra espccIfica los objctivos poittica dc 

cuáles disciplinas se de formación de las rccreación como 

acude? paris el sector? cxperiencias, policica püblica 

prograrnas o social? 

;Cuáles son Los temas Cuáles provcctos? 

de investigación coinpetcncias Se referenda 

quc Sc s'inculan a Ia conteinpladas en Cuá1es son ci plan nacional 

rccreación.,  ci perfil? los secrores de de recreatiOn en 

Ia recreadion los proyectos, 

;Cuál es el Se programas 0 

enfoquc de las trabajan desde investigaciones? 

investigacioncs? Ia vivencia.? 

;Cuál es Ia 

rnctcsdologia? 

;CuAlcs son 

los espacios 

donde se las 

dan? 

;Cuáles las 

poblaciones? 
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Perspectiva tie análisis 

La hipotesis central de este artIculo Cs quc la rccrcaciOn en Colombia 

es un cainpo en construccion, quc lucha por ganar autonomla y legi-

timaciOn frente a otros campos en colnpctcncia, con los que existen 

tensiones teOricas, practicas, polIticas y de inversion, particularmente 

con ci deporte y Ia educaciOri fIsica como to afirman varios autores: 

pese a rcconocer que Ia rccreación es un mcdio dcl quc hi educación 

fIsica se vale para dinamizar su proceso dc formaciOn, ci universo total 

dc la recreaciOn no puede sujetarse iinicaInente a los requerimientos 

de Ia EducaciOn FIsica"; 2  ci desarrollo dc Ia recreación y ci deporte en 

Colombia sc ha visto obstaculizado por ci divorcio v Ia compctcncia 

que existe entre las rcas, como tamhién se plantean vinculos a partir 

de su intcgración en Ia medida quc todos contrihu'en al desarrollo de 

potcncialidades. 4  

Esta büsqueda de legitimacion se orienta por una parte a construir 

un cuerpo conceptual proplo, y por otra, posicionarse para ganar Un 

lugar signifIcativo en las pohticas publicas sociales, v en hi inversion 

pühlica y privada; interés que ha permitido movilizar un proceso a 

part-ir de la confIguracióii de un sistema de relaciones, elaboraciOn de 

product-os, prácticas. 

Para Bourdieu, los campos se definen corno 

cspacios estructurados de posiciones (o de pucstos) cuyas propiedades 
dependen de su posiciOn en dichos espacios v pueden analizarse en 
forma independiente de las caracteristicas dc sus ocupantes (en parte 
dctcrminados pot ellas). 5  

I.Jn análisis desde esta perspecriva muestra coino en el sector de Ia 

recreacion en Colombia se ha crcado un espacio tiue Sc caracteriza 

por relaciones dc alianza entre sus miembros, en una büsqueda por 

legitimar aquello que los define corno grupo: la recreaciOn. En csta 

trama se dan tensiones, conflictos de podcr y encuentros que prcscntan 

posiciones divers-as en cuanto a enfoqucs y  pr-acncas. 
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La mirada a hi rccreación conio campo desde csta perspectiva 

muestra como se ha logrado estabiccer un sistcrna de rclaciones entre 

los agcntcs que lo conforman, quc si bien no cn todos los casos mantiene 

interacciones directas, han contribuido a dar identidad a la rccreación 

en ci pals, con una caracterIstica sustancial corno es ci vincularse desde 

la clivcrsidad. 

La necesidad de avanzar en la construcción dcl sector (IC Ia recrea-

ción con un sentido dc cornunidad, con base en acuerdos v consensos, 

criterios, objetivos y acciones quC "nos articulcn en torno a unos 

rni1umos,' ha sido ci intcrés que motiva la permanencia en ci campo, 

aspecto en ci que ci Plan Nacional de Recreacion sc ha constituido en 

ci punto de anclaje para los procesos dc dcsarrollo y  que ha permitido 

vincular a rnuy cliversos agcntes reprcscntados por universidadcs, cajas 

dc conipensacion familiar, institutos dcpartamentaics y  municipales de 

recreación, organizaciones sin ánimo dc lucro - ONGs - y profesionales 

independientcs, vinculados a través dc Ia Red Nacional de Recrcación. 

Sc visibilizan agcntes con posiciones variables y reconocirnientos dife-

renciaics por ci lugar que ocupan y por su capacidad para incidir en Ia 

gencración de resultados en la producción dc conocimicntos, la gestion 

de recursos y  polIticas, la generación de proycctos, entre otras. 

Las entidades que surgen de cstas relaciones en ias regioncs favo-

rcccn hi crcación de espacios de diá]ogo mediaclos por la funcion y 

posición de cada agente en particular, es en los territorios (regionaics y 

locaics) donde sc fortalecen y crean condiciones de desarrollo y  produc-

ción sectorial. 

Un cucstionamicnt() que se hacc, frente al entramaclo de relaciones 

que se cstahlcccn es la scparación entre profesionaics y empiricos; en Ia 

medida que ci campo gana autonomla y sc fortalccc, se constituyc en 

excluycntc de lo que se ha dcnominado ci rccreador cmplrico, es decir, 

sin formación académica. 

Como plantea Bourdicu ingresar a un campo social encierra aceptar 

ci somctcrse a las leycs internas de este, quc demanda capacidades 

representadas en disposicioncs, virtudcs, cualidadcs, conocimientos 
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que permitiran a los agentes sociales cxperimcntar con propiedad las 

dináinicas que permiten su construcción. 

En estc contexto, ci empIrico Cs visto por algunos agentes, comu un 

actor nccesario del sisterna, pero sin las capacidades pam articularse 

a éi, por su interés centrado en Ia técnica y  Ia actividad. Se identifica 

entonccs un sisterna de relaciones que por una partc le dan coherencia 

al campo, le dan su estrucrura, pero igualmcnte fuerzas en tension a 

su intcrior y en relaciOn con otros SiStcmas, en Ia medida quc actores 

dcciden exciuirse de los procesos que Sc analizan por considerarlos en 

ocasiones demasiado "serios" o "academicistas". 

Para Bourdicu la nocion de interés es central en la configuracion 

dcl campo, interés que obedece a la logica interna dcl mismo: a mayor 

autonomIa, más se rige por sus leycs internas, más funciona segOn 

los intereses propios, ci cual se construye en tomb a ideas fuerza, que 

provocan movilizaciones a su interior. 

En ci campo de la recreaciOn un interés central es legitimar y  posi-

cionar la rccreación como objeto de estudio, corno componente de las 

polIticas piibiicas sociales, mediado por una cualificación de his prác-

ticas, como un sector con ci potencial v Ia capacidad pLra incidir en 

procesos (IC desarrollo social y  cducativo. 

Recreación y desarrollo 

La construcciOn (IC la rccreación como cainpo supera Ia discusión 
académica, es decir, no se trata tan solo de teorizar sino que asume la 
responsahilidad politica de definir v garantizar quc la misma tenga un 
impacto positivo sobre ci dcsarrollo de Ia sociedaci y sus miembros en 
particular. 

Asi, aigunos autores dci campo argumentan la legitimacion de la 
rccrcación a partir de Ia incidencia de la recrcación en ci desarrollo de 
los seres humanos. Un aspecto que toma fuerza a través de los diez añoS 
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es ci dc privilegiar su reconocumento como derecho en la práctica dc la 
planeación y la polItica p6b1ica: 

Ia rccreación ganará espacio a través dc los sectores dc Ia poiItica pühlica, 
no ahordara dc manera particular un problema 0 proposito social, sicm-
pre aparcccra enriquecida a partir del conocimicnto que otras areas del 
saber apoycn y tendrá quc cnfrcntarse a fluir con SLN procesos hajo ci 
amparo legal propio de otros sectores y la paulatina aceptacion dcl valor 
qtic ella adc1uiere cuando aparece mediando ci desarrollo humano. 7  

Ahora bien, en los aniiiisis se diferencian dos miradas al desarrollo: 

perspcctivas SOciológicas, polIticas y cconómicas Y las que refieren a 

las implicaciones en el desarrollo de las personas en lo individual, en 

sus procesos de construccion social y personal, en Ia autonomIa y en 

general en su incidencia en las diversas dirncnsiones dcl desarrollo. 

Esto ha perrnitido adentrarse en una reflexiOn scria y critica tanto 

de los enfoques de dcsarrollo hurnano, y del lugar que ocupan ci ocio 

y la recreacion en los mismos y la necesidad de reflexionar sobre la 

calidad dc las alternativas que se ofrecen. Como afirma Tabares: 

Lo niis importante ho' es dcfInir qué queremos invcstigar, Ia forma o ci 
come scrá un rcsuitado de Ia respuesra a Ia pregunta. Reconociendo que 
ci numcro dc manifestacioncs dc ocio ofertadas no garantiza su rclación 
con los beneficios que en términos (Ic desarrollo humano, una buena 
parte dc nuestros esfuerzos dcherán dirigirsc hacia Ia calidad dcl ocio, 
cntendida como su relación cohcrente con mejorcs formas (IC vida. 5  

Un enfoque que se ha venido posicionando desde diversos autores 

Cs el de Desarro/lo a escala humana, propuesto por Max-Neef, Elizalde 

y Hopenhav, quienes piantcan como eje fundamental La rcalización de 

las nccesidades liurnanas, Ia auuxlcpcndencia, y  las articulaciones orgá-

nicas, en un contexto cercano al sujeto y  donde este es protagonista de 

su propio desarrollo. 9  

Desde los argumentos propuestos por cstos autores, la rccreación se 

piantea corno tin satisf actor de necesidades, no tan solo dcl ocio, sino 

del cntendimicnto, ci afi.cto, por mencionar aigunos; ci supuesto Cs quc 
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Ia recrcacion se pucdc constituir en satisf actor sinérgico, es dccir, que 

potcncia ci desarrollo de otras nccesidadcs y  que éstas pucden incluir 
al ocjo.m  Esta reflexión obliga, como lo piantea Tabarcs, a una mirada 

crItica a los programas, proyectos, actividades y bienes de consumo que 
ci inercado ofrccc. 

En cstc contexto dc discusiOn sc idcntifica una reflexión rigurosa 

desdc algunos autorcs sobre Ia rccreación como un fcnórncno ético 

politico quc sc pregunta sobrc ci modelo de sociedad que se quicrc. 

Desde csta perspectiva aspectos corno Ia inclusion, Ia igualdad, Ia 

equidad, Ia democracia y la particij)acion social entran a formar parte 

de la discusión. 

En cste mismo scntido, se afirma que Ia rccreación actOa como 

rnc(liadora dc procesos de dcsarro!lo local, lo que demanda que ci 

siStcrna (IC recreaciOn crcc las condiciones para favorecer Ia participa-
cion activa v quc los contcxtos de tiempo libre, sin quc Ia recreaciOn 

pierda su cscncia, propicicn una vivencia transtormadora que IC apueste 

a Ia construcción dc ciudadanla. 

La fiierza (IC las discusioiies que plantcan una interacciOn constaute 

entre rccreaciOn y  dcsarrolio explican cii partc la situaciOn qtic afronta 

ci mundo actual. Como plantea Rojcckt' en ci contexto de Ia cduca-

dOn, Ia comunicaciOn y ci turisino masivo propone una relaciOn difc-

rentc cntrc los sujetos, las practicas (IC ocio y  Ia ciudadanla; la socicdad 

civil genera mOltiples y a menudo discordantes flubs dc unformaciOn 

rclacionados con Ia mcdicina gcnética, las amcnazas arnhicntales, la 
inequidad y los derechos humanos quc han eliminado la posibiiidad 

de tcorizar ci ocio cumo un campo compartamentalizado o una forma 

segregada dc la vida. 

Para ci caso particular dc Colombia dondc his ültimas gcneracioncs 

se han construido desde una iarga y sostenida historia de conflicto 

armado, pobreza, incquidad, violaciOn a los dercchos humanos y 
modelos y  prácticas polIticas cxcluyentes, La Carta l'olItica de 1991 se 

constituyó en una oportunidad y  en un hito para avanzar cii una ruta 

hacia la construccion (IC Ufl pals distinto, más democrático y  pacIf'ico. 
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El avanzar hacia un Estado de derecho, dernocrático y  participativo 

que clama por Ia no violencia, le plantea a los ciudadanos un replan-

teamiento en cuanto a su papel y responsabilidad en la construcción de 

una sociedad sostenible cultural, econornica, ambiental y  socialmente. 

En este contexto, ci campo dc la recreaciOn se ha inscrtado desde 

las discusiones y las practicas en ci dcsaflo de cualificarse, posicionarse 

y visibilizarse como un medio a partir del cual las comunidades pueden 

abrir esccnarios para ci desarrollo humano con una participacián activa 

(IC los sujetos en tales procesos. Asi se plantea quc la recrcación supera 

Ia niirada a una actividad aseptica que se rcaiiza en un tiempo librc hacia 

una vision donde los cspacios dc recreación se configuran como opor-

tunidades dc empoderamiento, en los cuales Ia constituciOn dc sujetos 

con un proyecto ético y polItico de sociedad también es SU asunto. 

Es asi corno ci enfoque de Desarro/lo a escala humana adquicrc 

pertinencia cn la medida que se asume como un marco de referencia 

ajustado a las particularidades de los paIscs latinoamericanos, quc hace 

resistencia a otras miradas hegemonicas del desarrolio. 

Los sujetos y su cntorno, como eje dci desarroilo, se constituycn 

entonces en aspecto ccntral de la rcflexión de algunos dc los autores 

analizados, a partir del reconocimiento de quc ésta interacnia con 

fuerzas cconómicas, sociales, culturales y poilticas en una relación 

dialectica, quc como anota Rojeck, 12  rcchaza las teorIas dcl ocio 

que le asignan libertad incondicional, librc elccción, flcxibilidad y 
autodetermi nación. 

Los discursos analizados transitan entonces dcsde aqucllos preocu-

pados por las influencias de los contextos y  practicas dc recreaciOn, 

dcsdc una perspectiva estrategica dc pals, a aquellos que oricntan sus 

producciones alredcdor de las discusiones sobre sus influcncias en 

sujctos y grupos particulares. 

Es en los textos quc se aproximan al primer enfoque quc emerge una 

explicación a los hábitos die rccreacion como practicas socialcs, donde 

se dan una dialéctica de control que conileva un acccso asimétrico a 

los medios que les permite a los agcntes influir en la conducta de los 

deinás, donde ningün agente que participa en Ia interacciOfl CS jamás 
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enteramente autonomo. Desdc Ia teorla de la cstructuracion, citado por 

Cohen, se rechaza el dctcrrninismo absoluto y la liberrad irrestricta y 

admite todas las posibilidades dc ambos cxtremos. 

Desde esta perspcctiva, aunque al sujeto Sc Ic asigna un papcl central 

en ci proceso recrcativo, sc llama la atención sobrc los contextos y las 
situaciones espccIficas en quc cilas se dan y cómo ésras pueden favorecer 

0CCSOS de transformación social, en la medida quc se logrc impactar 

la instinicionahdad, las polIticas y  ci transcurso de las prácticas sociales. 

En otra dirccción, los autores analizados, particularmente aquellos 

quc se reficrcn a explicacioncs de la rccreación sobrc ci desarrollo mdi-

vidual, rcivindican ci papcl que estajuega cii el dcsarrollo individual, y 

dondc se le atribuve al sujeto un podcr significativo en relación con sus 

ciccciones personales. 

Rjcck' 4  piantea quc la conceptuaiización dcl ocio se puedc ahordar 

dcsde tres niveics contrastantes: en ci primcro puede ser mnvestigado en 
términos residuales como ci ticmpo y  cspacio excedentes una vez las 

neccsidadcs de la vida han sido satisfechas; segundo, puede ser explo-

rado como le ticmpo ye1 espacio que es utilizado conscienrernente para 
el cnriquecimiento personal y  ci placer; y tcrccro, como una actividad 

funcional quc logra fines sociales definidos tales como la intcgración 

social, Ia cooperación y  niutua comprensión o Ia salud y ci biencstar 
fIsico y psicológico. 

Al analizar los textos desde ci primer nivel se encuentra como 

tendcncia fuerte el reconocimiento de la recreación como una 

necesidad fundamental de los scres humanos, quc por ende debc ser 
armonizada y  reaiizada en Ia vida cotidiana de las personas; sin embargo, 

en este caso Se cuestiona la posibilidad dc las personas en condiciones 

de pobreza de estar en capacidad y  condiciones para hacerlo. En cste 

caso, rccreaciOn y trabajo manticnen una relaciOn indisoluble. 

En otros escritos se plantca que ia recrcación dchc arcndcr -a una 

mirada integral de los scrcs humanos, asI los autores dan un peso dife-

rencial a las dimensiones dci desarrollo (cognitiva, comunicativa, axio-

logica, poiItica, afectiva, social v fisio-organica) en función dcl cnfoquc 



228 	 Lazer na America Latinalliempo Ubre, ocio y recreanOn... 

y ello parecc inthuir en las dccusioncs que Sc toman cn relación con las 

prácticas de recreación. 

La dimension lüdica y creativa se propone como motor dinami-

zador y potenciador del dcsarrollo de todas las areas. En lii rnayorIa de 

los escritos, aunque no Siempre de mancra explícita, sc reconoec que en 

los seres humanos las dimcnsioncs intcractüan en las vivcncias, to que 

permite que Ia recreación como expresion de lo kidico se constituya en 

gcncradora de desarrollo humano en aspcctos como la construcción de 

idcntidad social y personal  y en general en Ia construcción de sujctos. 

En consecuencia, sc observa como los desarrollos conceptuales y 

practicos dci campo avanzan hacia una mirada integral e integradora 

que vincula a Ia rccrcacion con categorlas desde diversas disciplinas v 
probtemáticas sociales. 

Al hacer un análisis ac erca de COtuO se plantea ci conccpto dc recrea-

ciOn en estas discusiones se observa que se mantienc una rclación, no 

Sicmpre diferenciada, entre ocio, rccreaciOn y  tiempo librc; v aunque se 

observa a través del periodo dc tiempo analizado tin posicionarniento 

dc La rccrcación, desde su misma nonhinaCión, Sc mantiene en algunos 

escritos su utilizacion corno sinónirnos. 

Se considera que esrc avance en términos dcl lugar que ocupa la 

recreaciOn sc constiniye en rcferentc de identidad del campo. HistO-

ricarnente, ocio, rccreación y tiempo libre han sido utilizados para 

denominar ci misino f'enómcno, corno lo expresa Gerlcro en tin estudio 

donde recurrió a tres perspectivas de anáiisis: histOrica, semántica v 

teOrica. El resuttado le indico la imprecision conceptual a to largo de 

los años, como lo expresa: 

las razones que dieron lugar a Ia escasa precision conceptual oscilan 
entre cstudios que emulan ci ideal de la cultura griega independiente-
mente de Ia formación socioeconOmica de base; prcdominio de enfoqucs 
en extrerno subjetivistas, que derivaron en un desconocimiento dc los 
contextos sociales como parte configurativa de un fenómcno particular, 
o técnicas de investigación quc reforzaron to cuantificahic y  inedible por 
sohrc cualquier otra considcraciOn, hornogeneizando aspectos de los trcs 
conceptos en cuestión y encubriendo sos difcrencias.' 
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Devenir histórico de los conceptos que ha incidido tamhién, como 

influencia necesaria, en la construccion dcl campo de Ia recreación en 

Colombia, como to afirma Iviesa: 

Uno de los obstaculos mas scrios en Ia constitucion de hi rccrcaciOn 
coino saber, es Ia pluralidad de signilIcados quc se Ic atribuven, dcsde 
los enfoques teôricos y las propias prácticas, a los procesos y  actividades 
que Sc realizan en el tiempo libre: ocio, leisure, recreacion etc. Dcsde 
csta perspectiva, se ban buscado tcrminos, sinóniinos y homó!ogos, para 
rcfcrirse a las actividades rccreativas dirigidas, nombrar a quienes parti-
cipan. dirigen 0 agencian estas practicas. El hccho lie quc Sc hable dc 
pedagoglas del trenipo libre y liel oclo, de animaciOn socioculniral y de 
recreacidn dirigida, signiflca que hay posruras distintas. 1 ' 

Si se roman las categorias de análisis planteadas por Gerlero: acti-

tudinai, temporalidad, actividad, libertad, placer, institucional y contex-

tual, se podrIa sugerir que en este caso at concepto (IC ocio los autores 

dan un mayor peso a to actitudinal, mientras que en recreacidn se to dan 

a Ia actividad y Ia temporalidad. En ambos casos su definicion corno 

práctica CS notoria, y libertad v placer se asocian más Con ci Concepto 

(Ic In ltidico. 

En cuanto a la institucionalidad y ci Contexto, la relacion Sc cstablece 

más en el sentido de su consideración, en el primer caso, como derecho, 

y en segundo lugar, comb componente fundamental en los servicios 

sociales y  educativos. Vale anotar, que algunos cuestionan ci papel dc Ia 

rccreacion como medjo para sostcner el orden vigente y  Sc proponc, por 

el contrario, construir intenciona!mentc contextos de recreación que se 

configuren como espacios de resistencia v lugares para La formación (IC 

la autonomla la autodependencia. 

La recrcación se define como práctica sociocultural, proceso educa-

tivo, 17  como Ufl campo generaclor de cxperiencias;' Sc ic presenta tanibién 

como Ia participación en variadas actividades, se reconoce en tanto 

necesidad y dcrccho, como una experiencia psicolOgica N , social; o de 

acuerdo COfl Carrcño, corno un proccso de accidn participativo v 
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dinámico, 2° por mencionar algunos de los textos que cxpresan, ci 

concepto desde los autores. 

En el análisis de las expresiones contenidas en los documentos se 

identifican algunos elementos importantcs: primero, aquellas que plan-

tean como central en la vida de las personas ci trabajo, en este caso Ia 

recrcación juega el papel de cspacio que compcnsa y  rccupera para Ia 

productividad; una segunda perspectiva donde se asigna a los actores 

autodetcrminacián y libertad en Ia vivencia; y  terccro, las que establcccn 

una rclación dialéctica cntre ci actor y  ci contexto. 

Kelly21  en su referencia al ocio afirma que existen acuerdos sobre los 

cuales se ha priorizado Ia atención: ci ocio como una realidad existcn-

cial, visto desde Ia sociedad occidental a partir de una relativa libertad 

en la cleccion; y  como una reaiidad quc ticnc lugar en ci mundo social. 

Check y  Burch 22  piantean que ci ocio está integrado a la naturaleza 

humana y  ticne ci propósito particular de posibilitar un contexto de 

interacciones para los grupos prilnarios. Es un espacio social en ci cual 

Sc desarrolia una vinculación afcctiva, emocional y social con Intimos, 

amigos y familia. 

El tiernpo libre mantiene los vmculos particularmente con la recrea-

ción; se cuestionan los ilmites de Ia libertad en ci concepto y su nece-
saria relación con ci trabaj0; 23  en este sentido La rcficxión Se orienta a 

un cuestionamiento del ticmpo librc desde una perspectiva purame1te 

cuantitativa, y  ia necesidad de tomar en consideración las vaioracioncs 

sub jetivas dci sujeto también es definida como una dimension continua 

de Ia vida cotidiana inmersa en los diferentes ámbitos de intcracción de 

los seres humanos. 

Aunque en ia mayorla de los tcxtos no se profundiza, cmergcn 

preguntas relacionadas con las categorIas tiempo y  libertad  y  las condi-

cioncs de posibilidad quc ticne ci sujeto para cjercerla, sea por la orga-

nizaciOn y  disponibiiidad propia, como por la influencia que ticne ci 

sisterna social en Ia construcciOn de los significados y  en las decisiones 

que se toman desde lo individual y lo coicctivo. 

Dcsdc aigunos autores, ci tiempo librc corresponde al cjercicio 

efectivo de Ia libcrtad en la mcdida que reprcscnte una verdadcra 
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disponibilidad dcl individuo para si misrno, 24  sin embargo, es nccesario 

reconocer quc tal disponibilidad está sujeta a diferentes tipos de condi-

cionamientos psicoiogicos, sociológicos, ec000rniCoS etc., que conducen 

a rnotivos C intencionalidades quc inciden sobre la construcciOn de las 

rcprescntaciones sociales de tiempo libre, como las actividades y  prác-

ticas que se realizan. 

AsI una pregunta que surge, como tension cntre diferentes autores 

de estc campo de estudio, es la de si la recrcación corno actividad que se 

realiza, en ci tiempo libre, soporta intencionalidades divcrsas (sociales, 

politicas, educativas). Vuelve a emerger la libcrtad - no ünicamente de 

eleccion - como categorla y  cuálcs prácticas son considcradas rccrea-

tivas; particularmente si sc considera que una condición necesaria de la 

vivencia son las implicacioncs emocionales quc se Ic atribuyen: placer, 
diversion, goce. 

Como se puede observar, las tendcncias c ideas fuerza en relaciOn 

con ia conccptualizaciOn de Ia recrcación son divcrsas; mientras algunas 

mantienen una postura que se acerca a las explicaciones psicolOgicas en 

que las motivaciones y las percepciones dci individuo son centrales en 
ci analisis, y Ia libre elección de las prácticas conio un medio para expe-
rimentar más libcrtad percibida que en otras actividadcs, 25  supuestos 

(LUC coinciden con so_Ahola,2h  quien a diferencia de Neulinger, que 

hahia de motivaciones intrInsecas y extrInsecas, plantea quc Ia expc-
riencia está relacionada con recompensas intrInsecas y  ci senticlo de 

compete n cia. 

Sin embargo, en algunas discusiones se cuestiona ia existencia de 

motivaciones intrinsecas, en la medida quc se sugicre que las crecncias 

v motivaciones quc respaldan las decisiones están influenciadas por ci 

sistema v por factores externos predisponentcs. 

Estas cxplicaciones no profundizan en Ia relaciOn de la recrcación 

con la idcoiogIa, las reiaciones dc poder, y de los actores sociaies como 
portadores (Ic patrones que se construycn en sus contcxtos y condi-
clones cspecíhcas. 

Estas ideas fuerza se reflejan en las practicas quc sc presentan, las 

quc por una parte mucstran una tendencia fuerte a legitimarse dcsde su 
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papel en Ia construcción de sujeto y sociedad, en tension con quienes 

"defIcnden" que Ia recreación solo cstá para gencrar goce y  placer 
como un fin en si mismo, y  quc considcran que las intencionalidades 

o motivos (desarrollo, aprendizaje, participación politica) hacen que Ia 

recrcación pierda su esencia. 

Los servicios y programas se dirigen a personas que estan en dife-

rentes momentos de su ciclo de vida, hay preeminencia sobre quienes 

se encuentran en condiciones (IC vuhierabilidad econOrnica, social, 

cultural, o psicologica; poblaciones emergentes dcl conflicto armado en 

Colombia: desplazados por Ia violencia y reinsertados tanto del para-

militarismo corno de la guerrilla, temas que no son motivo (IC análisis 

en este articulo, pero que es importante anotar que para quienes viven 

en un pals como Colombia influyen en que la paz, la convivencia Ia 

democracia sc conviertan en preocupaciones cotidianas. 

AsI csta focalizaciOn sobre tales condiciones es una expresión de la 

construccion dcl concepto en el campo y (ICl lugar que ha tornado desde 

ci discurso la relación entre recreacion y carnhio social, ci papel de los 

contextos dc recreación como dinamizadores de procesos de crnpode-

ramiento, construcciOn de ciudadanla, y creación de espacios para la 

participación y  organización (IC las comunidades desde una perspec-

tiva critica con Ia intención por una parte, de contribuir a solucionar 
probiernas sociales relevanres. 

Esta expresión de Ia recreaciOn se da principalmcnte en ios prograrnas 

comunitarios; en algunos Ia generación de la actividad recreativa se 
asume como Un mcdio, donde ci fin cs ci dcsarroiio de capacidades 

hurnanas. AsI Sc plantean estos espacios como esccnarios (IC resistencia 

a la exclusiOn y la inequidad, pero Ia falta de acceso a oportunidades y 

COntextos de dcsarroiio mediados por Ia recreaciOn se constituycn en si 

mismos en representacion (IC las pobrczas. 

Los diferentes prograinas muestran de manera transversal como 

disposiciones del campo han permeado las prácticas, y que reflejan, a 

través dci periodo analizado, una toma de conciencia cada vez mayor 

con ci papel ético politico de Ia recreación en ci pals, lo cual parece quc 
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funciona corno principio de generación y estructuracion de muchas de 

las prácticas en este caunpo dc cstudio. 

Son divcrsos los lenguajes y  miradas desde las cuales se plantean los 

beneficios de la recrcaciOn. A modo de ejemplo: "Ia acciOn recreativa 

como una alternativa de crecimiento y potencialización (IC las habili-
dades dcl sr huniano", 27  mediante la recreación sc adquiere conciencia 

de pertenecer a una sociedad y por tanto se asume la misión de ser un 

Ilder constructor de valores y  (IC proccsos de dcsarrollo sociocultural", 25  

"perrnite que experimentemos sensaciones, sentirnientos y elnociones 

(IUC hacen de esta una vivencia cnriquecedora, transformadora, de 

vcrdadcra intcgración social y tamiliar. 

J ustamente el incluir como tema de refiexión importante los bene-

ficios dc la recrcación en ci desarrollo y Ia calidad de vida ha empujado 

una dinámica sectorial interrelacionada quc busca en Su conunto posi-
cionarla en Ia agenda piThlica. 

Para el anulisis de Ia metodologla Cs importante hacer una difirencia 
entre programas y  eventos. Los primeros, en la ma oria de los casos, 

haccn referencia a un csfucrzo estructurado y fundamentado tCorica y 

técnicarnente para generar procesos de desarrollo, lograr un objetivo de 
aprendizaic, facilitar contextos de interaccion Coil Cl fin de prornover 

capacidades hurnanas. Los segundos son actividades o conjunto de 

actividades que se realizan en un momcnto dado del tiempo - que SC 

pucdcn rcpetir con alguna periodicidad. 

Estos ifltimos, aunque son una práctica con una larga tradición de 

algunos de los agcntcs rcicvantcs dcl campo, generan iilgunas resis-

tcncias por sus modos y propósitos, dado quc median intereses de 
Coilsumo, In (IUC  hace CIUC  SC configUrefl corno pseudo-satisfactores quc 

abren breves espacios de diversion, sin efectos reales sobre procesos de 

ilesarrollo de las pCrsonas. 

Por otra parte, se observa otra tendencia donde se dcstacan los 
siguiCntes aspectos: 

• Se reconoce Ia importancia de hi interacciOn recrcador/recreando 
en la construccion de los ambientes y el logro de los objetivos. 
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• Al participante se le asigna un papel central coino actor dcl 
proceso recreativo. La participación es medio y  fin cn algunas de 
las vivcncias. 

• En la rnayorIa, la cxpericncia cs central en la mctodologIa para 
favoreccr construcciones de sentido, aprendizajes, resignificacion 
de creencias, entre otros términos que son utilizados. 

• Los términos pedagogico, educativo, iüdico son utilizados como 
adjetivaciones de los enfoques metodologicos. 

• Existe prefcrcncia por aquellos espacios próximos al sujeto y  que 
haccn partc dc su vida cotidiana: cspacio püblico barrial, ci muni-
cipio, Ia ciudad, la escuela, y son mirados más allá de su dimension 
fIsica. Se consideran en si mismos constructores de sentido, por 
Ia relaciOn y referencia de cncuentro con otros, lugar de afectos 
y rclacioncs, de identidad, de evocacion c historias (IC sujetos N .  
grupos. 

• Aunquc Sc partc (IC his construcciones individuales de los sujetos 
en sus dimensiones ética, afectiva, cognitiva, comunicativa, entre 
otras, la mayorIa privilegia Ia constitución de comunidad, de lo 
colectivo y de Jo publico. 

• 1-lacen uso de multiples técnicas para ci desarrollo (IC los procesos 
recreativos. 

En general es más fuerte ia tendencia hacia una practica que cada 

vcz es menos espontanca y más rcflcxiva, que Sc apropia dc su papel en 

la vida de las personas y la socicdad; sin embargo, ci aün débil posicio-
namiento como una necesidad fundamental se refleja en Ia aün escasa 

oferta dcsdc ci ámbito püblico, dc tal mancra quc sea una realidad como 
derecho que se ejerce en Ia vida cotidiana con equidad yjusticia social. 
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La investigaciOn y Ia formación en el campo 

En ci pals la inversiOn en invcstigaciOn por si misma limitada para 

las necesidades de conocimicnto y  desarrollo, lo es aOn más en recrea-

cion, y ci sisterna dc agentes que cuenta con la posibilidad financiera 

para destinar recursos para Ia invcstigación le dan una mayor fuerza a 

intercses practicos, los cualcs suponen no aborda Ia investigación. 

Son las univcrsidadcs las que siguen en })OSiCjófl de podcr y  son 

legitimadas como instancias de generaciOn de conocimiCnto, lo que Sc 

refleja tanto en la frecuencia como los contenidos de los documcntos 

analizados, cscritos principalmente por profesores en rcprcscntaciOn de 

sus universidades, o estudiantes que presentan tesis de grado - especial-

mente de los progralnas que forman profesionales en recreacion. 

Sin embargo, las posiciones y  prácticas dcl campo de la recreación 

muestran un interés por hacer ruptura con estructuras de investigaciOn 

quc sc apoyan solo en el campo académico. Es evidcntc Ia necesidad dc 

generar los mecanismos de inclusion y  apertura para que otros actOres, 

particularmcnte locales, cntrcn a formar parte dcl carnpo en un lugar 
privilegiado pucsto quc aportan un cnormc acumulado dc sahcrcs y 

experiencias en los territorios. 

En lo colcctivo significa quc trasciende los muros de las univer-
sidades y  en general cic los ámhitos académicos y cientIficos. En los 

Oltimos años se ha venido dando un cambio en las mancras de produc-

don del conocimicnto, qUc constituye un grupo de tendencias claras 
que no rcsulta fácil ni convenicnte ignorar. 3  En estas tendencias sc 

han identificado varios aspectos quc influyen sobre la forma como boy 

nos asociamos para crear una sociedad del conocimiento, tomar las 

ciccisiones, mancjar la información para cfcctos de su articulación a los 

procesos practicos, entre otras. 

La evidencia mucstra quc en la actualidad se dan prácticas sociales 

y cognoscitivas nuevas y más diversas, con impactos e implicaciones 

importantes, no solo sohrc la produccion misma del conocimiento, sino 
acerca de Ia conveniencia de Ia situaciOn actual dc las instituciones quc 
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tradicionalmente han producido ciencia, scan univcrsidadcs, centros de 

invcstigación, o lahoratorios industriales. 

La nucva situación plantca que ci conocimiento se genera tarnbién 

en ci marco (IC aplicaciones concretas y  en con textos más complejos, 

exige la concertación y  ci acuerdo en rclaciOn con las practicas cognos-

citivas, sociales y  culturaics, provcnientes de diferentes contextos (prác-

ticos, académicos y cicntIficos). 

Esto conduce a que hi conformacion de los grupos de investigacion 

ahora incluyan en si mismos diferencias en conocimientos, habilidades, 

cuituras, lo que ha ampijado la mirada a los procesos organizativos que 

se dinamizan para producir conocimiento, aumentando la capacidad 

potencial para haccr investigacion (universidades, ONGs, enipresa 

privada, centros de servicio) apoyados por una tccnologla quc hoy en 

dia permite crear redcs de comunicaciOn más amplias y efectivas. 

La pretension es que quienes hacen posibie Ia recreación en 

Colombia, un nOmero incuantificahic de empiricos y profesionales de 

diversas areas, desarrollen competencias quc aumcntcn sus capacidadcs 

para leer Ia rcaiidad, sistematizar las cxperiencias y provocar nuevas 

interpretaciones V preguntas de investigaciOn. 

Sin embargo, actuaimente, son quiencs cumpien COfl los criterios 

para inscribirse dentro dcl sistema de investigacion en ci pals, quienes 

han logrado avanzar en Ia conformaciOn de grupos dc investigaciOn 

reconocidos desde Ia institucionaiidad, esto cs, ci instituto Colom-

hiano para ci Dcsarroilo de la Ciencia y Ia TecnoiogIa "Francisco José 

de Caidas" Coiciencias. En ci Cuadro 1 se presentan los grupos 

existcntes.1 
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Cuadro 1: Grupos de investivación en recreaciOn 

Grupos de Investigacion Lmneas de Invest igación 

Grupo dc Investigación de Ia Manifestaciones Rccrcativas. 
Licenciatura en Recrcación I nterculturaljdad. 
Univcrsidad Pedagógica Forinación Profesional de l)occntes 

en Recreación 

Grupo de Investigacion Educación Subjetividades, Interculturalidad y 
Popular - Programa Profesional en Rccreacion 
Rccreación Universidad dcl Valle 

Universidad Tecnológica de Pereira F'acultad de Ciencias de Ia Salud: 
Cultura de Ia salud 

I Ineas de inVcStigacion 

Recrcación Psicoterapéut - ica 
Rccrcacion v Cotidianidad 
Facultad de Educación: 
J UC() y desarrollo humano 
Linea de invcstigación 

Universidad Santo Tornas Facultad Cultura fIsica deporte y rccreación 
de (2ultura FIsioi Linea dc invcstigación 

en Rccrcación - Esrudios cientifico 
sociales de la cultura fisica, el 

_____ deporte y rccreación 

Universidad de Cundinaniarca Iahoratorio dcl rccreo humano 
UDEC Facultad de (2iencias del 
Depoite v Educacióri Fisica 

La LJniversidad del \Talle  reporta conio logros de Ia lInea el recono-

cimiento y fortalecimiento (IC la rccreación como problema de estudio y 

lugar cstratégico parR ci diseno de intervenciones educativas y parR leer 

Ia experiencia subjetiva de las personas, los colectivos v los movirnientos 

sociales; Ia constitución progresiva de un programa (IC investigación 

arnplio y la incorporación dc la perspcctiva dc la interculturalidad en 

su relacion con las prácticas recreativas y las formas de sub jctivación.° 
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Manzano plantea que tales logros han permitido consolidar ci 

programa de formación en recreación y desarroilar capacidades para 

aportar a los procesos de construcción y desarrollo dci sector en los 

ámbitos local, regional y nacional. 

La Universidad Tccnologica de Pereira inserta sus iIneas en Ia 

recreación terapéutica y recreación  y  cotidianidad, utilizando la recrca-

cion como mccanismo para influir positivamente en jóvcnes y  adultos 

en temas como: la deprcsión, cl estrés postraurnatico, la gimnasia ccrc-

bral, actitudes de convivencia pacIfica y  de convivencia organizacional. 

El trabajo con infancia yjuvcntud centra sus büsquedas en Ia rccrcaciOn 

como pre - texto sensible y  humano en Ia rcsocialización de ninos con 

riesgo de calle, los ninos con leucemia, hi validación de los espacios 

iüdicos de los jovencs universitarios y ci lidcrazgo y Ia trascendencia en 

los valores de cstos. 33  

El grupo de Invcstigacion Lidica, Cuerpo y Sociedad de Ia Univer -

sidad Pedagogica Nacional desarrolla investigaciones en el area de gestio-

nes del tiempo, ci análisis (IC las concepciones y usos del tiempo dc los 

difcrentcs sujetos sociales y preguntas refcridas a Ia historia de los 

ideales dcl placer en Ia educación dc Bogota en ci siglo 20 y  a las consc-

cuencias de esa historia para Ia educación en Ia ciudad. 

Por su partc, la Corporación Civitas participante permanente en 

los cvcntos analizados muestra desarrollos investigativos en Ia lInea de 

recreación y desarrollo humano, equipamientos rccreativos y culturaics 

y prácticas rclacionadas con ci desarrollo local. 

FUNLIBRE ha venido construyendo sus prácticas investigativas 

en areas como cstilos de vida de recreación, ludotccas, rccreación y 

participación; en su proceso dc construcción ha ido profundizando en 

la relación de hi rccrcación con procesos de cambio social, y  un avance 

hacia Ia construcción de un marco argumentativo propio. 

Estos grupos obviamcnte le aportan capacidad investigativa y  dc 

producción de conocimiento al campo de la rccrcación, sin embargo, 

ésta no es condiciOn suficiente para ampliar ci acceso a las estructuras 
de gcncración de conocimiento de los diferentes actores, tanto en hi 
construccion como en el uso de los productos intelectuales dcl campo. 
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Sin embargo, e indcpendientcmente del lugar que ocupan los 

agentes, existe ci interés de contribuir a construir la rccrcación como 

disciplina, campo o saber, sin que se defina en clias a que se rcfiere 

con estas denominaciones. El objctivo, en cualquier caso es ganar 

autonomla y reconocimiento a partir de la generación dc una cultura 

dcl conocimiento, la construcción de saberes desdc las practicas y una 

rcflexión permanente sobre ci ser y ci quehacer dcl campo. 

Sc identifican invcstigacioncs, que en su mayorIa tienen como eje 

central las expericncias, con ci propósito de buscar cicinentos para Ia 

construcción de metodologIas y la demostración de los efectos de la 

recreacion sobre ci desarrollo humano dcsde muy diversas aproxima-

ciones. 

AsI como en lo tcórico sc encuentran diversas miradas disciplinares 

a los fenómenos, en cuanto a la metodologla utilizada, se identifican 

diversos tipos de invcstigacion desdc los cuales predornina ci enfoquc 

cualitativo, la investigacion acción participativa, ctnográfica, y  en 

menor medida Ia investigación histórica. Con una menor frecuencia se 

presentan investigaciones desdc ci paradigma empIrico analItico, parti - 

cularmentc estudios descriptivos, aplicados v un cstudio dcscriptivo 
corrclacional. 

Una lectura de los tcxtos parcccn mostrar que los autores, estén en 
ia investigación o Ia practica desde ci reconocimiento de la complejidad 

de los contextos y del feriómcno recreativo, asumen que estas reaii-

dades demandan nuevos mapas de comprensión, mcnos tradicionales 

y niás creativos, disciplinas y saheres interrelacionados, paraabordar 

un análisis comprehensivo del hecho recreativo. Esto por si mismo es 
un avance del campo, an Si agentes dedicados al hacer, lo expresan 

a través de sus prácticas - habitus -, y no necesariarnente mcdiante 
explicaciones teóricas. Son avances dados por Ia reflexión permanente 

sohrc las expericncias. 

Se observa a través del tiempo mayor capacidad de los agentcs para 

cornunicarse con otras disciplinas y  prácticas, coherente con ci piantea-
miento de MartInez Miguélcz quien plantea ci diaiogo como instru-

rnento operativo, para asimilar, o al menos comprender, las perspectivas 
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y el c000cimiento de los otros, sus cnfoques y sus puntos de vista, y 

también desarrollar, en un esfiierzo conjunto, los niétodos, las tcnicas v 

Los instrumcntos conceptuales quc faciliten o permitan La construcción 

de tin nuevo espacio intelectual v de una piataforma mental y  vivencial 

compartida. Condiciones particularmente aplicables a la rccreación, 

quc en su rcto de ganar aut000mla y le.gitimidad debe tener lii capa-

cidad de estahiecer interacciones con miltiples campos intelectuales, 

empresariales, pIblicos, por mencionar aigunos. 

Las areas que ernergen del análisis como temas dc investigacion 

están orientadas a claborar, validar o probar modeios y/o programas 

para ci fomento de Ia democracia, Ia convivencia pacIfica, la paz, 

procesos de organización v participacion en ci ambito local; identi-

ficar hábitos en ci tiempo Iibrc COfl diferentes segmentos pohiacionales; 

validar prograrnas tcrapéuticos, rccrcación y  participacin, entre otros. 

Otro refcrcntc del fortaiccimiento (IC Ia capacidad investigativa dcl 

campo se relaciona Con ci contar v atraer actores al campo con estudios 

de Macstria v l)octorado. Para ci caso dcl grupo de autores analizados, 

en una mInima parte tienen titulo de Doctorado, seguidos por Macs-

trIas y  en mayor numero profesionaics. 

En este contexto uno dc los intereses dcl campo ha sido hi bisqueda 

de estrategias para quc quienes hacen parte (ICl mismo como produc-

tores de conocimiento, 0 Con motivaciOn en ello tcngan las opciones 

para avanzar en los nivcics educativos y adquirir las competencias 

investigativas necesarias, en la perspectiva de contar con una comu-

nidad cientIfica en recreación. 

Dc mancra general se puede afirmar quc ci campo de la recrea-

ción en Colombia, inciuyendo otros actores que no hacen parte dci 

periodo y  agentes anaiizados, sostienen una dinámica de produccion 

de conocimiento que es necesarlo Inantener y cuaiifIcar a partir de la 

consolidacion de redes dcl campo y de otras disciplinas, ci aumento 
de Li capacidad financiera y el estabiccimiento de alianzas estratégicas 

al interior de Colombia v con paIscs de Latinoarnérica v otros conti-

nentes: academia, grupos de investigación, entidades prestadoras de 

scrvicios entre otras. 
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Formación 

Iviaxim iliano Quintero35  

Rccogcr ci estado (IC Ia formación en Colombia, asi sea a partir de 
una rnucstra transversal de autores, no iinplica desconocer su historia. 

La creación dc condiciones para profesionalizar Ia recreación rccogc los 

frutos de un proccso historico que se remonta a la década de los 50 con 
la contribuciOn de muy diversos actores. 

Estos agcntcs hicicron posibic quc boy,  en Colombia se cucntc con 
programas de 1rmaci6n técnica, tecnologica y profesional, aunque para 

efectos del análisis se parte dcl nivel profesional con énfasis en aspectos 
tales CO() perhl dcl recreador y corn petencias en las quc se forma. 

La formación de profesionales de Ia recreación boy en dIa representa 
Un rcto para has universidades. Las complejas dernandas dcl entomb, 

los acelerados avances en comunicación y tecnologla que tienen tanto 

impacto sohrc las reprcscntacioncs sociales de la rccrcacion y sus prac-

ticas, exigen currIculos flexibles y con miltiples miradas. 

Como lo afirma Zapata, lii recreación, desde un enfoque prospectivo, 

dchcra comprender profundamcntc lo quc significa cstc nuevo csce-
nario; superar paradigmas tradicionales que han sustentado una recrea-

ción quc ha llcgado dcvaluada al final (IC1 siglo, al igual quc ci dcporte 

y lii educación fIsica; es necesario crear un nuevo discurso, redefinir 

conccptos, claborar nucvas cstratcgias y propucstas v fundamental-

mente comprometerse profundamente con ci proccso de transforma-
ciOn quc reclama una nueva cducaciOn.' 

A pesar de las grandes demandas dc talento human() quc ticnc 

Colombia en este campo, cuyos lugares en muchas ocasiones Son 
ocupados por otros profesionales, y  por un ntmero inmenso de empi-
ricos quc ejercen prineipalmente en Los ambitos locales, ci pals no 

cuenta con una oferta amplia de programas con formaciOn especihca 

en rccrcacion, cn parte debido al aün débil posicionarniento académico, 
cientIfico v lahoral que ticne ci recreador. 
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Actualmente solo dos universidades en Colombia ofrecen forma-

ción cspecIfica en recreaciOn, éstas son la Universidad dcl Valle y Ia 

Universidad Pedagogica Nacional. 

Esta Ciltima ofrece ci programa de Licenciado en Recreación, basa 
Ia formación en un concepto de la recreación como un hecho socio-

recreativo en Ia cual la fiesta, ferias, el juego, el ocio, entre otros tienen 

un papel ftrndamental para Ia construcción de este concepto como un 

espacio pluricultural, del cual se genera una dinámica para Ia formación 

)' construcción de tejido social a través de una perspectiva pedagógica y 

educativa, dándole un sentido y  significado politico y  cultural del hecho 

social recreativo como forma de resistencia a Ia homogcnizacion de lo 

humano.37  Cahc aclarar quc este programa aün no ha sacado su primera 

prornoción de egresados. 

Por otra parte, cstá la Universidad del Valle que ofrece el programa 

de Profesional en Recreación, ci cual en cl año 2008 rccibió del Minis-

terio de Educación Nacional Li acreditacidn de calidad por cuatro años. 

Plantea ci concepto de Recrcación Dirigida como una practica pedagó-

gica que permite Ia construcción y el fortalecimiento dcl tejido social, 

usando la lt'idica, ci juego y Ia creatividad como estrategias de encuentro 

individual y cornunitario, analisis re'alizado dcsdc lo contcmpiativo y  el 

espcctáculo, lo festivo, y los lenguajes del juego o lüdicos - creativos, 

espacios que promueven los procesos de desarroilo sociocultural y  orga-

nizativo, mediados por Ia rccreación dirigida y  dcsde Ia perspectiva de 

Ia Educación Popuiar. 3  

Las competencias quc pretendc dcsarrollar en la profcsionalización, 

están relacionadas con la gestion, el diseno, asesoria, administración, 

seguimiento y evaluación dc planes, programas y  proyectos recreativos 

asi como también con ci desarrollo de habilidades para Ia investigación 

y Ia sistematización de su practica profesional, para las cualcs se hace 

necesario quc el cstudiante identifique el carácter interdisciplinar de 

Ia rccrcación en los distintos ámbitos, contextos y grupos de diversas 

franjas de edad y su rclación con ci desarrollo humano; asi como 

también la necesidad de posicionar la recreación en las dimensiones 

teórico-práctica y  como campo de conocimiento para lo cual se hacc 
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necesario poner en escena cstrategias investigativas para hi producción 
dc conocinnento. 3  

Existen otras univcrsidades que forman en rccreaciOn pero no 

de mancra cspccIfica. Se realizó una bisqucda de los prograrnas con 

registro calificado que incluycn dentro de su titulación Ia palabra 

recrcaci6n 4° quc arrojó corno resultado 29 programas, de los cuales 4 
Son de formación profesional y las rcstarites licenciaturas. 

Del grupo dc programas analizados, éstos no contcmplan ni en Un 

0,01% ci campo de Ia rccreación con relación a las otras areas que hacen 

parte del currIculum. Un barrido por cada plan de estudio, 4  para deter-
minar cuál es ci espacio real que ocupa hi recreación en estas propuestas 

acadimicas, muestra que no cuenta con más (IC dos o tres espacios 

acadérnicos para formar en ci terna. Del total de créditos, que oscila 
cntre 160 y 180, la recreación ocupa entre 2 v 6 corno mIximo, sin 

contar los espacios académicos clectivos que no Sc tuvicron en cucnta 

en csta investigacion por su condición optativa para los estudiantes. 

Cabe aclarar que si hien esta situación le hace perder poder dc posi-

cionamiento a Ia recreacidn en ci ámhito académico y mantiene y  hacc 
más fuerte Ia tension con ci dcporte y Ia cducación fIsica, algunos de 
estos programas, como ci de Profesionales de Ciencias del Deportc 

y la Recreación de la Vniversidad TccnolOgica de Pereira, mucstran 

esfuerzos sostenidos para responder a las necesidades de formación 
especificas dc rccrcaciOn, indicador de lo dicho es su prescncia soste-

nida en los eventos académicos analizados clurante los 10 años, con 
rcflcxioncs, invesflgaciones y  producciones cspecificas en ci campo. 

Esta universidad plantca como compctcncias a formar en ci profe-

sional: capacidad para incidir sobrc él mismo y quicncs lo rodean con 

sensibilidad social y  capacida(I para liderar sus propios procesos dc 

desarrollo humano (ser); con conocimientos de hi realidad contextual 
dc la rccrcaciOn y cl marco rcfcrcncial del proceso recrcativo en 

Colombia, capaces de asumir Ia rccreación como proceso quc potencia 
ci desarrollo huinano y promueve hábitos dc vida saludables (saber); 

desarrollar proccsos rccrcativos de manera sistcrnática v profesional, 
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Con capacida(I para invcstigar y preguntarse sobre problemáticas 

sociales en las cuaics Ia rccrcación puede incidir. 42  

Por su parte, en Ia Univcrsidad dc Córdoba se plantea quc la recrea-

don para ci futuro licenciado en educación fisica, no dcbc reducirsc 

al mane jo de técnicas 0 recetas, ni rccursos puntuales esqucrnatizados 

y rigidos dcl córno hacer las cosas. Dehe contener ideas innovadoras 

para la re-creación de lii practica pedagogica cotidiana, debc abrir cspa-

dos para la discusion, Ia reflexiOn, la profundizacion, investigacion v ci 

análisis. 1 " 

En cuanto a los estudios de postgrado, ci desarrollo Cs limitado y 

sOlo alcanza ci nivcl dc cspecialización, para un total (IC 9,44  donde se 

vinculan con campos como Ia cdiicación, la pedagogla y Ia administra-

CiOfl. 

A pcsar (IC las fragmentaciones que aOn perrnancccn y  los desa-

cucrdos con la posiciOn de la rccrcación cn rclación con otros campos, 

es evidcnte en todos los agentes, ci interés de crear csccnarios donde se 

firmcn profesionales capaces de responder a las demandas cxigcntcs, 

complejas y rn'iltiplcs dc los entornos locales en Colombia. 

Las caracterIsticas de un contexto como ci colombiano demandan 

Ia forniación dc rccrcadorcs con un sentido ético v politico fortale-

cido, corno plantea Carreño, cs posibic difercnciar algunas caracterIs-

ticas quc sc podrIan considerar en Ia dimensiOn ética dcl profesional en 

rccrcacion: 

• Rcsistcntc: (itC  rcconozca Ia recreaca)t1 cono posibilidad de alte-
racion dcl ordcn dominante v tactor (IUC  propcfldc por el desarro-
llo (IC una socicdad equitativa y justa hajo Un provecro de nacion 
proplo V  cohcrente. 

• Creativo: con capacidad dc innovación y adaptaciOn iii contcxto 
circundante v a las ncccsidadcs de una comunidad. 

• Investigador: quc asuma Ia rccrcación como Un proccso cn cons-
trucciOn dcsde las referencias acadérnicas y los vinculos con hi 
experiencia cotidiana de la comunidad en la quc cstá inmerso. 
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• Trasgrcsor: cuyo  sentido de trasccndcncia se fundamente en Ia 
lihcrtad y en el sentido de lo humano conformando asI nueva 
concicncia politica." 

Esta propucsta quc se orienta al desarrollo personal ' ético politico 

dcl rccreador, representa en gran medida las exigencias que Ic plantean 

al recreador, una lInca de programas y  proyectos que se producen desde 

ci campo, particularmente orientadas a proccsos (IC (lesarrollo local V 

las demandas de quienes contratan ci talcnto humano en recreación. 

A modo de conclusion 

En primcra inStancia Cs pertinente reiterar quc ci análisis en 

cuanto a sus agentes y periodos no incluye ci "todo" de Ia recreación 

en Colombia, representa un conjunto de actores V producciones que 

marcan tendencia y movilizan proccsos particularmente en sus regiones. 

Proccsos que ban permitido cumplir con ci proposito de visibi-

lizar Ia recrcación como: tema dc cstudio, coinponente de las politicas 

publicas sociales, v avanzar en la concrcción a través cic los planes de 

rccrcaciOn quc rcspalcicn Ia inversiOn y su reconocimicnto (lesde las 

ciccisiones y las prácticas dc los planificadores N ,  politicos como derecho 

fundamental. 

Tarea en Ia que se deberá continuar, particularmente "ganando 

rn.icvos aliados y cstablccicndo mecanismos de cohesiOn con agentes 

que trabajan en el carnpo y en otros cspacios. 

Los avances en investigación a pesar dc no rcflcjar los ritmos y 

producciones descadas aportan clementos que movilizan la discusión 
V. ci avance, se observa una práctica más reflexiva, menos resultado dcl 

espontaneisnlo y dc visiones personalizantes de hi recrcacion. 

A modo de resumen, los términos que más sc relacionan con ci 

concepto dc rccrcación son jucgo, lOdica, tiempo librc, en rclación con 

sus propoSitoS y  fines lo que ncccsariamente conduce a una argumcn-

tación plural en Ia construcción del concepto. 
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AsI, las argumentaciones de los autores en rclación con el concepto 

recoge explicacioncs dcrivadas dc disciplinas como Ia psicologla, la fib-

sofIa, Ia sociologIa, Ia educaciOn, a través de investigadores representa-

tivos de las mismas, yr  particularmente, sc rcitcra ci reconocirniento de 

la compiejidad dcl fcnOmcno y  Ia necesidad de su construcción desde 

una perspectiva interdisciplinaria y transdisciplinaria. 

En cstc aspecto, sc dcstaca Ia tensiOn que se plantea en la relación de 

la rccrcación con otras disciplinas, en cuanto a Ia necesidad de superar 

la posiciOn subsidiaria y/o subordinada frente a otros campos de cono-

cirniento ya legititnados lo quc obliga a su referencia, pero igual cxigc 

que la rccrcaciOn rcsignifique posturas a partir dc la gcncración de 

conocimientos desde sus propias practicas y  vivencias. 

Sc visihiliza como tendencia en ci proceso de construcción dci 

campo ci quc los autores, aunque diversos en stis perspcctivas y abor-

dajes teóricos y inetodolOgicos, rnucstran una posiciOn más unificada 

en cuanto a explicar como catcgorias en interaccion ci ocio, la recrea-

cion, ci tiempo libre y  Ia ilidica, v que si bien, desde lo conceptual aán Cs 

ncccsario avanzar tanto en las sirnilitudes como en las diferenciaciones, 

Ia recreación ha tornado lugar corno objeto de estudio en los anáiisis. 

AsI hoy es posible afirniar quc cada vez rnás Sc asurnen posiciones 

explicitas en relacion con su dcfiniciOn, y Cs claro que si bien parti-

cularmente ocio y rccrcación en algunos de los autores mantienen 

ilmites sutiles, Sc evidcncia que su compiejidad y  carácter polisémico no 

soporta explicaciones unidisciplinares. El diálogo transdisciplinar crca 

condiciones para la construcciOn dcl campo, lo que adernás requicre una 

mayor articulación con las producciones dc otros campos en Colombia 

y otros continentes. 

Construir en la diferencia muestra quc es posihic avanzar en Ia 

construcción del campo, y  que CS neccsario fortalecer los mecanismos 

dc cornunicaciOn, Ia arnpliación de las redes y  Ia crcaciOn de medio 

ambientes institucionales que favorczcan la generaciOn de dinárnicas 

de producciOn de conocimiento sostenibles, prácticas cualificadas 

perrnanentes y  la capacidad para garantizar un mayor impacto social 

y educativo como sector de Ia recreaciOn, preocupación permanente en 
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la mavorla de los autores analizados, donde el aporre a Ia construccion 

de una dcmocraca participativa centrada en ci dcsarrollo local se ha 

constituido en uno de los desaflos para ci campo. 
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CUBA 

Tiempo !ibre, actividad 
A/do Perez 

deportivo-recreativa y 
Santiago Leon 

estUos de vida en Cuba 

lntroducciOn: El Estado y el modelo económico-social 
cubano 

El desarrollo social de un pats está avalado (entre otros clemcntos) 

por Ia convcrgencia cntrc las necesidades e intercscs de los distintos 

sectores poblacionales y  las proyecciones guhernamentales en las 

distintas areas. La rnatcrialización de las polIticas estatales puede verse 

afectada por disimiles causas (IC Indoic objetiva y  sub jetiva. En ci orden 

material Ia crisis economica que hoy afecta al mundo y a Cuba en espe-

cial reduce considerableincnte las posihilidades para emprender obras 

sociales. En cuanto a lii subjetividad, Ia heterogeneidad sociocultural y 

diversidaci de estilos de vida son también factores influventes. Senie-

jante poiltica de clesarrollo tiene en cuenta el mosaico de culturas quc 

es ci ptel)10 cubano, donde convivcn hiancos, negros y mulatos, junto 

t descendientes de asiaticos v de puebiosarahes, todos con absoluta 

igualdad de posihilidades. 

Desde sus orIgenes, Ia RcvohiciOn Cuhana prcvio hi estrecha rela-

Cion entre Ia base econárnica v los efectos sociales, con Ia finalidad dc 

(lar una solución integral a los problemas rcsultantcs. Como gran reali-

zación, Ia politica de desarrollo social en Cuba, segi.in Rojas y Lopez:' 
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Ha elevado ci nivci dc vida de Ia socicdad cubana, combinando ci mere-
mento del consurno individual con Ia aplicación de scrvicios socialcs 
hásicos. Simultáneamentc, las pol Iticas aplicadas comprenden un trata-
miento preferencial a detcrminados segmentos pobiacionales: mujercs, 
ninos, ancianos y habitantes de zonas rurales. Es precisamente en estos 
sectores vi.iinerahlcs donde los problemas cstructurales dcl subdesarroilo 
se agudizan. Su soiuciOn cxigc no solo proftindos cambios en ci sistenla 
socloeconomico, sino tarnbién (Ic Un proceso de asirniiaciOn gradual y 
constante de los cambios. 

La educaciOn, Ia salud y el deporte en el escenarlo 
social cubano 

Un modelo de dcsarrollo corno ci cuhano ofrcce un popel protago-

nico a Ia dimension humana dc los scctorcs salud, educaciOn y deporrcs. 2  

Todos ban evidenciado Un sostenido perfeccionamicnto, modificando 
sustanciallTlentc las condiciories de vida, priorizando la calificación de 

los recursos humanos. El rnodclo ha huscado y  conseguido equidad 

social. Esto se pone claramente de manifiesto, en ci ArtIculo 52 de la 

Constitución de Ia Rcpüblica, 3  quc expresa: 

Todos ticnen derecho a Ia educación, al dcportc y a la rccreación. El 
disfrute de estc derecho está garantizado por Ia inclusin de Ia enscñanza 
y practica de Ia educaciOn fIsica y ci deporte en los planes dc estudio del 
sistcma nacional (IC educaciOn; y por la amplitud de Ia instrucción v los 
nicdios puestos a disposicion dcl pueblo, que facilitan Ia practica masiva 
del deporte y Ia recrcaciOn. 

El deporte: derecho del pueblo 

El análisis histOrico de la instrumcntación, aplicaciOn y  perfec-

cionamiento de las conccpciones deportivas inhercntes al paradigrna 

intcrprctativo dci deporte cubano tiene su punto de fricciOn con las 

transformaciones sociales que succdieron a Ia crisis poiltica v social en 
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Ia década del 50, pero cuáics eran Los prohiernas objetivos y  sub jetivos 

que tenla Cuba vinculados a la EducaciOn Fisica y los Deportes? La 

importancia de este análisis, adernás de reflejar ci panorama dcportivo 

de Cuba, en alguna medida, puede ser de referenda para otros paIses. 

Desde los inicios dcl siglo 19, Cuba encabezaba el contexto latino-

amcricano por su intcrés en los sistcmas pcdagogicos más avanzados 

de la época y daba una especial importancia a la Educación FIsica en Ia 

forrnación hurnana. El primer gimnasio en America Latina se fiindó en 

La Habana en 1839, conocido como "Gimnasio Normal", precursor del 
florecimiento de instituciones de este tipo en Cuba, asI como ci estudio 

de los principios y  regularidades de Ia actividad flsica. 4  

La Educación FIsica estaba en ci programa curricular pero solo 
practicacla por ci 2% de los niños; La base tCcnico material era insu-

ficiente. Se contaba con 800 profesores (IC Educación FIsica y con Ia 

emigración de 1961, solo quedó ci 60% de ellos. Las escuelas estataics 

carecian de instalaciones e implementos dcportivos, no habIa prác-

tica masiva de deportes. ExistIan unos 1500 practicantes hásicaxncnte 
en béisbol, boxco y balonccsto con muchos prejuicios surgidos de la 

discriminación racial v sexual; ci profcsionaiismo y lit cornercializacion 
ahogaha a Ia practica dcportiva con fines educativos y  de esparcirniento, 

la maxima popularidad la tenian las peleas profesionales, las carreras 

de cabalios y  de perros, los salones dc juego (ruletas, dados y otros), 

muchos deportistas deblan hacer rifas y  colectas para represcntar ai 

pals internacionalmente. En resumen, solo cxistIan individualidades 

de calidad mundial, básicamente en ci profesionalismo, pero no cxistIa 

deportc. 5  

De todo eiio sc infiere quc desdc mediado dcl siglo 19, Ia educa-
don fIsica se practicaha en Cuba sobre las bases cientIficas dc la época, 

aunque sin alcancc popular. En las primeras manifcstacioncs de Ia 

practica fIsico-deportiva Sc aprccian dos corricntcs 0 tcndcncias. 

Los jOvenes quc estudiaban en Estados Unidos introducen en 
Cuba ci hCisboi, en Ia dCcada de los años 1860. 



256 	 Lazer na America LatinaITempo fibre. ocio y recreaciOn... 

Ellos Sc inclinaban a las actividades propias de los gimnasios 

(girnnástica, esgrirna etc.) influcnciados por las corrientes europeas, 

porque habian estudiado en ci vicjo continente. 

En Cuba, antes de 1959, acorde con ci modelo capitalista, prcva-

lecla ci profesionalismo, no habla actividad flsica masiva, a Ia cducación 

fIsica y ci deportc accedla solo la minoria dc Ia sociedad. No se podia 

hahiar de dcportes en un pals dondc 700.000 niños no tenlan cscucias, 

habia rnás de un rnillón de analfabetos v 600.000 desocupados, más dcl 

80% sin trabajo csrable. 7  

A partir dc 1959, se cstirnuiO In realizaciOn masiva dc cjercicios 

flsicos y Ia práctica cleportiva. Sc considera ciuc  el 60% practica acti-

'idades fIsicas y un 20% las realiza sistcrnáticamcntc. 8  Transformar 

ci deportc en una fucntc de cnriquccimicnto cspirituai y  contribuir 

al desarrolio integral dci pueblo ha sido ci pilar fundamental de csta 

poiltica deportiva. El deporte como (Ierccho de todos Cs uno de los 

logros más rclevantcs de la Revolución Cubana en materia dc dere-

chos huinanos. Dc hecho, su práctica se ha extendido a todo ci pals, al 

asegurarsc las condiciones técnicas, matcrialcs, dc instalaciones y orga-

nizativas que lo posibilitan, lo cual sc rcfrcnda en la Constitución de Ia 

RcpOblica, las leycs, codigos y rcglamentos que rigcn ci trahajo de las 

institucioncs dcl Estado. 

En cntrcvista concedida a dos congresistas nortcamcricanos ci Ilder 

dc In RevoluciOn Cubana, Fidel Castro, cxprcsO: 

El deporte y Ia educacion fisica consntuycn actividades vitales para Ia 
sniud, In cducacion, In recreacion y ci hacer per Ia humankind lo que no 
podriiin alcanzar millones de medicos. La prolongaciOn de Ia vida y Ia 
terapia contra numerosas enfermedades consisren boy din en ci ejcrcicio 
flsico, ci deportc v ci ejerciclo metodico educan, disciplunan, desarroilan 
in voluritad y prepaman ill ser human() para In produccion y Ia vida. Crco 
quc gmacias al dcportc yo rnisnio pule resistir y soportar in vida dura de 
Ia. Sierra rvlaestra y soportar sin infartos ni hiperrcnsioncs rnás de 26 
años de intenso trabajo politico. 
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Desarrollo 

La sociedad cuhana ha dcmostrado ciuc  ci uso satisfactorio y  pleno 
dcl tiempo libre Constituyc Lill factor activo en Ia regulación v dcsarrollo 

dcl proccso social, ci aumcnto de Ia calidad dc vida, Ia cspirituaiidad dc 

Ia poblacion y  ci dcsarrolio paulatino dc la productividad del trabao. 

En las páginas siguicntcs Sc ahordará la valoracion de los probiemas y 

resuitados rcpresentativos dc Ia invcstigación en cstc carnpo en Cuba. 

Empleo del tiempo libre en Ia población cubana 

Documentos e investigacioncs relacionadas Con ci ticrn})o libre y la 

rccreación cii general y  las actividades fIsico-deportivas en particular 

revelan rcsultados investigativos y  criterios diversos, que permiten 

avanzar en Ia construccion dc un marco teorico y conceptual de refc-

rencia. A continuacion Sc prcscnta, por etapas, ci proceso dc investiga-

ción de las actividades deportivo-recrcativas y de tiempo librc en Cuba. 

Antes dc 1959 existIan investigaciones cmpIricas sobrc acrividadcs 

hsico-dcportivas, tiernpo librc N.  recreación dc niuw poco desarrollo. 

Desde Ia segunda mitad dcl siglo 19 hasta ci triunfo de la Revoiución 

Cubana, fucron estudios prácticamente desatendidos, cuando, para-

dójicamente, cran relevantes las invcstigacioncs en historia, cconomIa, 

literatura, Ciencias poilticas, arqueologIa v etnograha, principalmcnte. 

Las relaciones sociales de cxplotación existcntes en la Cuba prerre-

volucionaria impedlan a las cIases desposeldas on disfrute realmente 

pieno dcl ticmpo librc, si es que lo poscIan. Los descmpicados, los 

trabajadores de bajos ingresos, los analfabetos v los de cscasa escola-

ridad eran solo consumidores de articulos csencialcs y no podian scr, 

por do, clicntcs dc la industri-a cultural capitahsta quc, por otra parte, 

era entonces suhdcsarroilada y dcpendientc material e idcoiOgicamcntc 

de los centros dc podcr norteamericanos. Es por eso quc a Ia burguesla 
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criolia le era indiferente la invcstigacion del tiempo libre y la recrea-

cion, aJ no estar sustentada por una necesidad social. 

Solo escasos estudios sociodemográficos abarcan problcmáticas 

gcnerales y  algunos se rcficren al tiempo libre o la recreación.'° 

Con la RevoluciOn en 1959 surge una creciente necesidad social de 

infirmación socioeconomica para la dirección dcl pals. Entre 1959-

1970,sc producen transformaciones socioeconómicas quc repercuticron 

en ci modo de vida en Cuba. Aumentó ci presupucsto de tiempo de Ia 

población y,  en particular, su tiempo libre. Aparece Ia posibilidad de 

desarrollar invcstigaciones y una nucva cultura del tienipo libre, carac-

terizada por una amplia participacion popular, ajena a los exciusivismos 

clasistas y a las necesidades lucrativas antes vigcntes; permitiendo, 

adcmás, Cl comienzo de los esnidios cientificos de esta problcmática. 

El cstudio cientlfico dcl tiempo libre y Ia recreación emerge a 

mediados de la década de 1960 en Cuba junto a otras invcstigacioncs 

sociologicas concretas. En 1966, con motivo del Seminarlo Inter-

nacional de Tiempo Libre y RecreaciOn, organizado por el Consejo 

Internacional de Educación FIsica y  Deportes (CIEPS), adjunto 

a Ia UNESCO, la Comisión Nacional Cubana dc lii UNESCO y  ci 

Instituto Nacionai de Deportes, Educación FIsica y Rccrcación, se 
reunieron en La 1-labana cxpertos intcrnacionalcs como Szalai, Osipov, 

Dumazcdicr, Pruddensky y varios investigadores cuhanos. Presentaron 

variadas poncncias en diferentes pohiaciones dcl pals, destacandose un 

grupo interdisciplinario de la Universidad de La Habana, con ei primer 
cstudio centrado en ci empico del tiempo libre y  las actividades recrca-

tivas sobre un area urbana extensa, tomando como premisa metodo-

lógica el cstudio multinacional organizado por ci profesor Szaiai, de 

HungrIa. Fueron cstudiadas poblaciones de las capitales provinciales de 

Matanzas y  Santa Clara) 1  La notable asesorla dc especialistas extran-

jeros permitio ci desarroilo dc métodos y técnicas de investigaci6n. 12  

El proccso de institucionaiización del pals gcnerado por el primer 

Congreso dci Partido Comunista de Cuba (1975) reforzó la necesidad 

social en las invcstigaciones socioeconOmicas y pedagógicas en el pals, 
incluidos los estudios sobre ticmpo libre y  recrcación de Ia población 
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por numerosas instituciones nacionales tales como: Instituto Cubano 

de Radio v Television, Instituto Nacional dc Deportes, Educación 

FIsica y Recreación (mediante el Instituto Superior de Cuitura FIsica 

"Manuel Fajardo"), Ministerio de Cultura, instituto Cuhano de lnvcs-

tigaciones y Oricntación de Ia Dcmanda Interna, Ccntro de Invcstiga-

clones Sociales de la Juventud, Universidad (IC La Habana y  Academia 
de Ciencias, cntrc otros. Todos estos estudios crearon las premisas 
cmpIricas para ci desarrollo (IC las investigaciones dcl tiempo libre en 
Cuba, propiciando ci estabiccimiento de la base material e intclectual 
que hoy sustenta. 

En este periodo se incrernentan las investigaciones, aiin carentes de 
coherencia y  enfoque integral y perspectivo. Faltaha un enfoque sisté-
mico de la problcmática dci ticmpo libre y  la recreación. Predominó Ia 
insuficiencia tcOrica, metodologica v técnica de muchos trabajos 1  y  Ia 
acumulación preliminar de información cinpIrica de valor particular 

para cada organismo patrocinador, sin la vision perspectiva, integral y 
sistémica, que es la forma adecuada y eficaz de enfocar los problemas 

sociaies. A pesar de las limitaciones señaladas, aparecen las tenden-

cias gencraics del presupuesto dc ticmpo y ci ticmpo lihre de la pohia-
ción cuhana, sus neccsidades recreativas y Ia necesidad de capacitar ci 
personal cspccializado en este tipo de investigaciones socialcs. 

Entre 1986 y  1990 las investigacioncs realizadas Sc (lestacan por 
Ia cientificidad y madurcz dci trabajo cstatal en funciOn de un tienipo 
lihre verdadcramentc creativo N.  que contribuycra a Ia formaciOn paula-
tina de una personalidad ajustada al modo de vida socialista. Resaltan 
las invest-igaciones de los Problcrnas Principales lnvcstigativos de 

Ciencias Sociales, que realizaron ci Ministerio de Cultura' y ci Insti-

turn Nacional de Deportes EducaciOn FIsica y Recre-aci6n. 15  La parti-

cipacion dc difercntcs organismos e instituciones facilitó un anáiisis 
más integral de los problemas objeto dc cstudio. 

Durante la crisis de Ia década (IC los 90, disminuyen cuantitativa-
rncnte las investigaciones como consecuencia de Ia difIcil situación 
económica, lo cual se comienza a revertir solo hacia finales de Ia década, 
cuandO Sc aprecia una mayor conciencia social sobre la importancia del 
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uso adecuado dcl tiempo libre en Ia satisfacción tie las ncccsidades espi-

rituales tic Ia poblacion v en Ia forinación integral de la personalidad, 

aunquc sin concretarse ningin estudlo en la pohlaciOn nacional. 

En el presentc siglo 21 aflora una etapa cualitativarnente superior 

en lo que rcspecta a las investigaciones dcl tiempo libre y  la recreación. 

Ello Sc manifiesta cii: una labor de capacitación profesional superior, 

un crccicntc proceso de colaboración entre los organismos intercsados 

para efectuar invcstigaciones concretas y ci intercamblo de informa-

Cion, el desarrollo de soluciones teóricas y rnetodológicas que perniltan 

elevar la calidad de datos empiricos y Ia eficiencia social de las inves-

tigaciones. 

Disponibilidad del tiempo libre de Ia poblaciOn cubana 

Los estudios realizados son ci resultado de Ia expresion libre (IC la 

sub jetividad dc las personas con relación a Ia organización tie su tiempo 

libre, en los (listintos periodos temporales que sc analizan, asociados al 

desarrollo socioeconómico y a los nuevos rncdios de consunio que han 

surgido en iii realidad social cubana actual. Sc realiza Ia discusión bajo 

un enfoque sistérnico, conscicntes (IC que Ia divcrsidad (Ic las meto-

dologlas utilizadas en los estudios de referenda no han alcanzado Ia 

uniforinidad necesaria, sin dear de ser a Ia vcz un importante rnedio 

de conocinliento de las pcculiaridadcs dc todo proceso social; no solo 

porque todo ocurre en ci tiempo, sino porque Ia forma en que CStC 

se entiende y  se experirnenta varla de una sociedad y de una época a 

otra.° Sc consideran adcrnás Ia hcterogcneidad de la poblacion. AsI, la 

edad, Cl sexo, el nivel de escolaridad y hi actividad principal desarrollada 

SOfl variables que permiten distinguir las tendcncias en los comporta-

mientos y sus conexiones dentro del tienipo social. 

La disponihilidad dcl ticn'ipo libre ha estado detcrminada histOrica-

mente por la necesidad dcl ticinpo dcdicado al trahajo, ci cual depende 

de hi productividad, los avances cieiitIfico-técnicos y Ia organización 

de cada sociedad. En paises en vIas dc desarrolio, como Cuba, existe 
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objetivaincntc un tiempo libre que Ia pobiacion puede einpiear (IC rnuy 
(liversas maneras. Ese tiernpo es ci resultado dc Ia organizacion social 

de Ia vida, corno consecuencia de la nccesaria inserción de la persona 

en Ia sociedad. En la actividad product- ivo-material de los individuos 

descansa ci fundamcnto de la sociedad, ella determina las formas de 

'ida fuera de Ia producción y presenta la estructura del tiempo social 

en dos partes fundamcntaies, ci tiempo de trabajo y ci tiempo extra-
laboral, en donde COeXiSte ci tiempo lihre.' 

Dc ahI que los estudios de tiempo libre, en sus diseños mctodolo-

gicos, han tornado inuv en considcración los ritmos de vida cotidiana 

cjue asumen las personas. En este sentido, las evidencias inciinan a rela-

cionar la disponibiliclad de tiempo libre con las cstrucruras organiza-

tivas dc la sociedad actual, basada en la linealidad, la homogcneidad y 
la uniformidad del tiempo producuvo y de scrvicios, lo que Sc concreta 
en la organización de los sistemas de enseñanza, particularmente de Ia 

duración del curso cscolar, todo lo cual trac corno resultado una fractura 
dc ios tiempos de vida. 

isI, por un lado, hay un tiempo normativo, ci de los dIas laborables 

o dc estudio v, por otro, Un tiempo basicamente libre, prctendidamentc 

no normativo, los fines dc scrnana y periodos vacacionaics. Esta situa-

ción no es de nuestros dIas,' pero en los Ciltimos años ha adquirido 

caracteres generaiizados, al menos en su extension, corno pucdeaprc-

ciarse en I nvestigaciones de diferetites regioncs gcográficas. 

Estas aprcciaciones conceptuaics permiten reveiar que los cubanos 

disponen como proicdio general de una magnitud de tiempo libre 

normal o sutkicnte durantc los dIas laborabics, mucha disponibilidad 

en fines del sernana v una considerable cantidad en los periodos vaca-

cionales. Existe entonces una disponibilidad de tiempo librc dctermi-

nada y rnarcada en cada uno de los periodos tcnoraics  que Sc analizan. 

Este aurnento de Ia magnitud de tiempo libre al pasar de los dias 

laborables, a los f'ines dc scmana v vacacioncs, Sc corres1)onde con las 

tcndcncias presentadas en cstudios anteriores en Cuba v en diversas 

partes del mundo, tanto en paIscs en vIas dc dcsarrollo, como en los 

desarroliados. Entrc los primeros, se puede apreciar en rVléxico,2° 
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Colombia, 2 ' Chile22  y  Nicaragua. Entrc los segundos, los palses 

incluidos en la cncuesta europea de uso del ticrnpo, 24  asi como en 

España donde es intercsant-e destacar la realizada por ci INE/ES, 25  

sobre Ia poblaciOn general. Otros palses altamente desarrollados que 

aportan datos de referenda con similar comportainiento son Jap6n 2"  y 

Estados Unidos. 27  

En Cuba se han realizado tres encuestas de uso dcl tiempo con utili-

zación de una muestra nacional. La prirnera y  lii segunda se efectuaron 

en 1975 y 1979 respectivamente, por el cntonces Instituto Cuhano de 

Investigaciones y Orientación de la Demanda Interna 28  y la tercera, por 

Ia Oficina Nacional dc EstadIsticas. 29  En este periodo se obtuvicron 

datos fiables accrca del tiempo que Ia población dedica a las actividades 

fundamcntales de la vida cotidiana. Si bien esos datos parecen ya algo 

envejecidos, SOfl los que cuentan como referencias nacionaies, además 

de Ia rigurosidad metodologica con que fueron realizados. 3° 

Para precisar aun más ci alcance de csta información, véanse los 

datos aportados por las encuestas de 1979 y 1985, en lo rcferentc al 

análisis del tiempo libre. 

Cuadro 1: Disponibilidad de tiempo libre por periodos 

Periodo Encuesta 1979 Encuesta 1985 

DIaslaborabics 4:31 3:45 

Fines de semana 6:20 6:44 

Fucnte: claboraciOn propia a partir (IC AROSTEGUI (1979)y CEE (1987). 

El contraste dc los resultados generales de ambas encuestas manifiesta 

una sensible disminucion en la disponibilidad de tiempo libre de Ia pobla-

ción cubana los dIas laborables y tin aurnento los fines de semana (Cuadro 

1). Hechos relacionados con las transformaciones acaecidas durante 

esta etapa histOrica, donde la polItica dio cierto énfasis a la capacidad de 
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los mecanismos econornicos para resolver la mayorIa de los problemas 

dc nuestra sociedad, en detrirnento de los factores politicos y sociales. 

Cuadro 2: Disponibilidad de tiempo libre general 

Enczcsta 
Nacional 1979 

Encuesta 
Nacional 1985 

Hombres trabaj adores 4:07 3:40 

Mujeres trahajadoras 2:55 2:34 

Mujeres no trabajadoras 4:42 4:2 1 

Estudiantes 6:20 4:24 

hiente: claboración propia a partir de AROSTEGUI (1979) y CEE (1987). 

Analizando desde la ocupación laboral de la poblacidn, la tcndcncia 

fundamental establece la gran disponibilidad de ticinpo libre de los 
estudiantes, los hombres trabajadores y  las amas de casa, mientras que 

la mucr trahajadora prescnta una menor disponibilidad. Dc hecho, los 

dos extremos son los estudiantes, como el grupo poblacional quc mayor 
magnitud posee, y  las rnujcres trabajadoras como el ciue menos disponc, 

al ocuparsc adcmás de las tareas domésticas (Cuadro 2). 

En cuanto a Ia edad, son los jóvenes los que rnás tiempo libre 

disfruran sobrepasando en ambos estudios las cinco horas los dias 

laborables y las siete Los fines de semana. Los varones son los que más 

disponcn. Investigaciones rea.lizadas en esta etapa de La vida han corro-

horado la pernlancncia de Ia tendencia en el tiempo. °  

Despues de un largo periodo sin realizarse este tipo de estudio en 
Ia poblacion cubana, Ia Oficina Nacional de EstadIsticas 32  efectuó uno, 

en cinco municipios de diferentes provincias cubanas entre los que se 

encontraba Ia Habana Vieja, pertencciente a la Provincia Ciudad de La 
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Habana, escenarlo dc nuestra invcstigación. Si hien, los objetivos de la 

encuesta van encarninados a conocer ci uso del tiempo con relacion a Ia 

igualdad entre los géncros en ci trabajo remunerado v no remunerado, 
asI corno, con la division del trahajo en ci hogar, aigunos de sus resul-

tados resultan linportantes refcrcntcs de contraste con los obtenidos 

ante norm elite. 

Tal Cs ci caso dc hi disponibilidad de tiempo librc entre los habi-

tantcs de este sector de la Ciudad de La Hahana, donde como promcdio 

general poscen una magnitud de 4:33  h, hi que se desgiosa en 3:4 3  Ii, los 

chas laborabics y  6:33 h, los fines de scmana. Comparandolos con los 

resultados descritos por la cncuesta nacional de 1985, se aprecia simi-

litud, aunque Cs de destacar quc si existe un ligero aumento dc unos 

minutos, quc dehe ser valorado socialmente como positivo, pucs a pesar 

dc las coniplejas situaciones ccOnomiCas dc estos anos, no sc ha produ-

cido una disminuciOn significativa de este valioso ticinpo. 

Algunos resultados de Ia encuesta para Ia Habana Vieja y la reali-
zada para toda Ia poblacion de Ciudad de La Hahana °  confirman Ia 

tcndcncia encontrada en las antcriorcs. 5  En esta situación sc encuentra 

hi disponibilidad dc tiempo libre con relación a las variables sociodc-

mográficas. AsI, por edad, son los mavores de 60 y los jOvcnes los que 

más ticmpo poscen. Por sexo, siguen las mujcrcs disponiendo de mucho 

menos tiernpo librc, ahora Ia diferencia alcanza aigo mAs de una hora. 

Por nivel de cstudios, siguc crcciendo la brecha entre ios que poscen 

bajo nivel y los de estudios superiores, siendo dc casi una hora a favor 

de los prirneros. Con rclación a las categorlas ocupacionales, los estu-

dliantes v los jubilados marcan la punta, v en ci caso (IC los trabajadores 

bien scan estatales o por cucnta propia, su disponihilidad es casi similar. 

En lo quc se rcficre a hi realidad cubana, es signihcativo que, dcspués 

(IC casi 20 años desde la iiltima investigacidn nacional de uso del tiempo 

lihre, 3 " los datos dc los estudios realizados por Oficina Nacional (Ic 

EstadIsticas 7  y Perez Sánchezu  muestran qUe aunque sc han produ-

cido diferencias, algo distintivas, estos resultados no difleren de la 

tendencia general vista, o sea, los cubanos disfrutan de una cantidad 

dc ticmpo lihrc parccida a cualquier ciudadano de otra parrc de Ia 
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gcografIa mundial con igual o hasta con superior desarrollo económico, 

no se ha producido on avance mayor por diversas razones. 

Pretender explicar las causas de este fenórneno puede ser, de por SI, 

un complejo ejercicio profesional. Aunquc exista là intencion politica 

de posibilitar una mayor disponibilidad de ticmpo libre para todos los 

cubanos a sahiendas de so valor social, esto solo es posihic tal como 

exprcsan Mtinn6 y \Vtichman 39  a expensas dcl aumento de Ia produc-

tividad del trabajo, que sc logra con el dcsarrollo cicntltico-técnico y 

crecirniento de là produccion. Es oportuno recordar que Ia simple cxis-

tencia de on ticmpo libre cronológico no estabicce ninguna condicio-

nante en so distribución y aprovechamiento, esto es Un problema de 

decisiOn social, como parte de los procesos de regulacion de là sociedad. 

En estc sentido là RevoluciOn Cubana v sos consecuencias en el 

orden socioeconómico han producido inodificacioncs sustanciales en 

ci ritmo de vida del pals. Sin embargo los avanccs akanzados en là 

organizaciOn social, là ciencia y là tecnologia, que han implicando un 

singular progreso social, quc pueden ohser'arse ramhién en Ia actitud 

del hombre frente al trahajo v Ia vida en general, 4  no han podido 

consolidarse en on crecimiento sostenido dcl tiempo iibre, dadas las 

adversidacles que enfrenta là economIa cubana (en el marco dci bloqueo 

economico, financiero v comcrcial de los EEUU) y  las consecuentes 

prioridades establecidas, para mantener los adecuados niveles de 

calidad de vida aicanzados. 

Otros factores que cStán asociados a là reducciOn de là disponi-

bilidad (IC tiempo libre, y que son una realidad latente en la socicdad 

cubana son la deficiente calidad, dispersion e ineficiencia de una gran 

cantidad dc servicios a là poblacion, ci exceso dc burocracia, las dificul-

tades objetivas v sub jetivas existentes en ci transporte. Es evidente que 

Ia solucion de estos problemas representa una fucntc muy importante 

de crecirniento dcl tiernpo libre para todos los grupos poblacionaics. 

También los individuos utilizan una parte dc su ticmpo extra-laboral en 

Ia rcalizaciOn de tareas sociopollticas ineludiblcs, que rcquicrcn de un 

alto grado de entrega, poseen una prioriclad rnuy elevada v consunien 

un tie!npo importante. 
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La discusión de esta situaciOn general conduce a otra dimension 

más particular. Hasta qué punto se establecen contrastes en la disponi-

bilidad de tiempo libre corno resultado dc las diferencias dc sexo, edad, 

nivel de estudios y actividad principal? 

Divcrsos estudios realizados en ci mundo y  en Cuba han permitido 

considerar como una regularidad social quc existe una mayor disponibi-

lidad de tiempo libre dcl hombre frente a Ia mujer. Esta situación pucde 

presentar sus rnatices y  los resultados actuales lo evidencian, puesto que 

entre los cubanos existe una tendencia afIn en el comportamiento de 

ambos, aigo diferente de otros estudios anteriores en Cuba o en otros 

ámbitos geográficos. Esto se explica por ci desarrollo conseguido por 

Ia mujer en Ia socicdad cuhana en los ültimos 50 años. Actualmente ha 

incrementado su participaciOn ante el cmpico (38% de los ocupados), 

su nivel cultural y  de instrucción (de los ocupados, rnás dcl 66% son 

mujeres técnicas y  profesionales), ha mejorado la calidad de su salud 

general y  reproductiva, ha aumcntado su csperanza dc vida (77 años), 

ha incrementado su participación en la vida politica dcl pals (casi Ia 

mitad de los parlamentarios) y  en ci acceso a los niveles de direcciOn, 

entre los aspectos más significativos.' 2  

Sin embargo, aiin existcn comportamicntos no acordes a los logros 

mencionados anteriormente, vinculados a Ia autolimitaciOn de las 
mujeres en incrcmcntar Su participacion social en cuanto a la compren-

siOn y  Ia participaciOn de las actividadcs desarrolladas en ci hogar y a 

Ia total climinación de estereotipos quc identifican a la mujer corno 

Onica responsable de las obligaciones del hogar y  la familia. Esta situa-

don Sc Ve reflejada básicamcnte en las mujercs de entre 30 y 44 años 

ubicadas en ci grupo de edad de las personas que mcnos disponibi-

lidad dc tiempo libre poseen, pues es en esas cdadcs cuando Ia mujcr, 

junto con sus responsabilidades familiares, desarrolla sus potenciali-

dades profesionales. Actualmente coincide con un cambio generacional 

importantc en la estructura sociopoiltica, ya que cada vcz más mujcres 

ocupan responsabilidadcs dentro de todas las esfcras dcl desarrollo 

socioeconOmico en Cuba, a Ia par de ser Ia primcra fucrza cicntifico-

profesional.4 
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La edad es otra de las variables que condicionan la magnitud de 

tiempo librc. 1Iist6ricarncnte, la sociedad se ha dividido en grupos 

étnicos, clases sociales, catcgorias profesionaics, pero no en grupos dc 

edades, pucsto quc Ia edad nunca habla constituido un factor social-

mcnte estructurado, tal como ocurre actua!mcnte, cuando se consti-

tuyen segmentos diferenciados por sus comportamicntos, en este CaSo 

por su disponibilidad de tiempo libre, tal es la situacion de jóvenes, 
adultos y los liamados adultos mayorcs o tercera cdad. 

En Ia realidad cubana, ci primer grupo cstá básicamente formado 

por estudiantcs, personas sin responsabilidades familiares ni profcsio-

nales, v ci ültimo, en su gran mayorIa juhilados o amas de casa, son 

los que más disponibilidad dc tiempo libre prescntan. Por supucsto, ci 

scgmento intermcdio o dc adultos, los cuales representan básicamente 

la mayor fuerza productiva de la sociedad y  donde rccaen las rcspon-
sabilidades familiares v politicas, sufrc hi mayor faita dc tiempo. Esta 

situación consta en anteriores esrudios cubanos, donde Ia población 

mayor de 65 años era la que (IC más tiempo libre disponfa seguida de 

losjóvcncs e incluso se constatO que cran los quc renfan entre 30 y 44 

años los quc menores disponibilidades ostcntahan. 

Estas diferencias dc disponibilidad marcadas por Ia edad se pueden 

constatar igualmente en cstudios realizados en poblaciones generales 
de otros paIses. 7  'l'odos confirman que ci aumcnto dc las obligaciones 

familiarcs, profesionales y  politico-sociales, coincidentes COfl deter-
minados scgmentos dcl ciclo vital, disminuycn la disponihilidad de 

tiempo libre. 

Lo anterior se vincula directamente con las diferencias en Ia dispo-

nihilidad de tiempo libre asociada al nivel de estudios, manifestándosc 

una regularidad vcrificada también en otros estudios cubanos e inter-

nacionaics va rcferenciados, y es que existe una brccha cntre aquellos 

que poseen bajo nivel y los quc tienen cstudios superiores, siendo la 

disponibilidad temporal muy favorable a los primeros. Es dccir, aque-
ilas personas quc poscen un mayor graclo dc instrucción se asocian 

con las que más responsahilidadcs u obligaciones poseen en todos los 
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aspcctos de la vida socloeconomica y consecuentemente son los quc de 

menos tiempo puedcn disponer para si. 

Actividades que realiza Ia pablación cubana 
en su tiempo Jibre 

Para \Vaichman c Ispizua v J\4onteagudo, es condiciOn indispen-

sable (lisponer de tiempo librc, para ocuparlo en difirentes tipos (IC 

actividades, pero partiendo de la prernisa fundamental que estas no 

constituyen un simple complemento de Ia vida, como muchas veces se 

afirma, sino que son tan imprescindibles como ci trabajo U otras activi-

dades de Ia propia vida, hecho quc se ira precisando en Ia discusión de 

los resultados obtenidos en estc aspecto, haciendo énfasis en la forma 

en quc los cubanos tienen para ocupario, conociendo asI la prcferencia 

quc muestran hacia Ia practica de actividacics fIsico-deportivas y la 

importancia dc éstas frente a otras ac tividades, tratando de responder 

Ia pregunta qUe guiara este propósito: es posible encontrar patrones 

dc comportarniento en Ia estructura de las actividades quc los cubanos 

rcalizaii atencliendo a secuencias temporales de tiempo librc? 

Roque, 4  senala que, entre otros factorcs, en Ia conclucta recreativa 

influycn variables sociodemograficas dC la pol)laciOn, estructura dc la 

esfera motivacional, infirmacián y conocimicnto quc se posee sobre 

las opciones de actividades, quicncs acnian conformando determinados 

cstilos de vida o de los grupos sociales. Estos comportamientos se 

caracterizan por realizar deterrninadas actividades en el tiempo libre, 

las cuales en ci caso de Ia poblacion cuhana se precisan a continuación. 

Haciendo una valoración de la estructura dcl tiempo libre que mues-

tran las encucstas nacionales rcalizadas, 5° y otros estudios en pobla-

ciones espccIficas, 51  se aprccia cómo en ese periodo de tiempo existe 

una coincidencia en la conducta recreativa en ci tieinpo libre, sin que 

Sc produzcan difcrencias signif'icativas a tener en cuenta, ni tan siquiera 

en cuanto a las variables socioclemograflcas, conccntrandose Ia reali-

zación dc actividades en cinco fundamentalmente: ver television (esto 
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comprende videos y DVD) a hi cual se ic dcdicaba airededor de hora 

y media diana, algo más (IC Ia mitad dci proincdio gcncral dc tiempo 

libre; a continuacion, Sc encucntra la reunion con familiares y amigos, 

quc Sc aproxima a Ia hora; Ia siguiente es ci ocio pasivo, con algo menos 

del tiempo anterior como promedio; ubicándosc postcriorrnente oIr 

radio y mtisica, y leer con valores infcriorcs a Ia media hora, lo quc 

representa aproximadamente ci 5% y ci 3% dcl valor general. 

Detcniéndonos en la practica de actividad deportiva-recreativa, 

aspecto importante en cste anáiisis, se ubica cntre las diez primeras 

que Sc rcalizan, v crece aunc1uc no significativamcnte ci total de tiempo 

libre dedicado a su realizacion. 

Al valorar Ia Situaci n Con relacion a los periodos de tiempo, se 

observa que no existen cambios, en ci ordcn de rcalizacion de las activi-

dadcs, cuando dc dIas entre y fines de semana se trata, aparcciendo solo 

un aumento dcl nernpc) dcdicado a elias, en estos ultimos. Sin embargo, 

en lo refcrido a his vacaciones, que en Cuba sc sitüan muy cstacionaria-

mente en ci verano, si aparecen aigunas difcrencias. Espcciaimcnte ir a 

Ia plava, rIos y represas v las actividades fIsico-deportivas que puedan 

tener asociadas, se convierten en las más realizadas igual que vcr televi-

sion. Asimismo aumenta Ia práctica de diferentcs deportes. 

Al valorar ci nivel dC realizacion por grupo de actividades, tenicndo 

en cuenta quc las cncuestas nacionaics sigucn criterios similares dc 

clasificacion, Sc constata quc Cl conjunto formado por his actividades 

de rclación social y diversion es ci que encabeza Ia preferencia, seguido 

muy de ccrca por las de comumcacion masiva. Bastanite distantes 

aparecen los conjuntos quc agrupan a las actividades rclacionadas con 

hi cuitura artistica y las fIsico-deportivas, que es ci (iltimo en ubicaciOn. 

Lstudios rcalizados en poblaciones más especIficas o enfocados 

a otros ohjctivos más particulares (Fernández et al., Perez Sanchez, 

Figueroa y Sosa 52 ) rnuestran rcsultados siniiiarcs, sOlo Con alguna iigera 

variación en ci orcien. 

En esta dimensiOn de análisis v observando ci matiz general de 

los resultados, se puede enunciar que Ia estructura conformada en ci 

empleo del tienipo libre prcscnta una conducta prcdominantementc 
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heterocondicionada, es decir, que se establece por ci consumo pasivo de 

ofertas dirigidas, en las que no interviene Ia decisiOn personal. Aunque 

también se manifiesta aiguna tendencia al autocondicionamiento, o sea, 

a la rcalización de actividadcs en las cuales la autodeterminacion del 

contenido y  las condiciones de rcalizaciOn son cstablccidas por ci quc 

las realiza. Tanto desde una posición como desde la otra, la ocupación 
se encuentra concentrada en actividades asociadas con las relaciones 

sociales, ci hogar y Ia familia y  donde Ia práctica fIsico-deportiva no 

ocupa un lugar destacable. Esto pucde ser apreciado, en las diversas 

investigacioncs ilevadas a cabo en Cuba, hasta finalizada hi década de 

los 90, donde la practica de actividades fIsico-deportivas es ci grupo de 

actividadcs menos realizadas. 

Es innegahie quc si bicn la acción dcl Estado cubano, las institu -

ciones y las organizaciones que intervienen en la esfera del ticmpo libre 

ha sido amplia y ha consolidado la base fundamental de la recrcación 

en e1 pals, subsisten dificultades tanto objetivas como esenciairnente 

sub jetivas, quc limitari la eficiencia de esta acción y quc provocan 

distintos problemas en las conductas recreativas. Se destacan Ia subu-

tilización de las diversas opcioncs recreativas y cierta morosidad insti-

tucional para hacer frente a ia demanda de actividades de tiempo iibrc, 

la cual por falta dc Ia rcspectiva formación dc intereses, se concentra en 

unas pocas. 

Esta situación llama la atcnción, pero no es menos cierto que al cabo 

de 20 años, tras ci tfltimo estudio nacional realizado en la pohlación 

cubana, 4  donde prevalecia la ocupacion del tiempo libre con actividades 

de rclaciOn social y ocio pasivo y  donde Ia practica fisico-deportiva era 

casi incxistente, se ha pasado a un uso de tiempo libre donde, a pesar 
de mantencrse la preferencia de rcalizaciOn por las actividadcs sociales 

y pasivas, la cjccución de actividades fIsico-deportivas poseen un lugar 

aigo rnás destacabic. Este cambio en la conducta recrcativa de la pobla-

ción se debe fundamentalmente a Ia convergencia cntre las neccsidades 

e interescs de los distintos sectores poblacionales y  las proyecciones 

gubcrnamentalcs en las diversas Areas de desarrollo socioeconómico, 

dondc los sectores salud, educación y deportes, como afirman Rojas y 
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L6pez, 55  han dado evidencias de un sostenido desarrollo que ha modi-

ficado la situaciOn social sustancialmente en los ültimos años. Sc consi-

dera quc ha influido el cambio de la consolidaciOn dcl sistema cuhano 

de Cultura FIsica y  Deportes en ci perfeccionamiento dc Ia práctica 

fIsico-deportiva de los ciudadanos a través del aumento de Ia cultura 

deportiva en ci ticmpo libre. 56  

Tampoco debe menospreciarse quc las difIciles condicioncs socioeco-

nOmicas, acontecidas a partir dcl aflo 1990, recrudecieron por buen 

tiempo Ia situacion del trarisporte urbano, en un pals donde la rnayorla 

dc la población es usuaria de esc rnedio dc locomoción, y que han traldo 

como consecuencia ci uso de la hicicleta y  la caminata como sustitutos 

del transporte, 7  y  expresión de incrcmento de la actividad fIsica dc la 

población. 

Igualniente, la poca prioridad que le conceden muchas personas a la 

práctica de actividades fIsico-dcportivas en ci tiempo libre ha quedado 

demostrada fucra de Cuba en otros estudios como los realizados por 
Garcia Ferrando y  Marguiis, 58  quienes destacan quc los habitantes de 

las areas metropolitanas ocupan su tiempo libre en los dIas lahorables 
al ocio hogareno, relegando a puestos inferiores otras formas de ocupa-

ción dcl tiempo libre, y disminuyen notabletncnte las actividades flsico-

dcporrivas. Sin embargo se reconoce un aurnento de la divcrsidad de 

actividades los fines de semana y  periodos vacacionales, momentos en 
los cuales aparece COfl una ligera significaciOn este tipo de práctica, 

apreciable fundamentalmcnte en cicrtos niveics sociales. 

En términos gencrales sc aprecia un doble proceso, cn ci que 

Ia familia ha perdido gran parte de sus funcioncs histOricas, pero al 
iflismo tiempo está rccuperando un puesto de importancia exccpcional 

como marco para ci tiempo libre cada vez más dirigido hacia el marco 
hogarcno? 9  Asl, actividades tales como rccrcarse en un espcctáculo 

deportivo sentado tranquilamente en cl salon de la casa o practicar las 

aficiones favoritas en la sala de cstar de La vivienda se han visto refor-
zadas por la siempre presencia televisiva. 

Por lo tanto, se puedc afirniar quc tanto hi magnitud de tiempo libre 
por periodo temporal como la variable edad y Ia actividad principal, 
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quc en rnuchos casos Sc relaciona con ci nivel Sociocconomico, SOfl 

factores discriininantes de hi utilización de este prcciado periodo de 

tiempo. Esto configura dos grupos bien diferenciados de habaneros, 

por on lado, aciuclios  colectivos con gran cantidad de tiempo disponible 

(1óvenes y mayores dc 65 años) pero con CSCaSOS recursos 0 motivaciófl 

y, por otro lado, aquclios grupos que poseen los niveles educativos y  los 

recursos para disfrutar de un ocio activo (adultos entre 30 y 64 anos) 
pero que no disponen dcl tiempo libre necesario. 

Esta situación de ambivalencia entre disponibilidad v posibilidad 

produce algunas difercncias en los comportarnientos, cntre las actwi-

dades quc realizan un grupo y  otro  y nos ayuda a responder nuestra 

interrogante inicial. Aunque ambos grupos se circunscriben, de forma 

general, a las actividades de rclación social y a Ia oferta audiovisual de 

los medios de cornunicación dc masas y otras actividades en ci espacio 

del hogar, los adultos de envrc 30 y 44 años tienen un perfil más integral 

en la utilización del tiempo libre, pucs asisten a espectilculos, buscan ins 

cspacios naturales y realizan cierta prActica fIsico-deporriva. 

Sc debc scnalar quc ambos cornportarnientos no sc encuentran 

disociados del entorno social, por ci contrario son producto (Ic él, exis-

tienclo una intcracción recIproca entre lo individual y lo social. Es dccir, 

una sociedad quc favorece la rclación dcl hornbrc con los otros como la 

cuhana, que permite el pleno desarrollo de sus potencialidades, quc da 
lugar al esplendor de Ia creación, no puede ser generadora (IC conflictos 

internos dcl individuo, sino propiciar so total inserción social. 

Comportamientos ante Ia práctica deportivo-recreativa de 
los cubanos 

En Cuba, estudios quc caractericen los comportamicntos de Ia 

población ante Ia práctica fIsico-deportiva no son frecucntes y  cspe-

cialrncnte en los !lltimos años. Los efectuados combinan diferentes 

metodologlas y técnicas dc trabajo v esta es una lirnitante objetiva y a 

Ia vez uno de los elementos fundamentales quc ha incentivado nucstra 
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investigación. No obstante, el análisis de éstas, cntre las quc se encuen-

tran las realizadas por Marrero y Perez Sanchez, CalderOn et al., 

Figueroa, Sosa v Perez Sanchez' han permitido determinar aspectos 

relativos a ios hábitos dcpornvos, dernanda y otras caracterIsticas que se 

refIcren a continuacin. 

Resuita inlprescindihlc cornenzar pot ci hccho constatado en las 

encucstas riacionales antcs citadas quc, hasta Ia década del 90, ci grupo 

de las actividades fIsico-deportivas son las menos rcalizadas en ci 

ticrnpo libre. Por ejemplo en lii encuesta dcl 1985,1  s6lo ocupan el 
1,80i6 (IC cste tiempo. 

Estudios más especIficos, corno ci de Marrcro v Perez Sanchez y 

Perez Sánchez,t>2  sobre Ia poblacion de Ia Ciudad de La lIabana scnala 

COfllO Ia practica de actividad fIsico-deportiva es efectuada por ci 19% 

de los ciudadanos. (Jnos anos dcspués Figueroa, en Ia investigacion 

nacional quc rcalizó, mucstra entrc sus resultados una poblacion prac-

ticante dcl orden de 10,2%. Estas cifras suclen ser superiores cuando se 

cxanlinan cstudios en pohiaciones juvcnilcs' 1  ohrepasando Ia tercera 

partc de la puhiacion. 

En estas investigaciones sC lprccia cjuc los comportalIncnros trentc 

a lii práctica hsico-dcportiva, arendiendo a las variables sociodemogra-

fìcas, presentan diferencias, aunquc no muy marcadas, si has' matices 

interesantes. Respccto al sexo, los honibres rcaiizan algo más de prác-

tica, particuiarrnente Los adultos. Las difcrencias que aparcccn por 

niveles dc estudios se localizan cntre los que no poseen nivel termi-

nado v los que Si, cuaiquiera sea su nivcl, donde los primcros poseen los 

niveles was hajos de práctica. 65  Situación dada porque estos coinciden 

con personas mavores que no han desarroliado una parte de su vida 

dentro del actual sistema social cubano. 

En una investigación rnás recientc, realizada para determinar 

factores dc riesgo para Ia saiud, Bonet et at"' dcstaca quc Ia prcvalencia 

de Ia practica (IC actividadcs fIsicas pucdc scr catalogada como alta, 

cercana al 50% de ho pohiacion en ambos sexos, con una lOgica dismi-

nución en la medida en quc avanza Ia edad. Estos autores atribuycn 

corno uno dc los fhctores fundarnentaics contribuvcntcs a la alta tasa 
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de práctica, ci niarcado uso de la bicicleta y de la caminata o andar quc 

en la casi totalidad de las ocasiones supera los 30 minutos de duración, 

con un prcdominio de la primcra en los hombres v de Ia segunda en 

las mujeres. Lo que se produce por la crisis dcl transporte en ci pals, a 

partir del año 1991, justificando las marcadas diferencias, con relación 

a los resultados de los estudios realizados en años anteriores. 

En ci análisis anterior, es preciso distinguir que cstc tipo de prac-

ticante engloba a todo aquel que de una mancra u otra realiza alguna 

forma de práctica fIsico-deportiva en algün momento de su vida con-

diana, pero al considerar la persona quc efectita esta practica siste-

xnáticamcnte, se observa que los datos se reducen, en este sentido las 

estadIsticas muestran airededor de un 18% de practicantcs.' 7  Lo quc 

exige retomar ci reiterado tema de las definiciones y metodologlas en 

las invcstigacioncs. 

Otra caracterlstica distintiva de lii práctica fisico-deportiva SOfl las 

actividades quc se realizan en ella. Profundizando en este aspecto se 

distinguc como a lo largo del tiempo las actividades quc inás comin-

mentc se realizan son bastantc coincidentes hasta mediados de la 
década de los 90. AsI la encuesta nacional de presupuesto de tiempo del 

año 1985' prescnta cómo ci héisbol, en cualquier época dcl aflo, y  en 

las vacaciones las acnividades en tomb a la playa, polarizan Ia practica, 

lo que Cs refrendado por Marrero y Perez Sánchcz y  Perez SánchezP 

Sin embargo en su estudio, Figueroa 70  rescña que la natación recreativa 

(asociada a la playa) y  montar bicicicta se ubican por encima de la prac-

tica dcl béisbol y otros deportes colectivos, apareciendo también dentro 
de los diferentes espacios temporales nuevas actividades coino caminar 
y correr, los ejercicios aeróbicos y  Ia práctica dcl campismo y cxcursio-

nismo. Algo similar se puede apreciar en los estudios de Sosa; Bonet et 

a/. y  Perez Sanchez 7 ' donde ci uso dc lii bicicicta y  el caminar, tanto por 

necesidad como por práctica fisico-deportiva, asI como correr, y otras 

diferentes practicas, vinculadas a la salud por un lado y a las actividades 

en ci medio natural por otro, ponen de inanifiesto riuevas tendcncias 

en los comportamientos dc practica, asociados a nucvas condiciones 

sociaics. 
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Difcrentes estudios 72  Coinciden en que Ia forma organizativa prcfe-

rida para Ia realización de las actividades, es por su cuenta, al margen 

de los programas institucionales, los cuales son poco conocidos de 

manera general. Igualmente Ia práctica prefiere realizarse en Ia casa o 

en instalaciones y espacios ptiblicos cercanos a esta y preferiblemente 

en companIa de los amigos y  Ia fitmiJia. 

Pocas investigaciones aducen los motivos por los cuaIes la pobla-

cion realiza prictica deportiva. Al respccto, para la población general, 

Figucroa 73  señaia ci placer y Ia salud como razones fundamentales. 

Mientras que Calderón et a/.; Perez Sanchez v Sosa74  y en pohlacioncs 

juveniles describen ci placer, ci gusto de compctencia y  la Inejora dc 

la condicion fisica, como los principales. Evidentemente, se pone de 

rnanifiest() los intereses hásicos que distinguen como tcndcncia cada 

grupo poblacional. 

Otro aspecto que contribuve a detcrminar las condiciones de reali-

zación de Ia práctica deportiva-recreativa son los motivos o barreras 

que aparecen para no realizarla. En este sentido son igualmente coin-

cidentes los rcsuitados de las invcstigacioiics consultadas, los cuales 

prcsentan la falta de tiernpo como la principal causa. Orras razones que 

contimlan en diferente orden son la flulta y (leterioro de instalacioucs v 

equipos, lo poco atracuvo (IC Ia oferta y  Ia fluita de informaci6n. 

La salud y Ia prãctica deportiva-recreativa en Ia 
conformación de In estilos de vida de In cubanos 

Como Sc ha seijalado afltcriOriflefltc, Ia practica fisico-dcporriva en 

Cuba, atcndiendo a las investigaciones cxaminadas, presenta un caráctcr 

en cierto sentido hornogénco, muy centrado en unas pocas actividades, 

aunquc sc distingan rasgos de nuevas prácticas. Sin embargo, cuando 

apreciamos los resultados que existen en cuanto it Ia deinanda futura de 

actividades, 75  constatarnos has exigencias sobre todo por realizar acti-

vidades quc no sc hacen, sobre todo la natacián en piscina, his que se 

relacionan con ci mcdio natural v aqudilas asociadas a instalaciones con 
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equipamiento especial corno gimnasios y salas de rnuscuiacion. Estas 

expcctativas se engarzan Con las limitantcs o barreras para Ia práctica 

antes descritas, pues deslindando iii falta de ticmpo, las otras Sc aSociafl 

perfcctarnentc. 

En ci proceso de adopcion dc cstiios de vida saludables y conductas 

preventivas, un papcl importante lo tienc Ia personalidad del sujeto, 

compuesta esencialmentc por una agrupaciOn de motivos rectores quc 

le dan dirccción a SI! actuacion. Como Sc yin en ci reSpcctivo apar-

tado, se ha documcntado que para podcr fomentar La salud CS neccsario 

cambiar tanto las condicioncs de vida como lii forma de vivir, por csto 

Ia promocion dc salud constituyc una estrategia c1ue vincula a lii gente 

con sus entornos y  quc, con vistas a crear un futuro más saludabic, 

combina la ciecciOn personal con Ia rcsponsabilidad social v rcforza 

aquclios factores que sostienen cstilos dc vida saiudablcs. 

Varias investigaciones ban definido tipoiogIas poblacionalcs utili-

zando las actividades rcalizadas en ci ticinpo librc, aunque los proce-

dirnientos mctodológicos y cstadIsticos diticrcn entre si, los resuitados 

scnalan cstructuras de comportanlientos quc constituvcn una valiosa 

inforrnación referencial. En especial Ia iIn'estigacion rcaiizada por 

Potrony, 71' que utilizó Ia base de datos aportada por Ia Encuesta Nacional 

de Presupucsto de Tiempo rcalizada en Cuba en ci trimcstrc final de 

1987 por ci Instituto de Investigacioncs Estadisticas, dcl Ministcrio dc 

EconomIa v Plan ificación, constituvd una valiosa fuentc (IC informa-

don ai cstableccr una tipologla de la poblacion cubana en categorias dc 

personas quc inviertcn mucho, regular o poco tiempo en ias actividades 

dcl prcsupuesto de ticmpo, establecicndo diccisiete cstilos dc vida los 

cuales se conformaron por Ia union de grupos sociales con estructura 

homogenea, o sea, rasgos muy definidos en su prcsupucsto de tiempo. 

Sc cnumcran dc mayor a menor, scgtii SO tamano; de este modo, ci estilo 

No I comprcnde los grupos socialcs que abarcan la mayor cantidad dc 

personas y el N' 17 es ci de tamano mas pequcflo. 

Los estilos de vida establecidos per!nitcn interpretar la disminución 

o ci aurncnto de la participación y  ci tiempo prorncdio inverticlos en las 

ocho categorIas o esferas dcl prcsupucsto dc ticmpo y en las actividadcs 
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cspccíficas dc cada esfera (las dcl ticrnpo libre) en su interrelacion red-

proca. Cada estilo de vida dado aporta información sobre ci grado de 

(livergencia de la estructura dc su presupuesto de tiempo, con respecto 

a cada una (IC las cuatro variables dc scgmentadion (edad, categoria 

ocupacional, nivel de CStu(iiOs y sexo) ci porccntae (IC participantes 

dentro de cada esfera o catcgoria, ci tiempo promedio para cada acti-

vidad, evaluado como alto, medio v bajo. 

Con respecto a Ia Priictica  fIsico-dcportiva, la investigadion revcló 

que quienes ricncn estilos de vida con altos consumos de tiempo en 

actividades deportivas son participantes activos v no asistcntcs pasivos, 

tratándosc de honibres de todas las edades V ocupacloneS distribuidos 

en los estilos 5, 9, 12, 14 v 17. Por otra parte ins cstilos con COflSUOiOS 

med jos agrupan a hombres y mujeres trabajadoras (estilos 1 y 8) y a 

niujercs no trabajadoras, cstudiantes o amas de casa (estilo 15). Los 

consurnos bajos se localizan en hombres estudiantes 'i en otra siruadión 

ocupacional (estilos 4 y  6) v en rniijcres trabajadoras (estilo 11). Todos 

los cstilos sin partidipadion en actividades fIsico-deportivas los integran 

mujeres (estilos 2, 3, 7, 10, 13 y 16). 

En resunien, ci conocimiento (IC Ia orientacion hacia las actividades 

fisico-deportivas en los distintos grupos sociales mediante la tipo-

logla rcalizada de estilos de vida, permitió deterrninar ci peso reiativo 

que tiene en Ia estructura dcl presupuesto de ticmp() (Ilarlo de dichos 

grupos, comprobandose que es bao. 

El otro estudio, 7  desarroila una tipologia a partir de los rcsuitados 

de una encuesta nacional sobre programas de actividades fisico-depor-

tivas. Los cuatro grupos que la conforman son estabiccidos sobre la 

base dci nivel (IC afinidad de las respuestas del cuestionario. Esta tipo-

logla trata de estahiccer unit asociacion entre la conducta de priIctica 

fIsico-deportiva y determinadas variables sociodcmográtIcas, algo que 

pretendió hi anteriormente analizada. Estas experiencias han utilizado 

como base las variables sociodemográficas, asociandolas a los compor-

tamientos individuales ante la priictica fIsico-deportiva, pero ninguna 

de las dos indluye factores o variables rclaciona(Ias con otros aspectos 

de los estiios de vida, comb Cs Ia salud. 
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En esta dirccciOn sc puede apreciar ci esrudio realizado por Utra et 

al., utilizando nueve variables de la I Encuesta Nacioiial de Factores 

dc Riesgo y  Actividades Prevcntivas, realizada en Cuba en 1995, quc 

Ic permitlo dctcrrninar los estilos de vida en una población (IC adultos 

rnayores. Utilizando ci método sobrc estructura de conglomerados, a 

partir de las variables ticrnpo lihrc, scxo, nivel educacional, condiciOn 

de sedentarismo, tahaquismo, tension diastOlica y sistOlica, sc deter-

minó que ci cstilo de vida de los ancianos cstudiados se caracterizaha 

por una actividad laboral vinculada a labores domésticas o al cuidado de 

ninos y  ancianos, las actividades en que empleaban ci ticinpo libre eran 

de caráctcr individual, sedentarias, rcalizadas en el marco dcl hogar y 

con poca participacion en ejercicios fIsicos sistcrnáticos. 

A su vcz en Ia investigacion realizada en Ciudad de lit 1 Iabana, 79  
partiendo de Ia técnica de Anáiisis Factorial, caracteriza los comporta-

mientos ante determinados factores de la practica deportivo-recreativa 

y ia salud, rcsultando una tipologizaciOn (Ic los estilos de vida de los 

habancros, estudio quc bien constituye una referencia nacional por 

poseer ia capital cubana aigo más del 20% dc Ia poblacion total del pals. 

En Ia distribucion poblacional rcsultante de la aplicaciOn (Ic csta 
tëcnica de análisis cstadlstico, se observa hi cxistcncia de siete conglo-

mcrados que presentan valores no mu' distantcs entre si, con difcrcn-

cias en torno el rango (IC las siete unidades porccntuales, cntre el grupo 

7 (9,1%), ci que menos pohiaciOn ticne y  los conglornerados 5, 6 v 7 

(17%), los quc más personas agrupan. Dc estas topologias se establcccn 

cuatro subconjuntos pohiacionales que representan a la poblacion 

estudiada atcndiendo a estilos de vida, con ello, se aportaron valiosas 

claves para poder apoyar a los ciudadanos en su proccso de desarrollo 

hacia hábitos saludables de vida. En ci primer subconjunto sobrcsalcn 

las tipologias de mcjorcs háhitos saludables, el segundo suhconjunto 

comprende cstilos de vida inferiorcs con comportamientos oscilantcs 
en relación a hi media poblacional; el tercer suhconjunto coinprende 

ci comportamicnto dcl habanero mcdio y  fnalmente, ci cuarto cstiI 

formado por aquellas tipologlas quc se distinguen por presentar los 

pcorcs liábitos saludables. 
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Vale cntonces rcsaltar quc Ia relación entre la práctica deportivo-

recreativa y los estilos de vida, tal como Sc ha podido apreciar en las 

invcstigacioncs analizadas, comportan ci marco general de actividades 

que La sociedad cubana incentiva realizar a las personas sobre la base dcl 

dcsarrollo socioeconómico alcanzado, y  las actividades que realizan los 

individuos en dcpendencia de su posicion social, capacidades, gustos 

y deinás condicionamientos objetivos y sub jetivos. De ahI que mien-

tras más ricas sean Las condiciones de vIda y mayor sea la cantidad de 

acrividades quc, en consccucncia, la sociedad ofrezca al hombre, mayor 

libertad estc tendrá para elegir las actividades más afines it sus poten-

cialiclades, por consiguiente más Iti1es individual y  socialmcntc, tad 

como Cs la intención de la sociedad cuhana, incluso ante nucvos retos. 

La práctica deportivo-recreativa en Cuba frente al reto de Ia 
sostenibilidad ambiental 

Nuestro insigne educador y héroc nacional, Jose MartI, expreso que 

"es criminal el divorcio entrc Ia educación que se rccibe en una época 

v Ia época", lo cual tienc singular vigencia en la formación de promo-

tores de actividades deportivo-recreativas, en un esceriario munclial que 

vive una dc SUS más dramáticas encrucijadas. 

La contaminación de los mares y océanos, Ia pérdida de la bioclivcr-

sidad, la deforestaciOn, ci incrcmento dc las emisiones de gases de efecto 

invernadero, cl calentarniento global y Ia contaminacion de Ia atmdsfera 

caracterizan Ia degradacion ambiental mundial que impacta todas las 

formas de actividad humana, 81  incluso Ia clivcrsidad dc prácticas depor-

tivo-recrcativas tales como Ia carrera de oricntación, ci ecoturismo, Ia 

cspeleoiogIa, ci bucco, lii inmersión en agnea, ci scnderismo, la natación 

deportivo-recreativa, Ia pcsca deportivo-fluvial, entre otras. AsI mismo 

la "noble acción" de estas practicas puedc contribuir a la dcgradacion 

del medio ambiente mediante desechos sóiidos, compactación o conta-

minación dc los sucks c impactos desfiivorables en Ia flora o Ia fliuna. 
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A pesar de los esfucrzos de la comunidad Internacional para tornar 

conciencia frente al serio deterioro ambiental del mundo, ha predo-

minado lo que Se conoce como Ia crisis i/c implernentacion i/c adueri/os y 

Ira/ni/os amhienta/es. 52  

Sin embargo, no poos sectores economicos, pro(luctivos, cientI-

ficos y profesionales avanzan en sus estrategias para enfrentar Ia crisis 

ambiental global y lograr un desarrollo sostenible. lal es ci compromis() 

del Comité OlImpico Internacinnal, desde Ia propia Cumbre de RIo. 

IVluchas instituciones educativas ya cstán ejecutando acciones quc 

comprometen a asimilar ci paradigma dc Ia sostenihilidad en sus 

sisternas educativos. 

La comunidad de profesores, cientIficos, pedagogos, promotores, 

participantes o gestores de las practicas deporrivo-recreativas no puede 

ignorar Ia cmcrgencia cada vez con inás frecuencia e intensidad de 

cventos cxtrcrnos como sismos, huracancs, terremotos, tsunamis, inun-

daciones, olas de calor y  grandes scquIas. Sc requicre de un alto graclo 

de compromiso y responsabilidad para disminuir los impactos desfavo-

rabies de algunas prácticas sobre ci ambiente y  prever los ricsgos para lii 

salud de personas de diterentes grupos etarios que participan en éstas 

en determinados horarios, contextos, épocas dcl año y regiones del 

pianeta. Para los recreadores Y los practicantes de activiclades depor-

tivo-rccreativas es también inevitable encarar ci reto de Ia educación 

para in sos/en ib i/u/ad. 

Durantc ci Congreso sobre Medio Ambicnte y  desarrollo efectuado 

en johanneshurgo, Sudáfrica, se reafirmO que Ia cducación era la base 

del desarrollo sostenible, reiterando ci compromiso dcl Congreso de 

RIo. Mientras en diciembre 2002, Ia Asamblea General de las Naciones 

Unidas adoptó Ia rcsoiución 5 7/254 relativa al Decenio de las Naciones 

Unidas para la Educacidn con miras al Desarrollo Sostcniblc (2005-
2014) y responsabilizó a la UNESCO con Ia organizacion del cvento. 53  

La cducaciOn para la sostenihilidad iinplica Ia formación de futuros 

ciudadanos y  ciudadanas que vivan social, cconómica y ambiental-

mente coinprometidos. Para alcanzar tal meta sc requicren acciones 

educativas transformadoras de conccpciones, hábitos y estilos (IC vida. 
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Es imprescindible Un rcposicionamiento frentc a Ia ri(1ucza natural y 

cultural del plancta. Se dehc lograr, en los ámbitos cientIfico, cultural, 

cornunitario, familiar y  personal, un compromiso (Ic todos con ci 

futuro, quc no solo competa al mundo educativo sino a Ia socicdad en 

su conjunto. Estamos en presencia de un desaflo intcrdisciplinario 1UC 

uccesita dcl respaido v ci compromiso de los gobiernos v del sector 

priva(lo pant ser realmcntc sosteniblc. 

El reto ilega tambiéri para promotorcs, gcstores y  practicantes de 

actividades deportivo-recreanvas en constante intcrcambio con Ia naw-

raleza. Por lo tanto, no seni hora Va de modifIcar los conocimientos, 

habitos, cosrumbres y actitudes deportivo-recreativas quc dcgradan 

ci medio ambiente? Acaso no se dcbc reconsiderar csta concepciOn 

antropocéntrica por actitudcs biocéntricas? Es decir, renunciar a consi-

derarse fuera dc Ia naturaleza o por cncima de ella. Se neccsita una 

red de acciones educativas v participativas que modifique concepcioncs, 

h.bitos y  polIticas rncdioamhicntalcs, hacia una sociedad sostenihlc. 

En ci ambito recreativo urge hacer pros'cctos cienrIficos que permitan, 

intersectorial v multi(lisciplinariament -c, evaluar ci entramado cntre las 

prácticas dcportivo-recrcativas, ci ambiente y Ia salud. 

Cuba trabaja por incorporar ei nucvo paradigma dc Ia e(lucacion 

para Ia sostenibilidad. El pals goza de rcconocimicnto intcrnacionai 

por su cvolución anibicntal durante los casi 50 años (IC Revolución, 

mejorando sus indices ambicntales como Ia disminución dc Ia carga 

contaminante, Ia cievacion de Ia superhcic boscosa, ci incremcnto de 

sus producciones limpias, todo csto pcsc al recrudecirnicnto dcl bloquco 

florteamcricano. Los informes anuales sobrc La Situacion Ambiental 

Cubana evah.lan recursos tales como Ia tierra, los bosques, Ia 1)iodiver-

sidad, el agua, ci arnhieiitc marino-costero y atmosferico, en cuanto a 

las principaics afecraciones v los programas emprendidos para nliti-

garlo a corto, mediano y largo plazo.' Cuba es participante activo en 

convcnios, tratados y acuerdos regionaies c internacionaics en matcria 

ambiental, con un notable protagonismo dcl lider histdrico de hi Rcvo-

lucion Cubana, Fidel Castro, en la lucha frenre al dctcrioro ambiental 

contemporanco, y muy espccialmcnte contra ios agro-coml)ustibleS que 
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comprometen ci desarrollo y  la vida de los v1Ses  dcl tercer mundo. Se 

reconocc también la voluntad polItica del Estado Cuhano en materia 

dc poiltica, legislación y gcstion ambiental. Paralelo a estos logros son 

aün insuficientes la conciencia, conocirnicntos y cducación ambientaics, 

asI como la incorporaciófl dc Ia dimension ambiental en las poiIticas, 

planes y programas de dcsarroiio. 7  CuestiOn en la que se ha avanzado 

en ci iiltimo qwnquenio. 

Cuba posee también un eficiente sistema dc respuesta ante los 

impactos de las anomalfas climáticas, quc garantiza Li participaciOn de 

todos los niveles de Ia socicdad en ci sistema nacional de defcnsa civil 

cuya principal prioridad es la prcservación de las vidas humanas. No 

obstante la percepción popular y  de algunos sectores sobre los eventos 

dc Ia variahilidad ciimática es incoinpicta y resulta de capital impor-

tancia profundizar en ci conocirniento sobre los difcrcntes elcmentos 

de Ia variabilidad dcl clima en Cuba, sus extremos y Ia magnitud dc sus 

iInpactos. 

En ci caso dc Ia cnscñanza superior cubana la introducción dc la 

dimension ambiental ha tenido un proceso gradual iniciado por los 

estudios más vinculados a las tcmáticas ambienrales tales como: la 

Ingenierla Civil, Medicina, GcografIa, Biologla, Qulmica etc. Hoy se 

trahaja en todas, incluidas cl area de las pedagOgicas y las humanidadcs, 

donde sc ubican las cicncias de Ia cultura fIsica, de la quc forman parte 

los rccrcadores. 

La instrumcntaciOn de Ia (lilnension arnhiental en ci ámbito y las 

universidades de Ia Cultura FIsica tienc importantes prccedentcs. Se 

constituyó Ia CornisiOn de Medio Ambienrc del Instituto Nacional dc 

Deportes, Educación FIsica y  RccreaciOn (INDER), derivada de su 

Estrategia Nacional, patrocinada por ci propio organismo, ci Ministcrio 

de Cicncia,TecnologIa y Medio Amhiente (CITMA), ci Comité Ohm-

pico Cuhano (COC) y  ci Ministcrio de Educación Superior (IvIES) y 

posteriormentc surgió ci Programa Ramal de Ciencia yr  Técnica y las 

Cátcdras Universitarias dc Dcportc y  Medio Ambicnte para promover 

la educaciOn v gcstión ambiental en esa esfera. Sc avanza hacia una 

toma de conciencia sobre la importancia de e(lucacion amhienral. 1  Sc 
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hace mLiv ncccsario en la formaciOn profcsional y las prácticas depor-

tivo-recreativas promovcr hi introducciOn de Ia dimension amhiental 

y ci desarrollo de competencias profesionaics ambicntalcs. Estas son 

comprendidas como un conjunto de conocimientos, cualidadcs, capaci-

dades y  aptitudes quc hahilitan para Ia discusión,la consulta, la decision 

dc todo lo que corresponde a un oficio, presuponiendo conocirnientos 

teoricos fundamentados, acompañados de las cualidadcs y  dc Ia capa-

cidad que permiten cjecutar las dccisioncs sugeridas. Sc les considera 

también como una posibilidad multidimensional, que involucra facctas 

de lo individual, sociocultural, situacional (contcxtual-organizacional) 

y procesuaL° Precisarnente atendiendo a quc: 

Ia noción de cornpetencias profcsionaics se reficre, por lo tanto, a 
contcxtos, espacios V tieiflpos socioculturales, pohticos v econonucos; 
a transformaciones técnicas y organizacionaics; a los impactos ambien-
tales, a los sabercs formnales c informnalcs de los propios trahajadores, a 
las contradicciones dc sociedad, a los lazos colectivos y de solidaridad, 
sicndo signifIcativo considerar ramhién las influencias de clase social, 
género, credo, etnia y grupos generacionales, entre otras. 2  

Se puede considcrar las comnpetencias profesionalcs ambientaics 

COifl() un con unto dc conocimnientos, valores profesionales y una actitud 

social quc requiere la rcsponsabilidad ante ci rcconocimiento dc una 

conccpcion holIstica v sistémica del ambiente, quc permira: advertir las 

interrelaciones de sus componentes fundamentales (naturaics, sociales 

y culturales), los principaics deterioros del contcxto en quc Sc desa-

rrollcn las prácticas deportivo-recreativas, conocer o estudiar pant su 

posibic mitigación los impactos nocivos que pueden provocar algunas 

prácticas deportivo-recreativas sobre los ecosistemas y  Ia posibic vulnc-

rabilidad dc Ia salud de individuos y colecuvidadcs humanas donde 

éstas se realizan, los posihies riesgos para Ia salud de los propios prac-

ticantcs, ante ci latcnte dctcrioro dcl ambiemite. Se rcfucrza entonces lit 

concepción de quc la rccreacián Cs más quc un simple cntretcnirnicnto 

0 momcnto de enajcnación, es unit práctica quc implica también 

umla responsabilidad Con Ia naturalcza, los practicantcs y su salud; tin 

compromiso con Ia vida. 
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En ci Instituto Superior de Cultura Fisica encuestas realizadas 

cursantes nacionaics Y  extranjcros revclan là necesidad dc là forina-

cion y desarroilo, de cornpetcncias profesionaics ambientaics en ci area 

de là gcstion, piles ci conocimiento y perccpciôn amhicntal Cs crItica 

en dccidorcs, lo c'ue impidc ci liderazgo para orientar là cducacion v 
gestion ambiental en ci ámbiro de là culnira fIsica y detcriora là cficacia 

y eficicncia (IC su labor de direccin. 

Como parte dcl csfuerzo sistematico pot incorporar là educación 

para là sostenibilidad en là formación de profcsionaies, cducadorcs, 

entrcnadorcs, recrcadorcs, esrudiantes y cientIficos de là cuitura fIsica, 

là Cátedra de Deporte y  Medio Ambiente en coordinación con là 

Vice Rectorla de Superackn y Postgrados dcl ISCF Manuel Faardo 

ha instrumcntado cursos y macstrias, dcsdc una perspcCtiva traIls-

disciplinar, entre las quc se dcstacan là Especialidad dc RecrcaciOn y 

las MaestrIas de Educación FIsica Contemporánea v Cultura F'Isica 

'Icrapeutica, asI coino los Thlleres por ci "DIa Mundial del Medio 

Ainbicnte" donde especialistas dcl Dcpartamcnto dc Recrcación de 

esta universidad, là Sociedad Espcicológica de La Habana, Ia Fede-

ración Cubana dc Actividades Subacuáticas (FCAS) e instituciones 

dc salud han niostrando sus proyectos de pronicion, investigación, 

cducación ambiental vinculados a actividades depornvo-recrcativas u 

otras modalidades que contribuven a cicvar là calidad de vida. 

El reto dc là sostenibilidad obliga a rcducir o mitigar algunos riesgos 

prcscntcs en un ambientc dctcriorado COtfl() se ha cscrito con rcspecto 

a los impactos desfavorahies de anibientes dcgradados para là salud; 

CO iiai'ticuiar,  para los sistemas respiratorio v cardiovascular. Sc sugierc 

considcrar muy en serio ci estado de là calidad dcl aire, las aguas, Ia 
Situciofl forestal de aqucllos cspacios en que sc rcalizan las actividadcs 
rccrcativas asI como las condiciones y horarios de las mismas. 

Una breve referenda a las relaciones cntre ci sol V là salud muestra 

quc là radiación ultravioleta Cs bcncficiosa para Cl ser humano, incluso 

en su estado de iinimo, resulta cscncial para là produccion dc vitamina 

D v contribuye a là eliminación dc algunos microorganismos dañinos 

qtie parasitan Ia pie1. Sin embargo, Ia exposicion inadccuada a! sol 
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puede provocar insolaciones, quemaduras, cnvcjccirnient() prematuro 

dc la pici, alteraciones dcl sistcma ininunolágico, afecciones ocularcs y 

Cancer de pie]. Scg'in Oi\1S, ci cancer cutaneo es ci ti})0 mils frccucntc 

en ci inundo. La exccsiva exposicion al sol debido a actividades de Oci() 

al airc libre o a la büsqucda del bronccado y,  en algunas iIrcas terrestres, 

Ia deplccion de Ia capa de ozono han contribuido al mcrcmento de 

los probleinas cutáneos V ocularcs fotoinductivosJ Por tanto es mUy 

neccsario realizar las prácticas dcportivas-rccrcativas considerando los 

horarios v lugares asi como lii debida fotoprotecciOn. 

A.postar a una ver(Iadera cducación Pal_a  la sostcnibilidad irnpiica, 

ante todo, comprender quc no basta con enscriar a cuidar la natura-

icza, ci entomb, protcger unas u otras especies de la flora o la fauna 

porquc existen en franca extinción y se reconoce la importancia para 

Ia vida, porque asi, no Sc habrá resuelto compietamente ci problenia 

de Ia sostenibilidad. La cducacin ambiental ha de plantearse corno 

superacion de lIinitcs culturaics que han perpetuado la idea dicotomica 

y reductora dc Ia naturaleza al entomb exterior, que persiste hoy en Ia 

sociedad occidental con rostro propio en varios terrcnos, en especial (IC 

la economla, Ia politica y ia idcologIa'° y  tamhién en ci iimbito de las 

prácticas deportivo- recreativas. 

Consideraciones finales 

LI conjunto de investigacioncs examinadas ha permitido precisar 
Ia magnirud y  caractcrIsticas de utilizacidn dcl tiempo libre de 
la poblacion cubana en la cual son ios mits jOvenes y los de mayor 

edad los que de más tiempo libre disponen, asI corno, que his per-
sonas comprendidas entre los 30 y  los 54 anos SOn las ritie  tieflcfl 
may'ores responsahilidades y menor disponihilidad. Mientras en 

cuanto al gcnero, son los varoncs v las niujeres traba1adoras las de 

inenor tiempo librc. 

Los estudios coinciden en indicar que Ia conducta rccrcativa de 
la poblacin cubana, tanto Ia urbana como Ia rural, aunque con 
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distinciones (lerivadas de Ia edad, Ia ocupación, ci sexo o ci nivel 
ocupacional, denota Un comportarniento en ci tiempo libre homo-
génco, caracterizado por una estructura de actividadcs básicamente 
pasivas, dondc Ia práctica de actividades deportivo-recreativas es 
sostenida, sin ocupar ain el lugar preponderance a que se aspira. 

• A pesar de los esfuerzos realizados por el Estado Cubano y sus 
instituciones, en funcion de diversificar las opciones para el tiempo 
libre de Ia pOl)iación, ci analisis de la disponibilidad y  uso dcl tiempo 
libre, existen contradicciones, aun(1uc no antagonicas, en lo refe-
rente a las influcncias cuiturales, la interprctaciôn de valorcs y 
modelos dc consumo, y  obstáculos en Ia vida cotidiana, que no han 
perinitido avanzar, en los propósitos estataics por diversificar y 
hacer más cuito y activo ci tiempo libre. 

El sexo, la cdad y Ia actividad principal se erigen como las 'aria-
bics fundarncntalcs discrirninantcs en los comportarnientos ante iii 
práctica fsico-dcportiva y  Ia salud de los cubanos. Ser o no activo 
produce diferentes comportamicntos saludables o de ricsgo para Ia 
vida, siendo Ia practica de actividad fIsico-dcportiva Un determi-
nante de grim importancia en la conformacion de los estilos de vida 
saludable de los cubanos, considcrand() especialmente las relacio-
nes entre ci sol y Ia salud. 

Para los recreadorcs y  los practicantes de actividades deportivo-
recreativas, es inevitable encarar ci reto dc Ia educaciOn para la sos-
tenihilidad, lo cual Ilcva impilcito la formacion de competcncias 
profesionales ambientales y  la superación de lIrnitcs sociocuiturales 
predorninantcs en Ia cducación ambiental. 
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MExico 

Lupe Aguilar 

El desarrollo de 
Ia formaciOn y Ia 
investigaciOn en Ia 
recreaciOn y el tiempo libre 
en Méx i co * 

La formación en tiempo libre y recreación: Ia Asociación 
Cristiana de Jóvenes (YMCA) y Ia formación de recursos 
humanos 

Hablar de ocio, tiempo libre y  rccreaciOn en Mexico, Cs colocarnos 
en ci siglo 20 y reconocer la importancia de la YMCA (Asociación 

Cristiana de JOvenes - ACT) en la formación de recursos en ci area de 
la rccreación y ci tiempo librc. 

El 10  de febrero de 1968 se inaugura ci Centro de Preparación 
dc Profesionaics YTVICA que en 1969 cambia su nombre a Instituto 

Profesional YrvICA (IPY), en un principio se instala como apoyo para 
las Y1\IICA de la Reptiblica Mexicana. La primera generación inte-

grada por 9 alumnos sc vio reformulada con ci ingreso de 47 alumnos 

más; desgraciadamente ci cgrcso de esta primcra gencracion fue menor 

del 50%, sin embargo sentó las bases para ci desarrollo en primera 

instancia dc profcsionalcs para Ia YMCA con cspcciaiidad en Recrca-

ción. Fue hasta 1973 que se inició hi solicitud de reconocimiento oficial 

Este texto fue elaborado con Ia colaboración de Augustin Zainora. 
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ante lii Secrerarla de EducaciOn Pibiica (SEP); en 1977 carnbiO su 

nombre al de Instituto de Estudios Profesionales para Ia Administración 

dcl Tiempo Libre (IEPATL), va con ci reconocirniento de validez 

(R\TOE) Sc oficializo la Liccnciatura en Adrninistración dci Ticrnpo 

Libre (LATL). Este hecho fue importantc para la profesionali'zacion 

de Ia Recreación y ci Ticmpo Libre en Mexico. La YMCA a partir del 

2000 crca Ia Univcrsidad YMCA, en donde sc integra Ia Licenciatura 

en Adrninistración dcl Tiempo Libre, junto con otras licenciaturas y 

maestrIas. Dentro del prograrna de posgrado la Universidad YrvICA 

incluyc Ia MacstrIa en Rccrcación con especialidad en RecreaciOn 

Laboral y Recreación TurIstica. 

El Programa de Licenciatura en la Administración del Tiempo 

lihrc ha tenido los siguicntes egresados: en ci IEPATL (Tnstituto (IC 

Estudios Profcsionales para Ia Administración del Tiempo Libre), 

egresaron 740, en la Universidad YTvICA, a partir del 2000, egresaron 

160, todos con ci tItulo de Liccnciado en Administracián dcl Ticmpo 

Libre. 

En ci año 2002, lii UNIY?vICA inicia con las cspccialidades en 

Recreación TurIstica v RecreaciOn Laboral. Una caracterIstica de los 

cstudiantes de maestrIa es quc cI 90% son profesorcs dc Educación 

FIsica, es importante mencionar que los egresados no se han titulado. 

La Universidad Regional Miguel Hidalgo (URMH), Ciudad 
Madero, Tamaulipas 

Adcrnás de la influencia de la YMCA en Ia formación de recursos 

humanos para Mexico se encuentra Ia Universidad Regional "Miguel 
Hidalgo" (URMI I), imporrante univcrsidad uhicada en Ciudad 
Madero, Tainaulipas. La URI\1H inicia en 1996, por prirnera vez en 

Mexico Ia JVlacstrIa en Administración dcl Tiempo Lihrc, Ia cual ha 

venido ofreciendo este programa de manera interrumpida, durante 

once años han ingresado 12 gcneracioncs y  han cgresado 10, con los 

Siguientes resultacios. 
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Programa de )'VIae.c!rfa en 
No 

Recreación y Administración del Egresados litulados 
Titu/ados 

Tiempo Libre 

Scmi Escolarizado Ordinario 320 135 185 

Verano 69 44 25 

total 389 179 210 

El paradignia que ha prcvaiccido sobrc ci cstudio (IC Ia recreación 

y ci tiempo libre en las dos universidades es ci paradigma nortcameri-

cano, ci cuál se centra en ci area de Ia gcstión dc scrvicios, tendicntes 

hacia Ia administración de servicios recreativos v para el tiempo librc, 

como se rncncionó en Ia UN1Y'1CA, Ia mayorIa dc los estudiantes en 

esta macstria son profesores dc cducacion fIsica. 

La UNAM y Ia opciOn del técnico en recreación en su 
sistema de preparatoria CCH 

En ci rubor de Ia formacion es importante mencionar la reciente 

creacion de ia carrcra técnica en rccrcación quc ofrece Ia Universidad 

Nacional Autónorna de Mexico (UNAM) a travCs dc su sistema de 

preparatoria Colegin dc Ciencia y Humanidadcs (CCH), csta carrera 

tCcnica se ofrccc corno opciOn a los egrcsados, quiencs al terininar (IC 

cursar ci CCII ingrcsan posteriorrncnre a Ia iiccnciatura dc ciccción a 

la UNAM. 

El mapa curricular consta dc 200 horas practicas y  180 horas 

teóricas, COfl este contenido sc pretende (Iuc ci TCcnico en Recrea-

ción sea capaz de ilevar a cabo las siguicntes cotnpctcncias: a) discñar, 

intcrprctar, cjecutar programas de activi(ladcs recreativas; b) elaborar 

y preparar materiales para Ia cjecución v proinocion dc las actividades 

recrcativas; c) conducir grupos dc personas dc difercntes edades; d) 

realizar actividades proj)ias de canlj)iSmo y excursionismo; e) tomar 

dccisioncs con base a prioridadcs; 0 optirnizar ci uso racional de los 
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rccursos matcrialcs, hoancicros y hurnanos; g) adrninistrar conveniente 

ci tiempo librc; h) aplicar iriedidas de scguridad y prcvención dc acci-

dentes; I) apoyar ci diseno, elaboración, organizacion y ejecucion de 

cvcntos recreativos especiales; j) emplear adecuadarnentc las técnicas 

grupales; k) comunicar cficienternentc instrucciones y rncnsajes; 

I) elaborar informes y rcportes de actividades; in) auxiliar en actividades 

de rccreación acuática y  turismo recreativo; por ci perfil de egreso, estos 

cstudiantes cubren las ftinciones de animadores, fundamentalmente. 

La investigación en recreación y tiempo libre 

La invcstigación quc se ha hecho Cs aquella quc se encuentra en 

las tcsis de Ia Universidad Regional Miguel Hidalgo (URMH); cstas 

inciuycn a Ia recreación como elemento sustantivo en ia rcsolución de 

problemas en la cornunidad. Otras incluycn ci estudjo de las ncccsi-
dadcs de los participantes, estas necesidades Son elementos hãsicos al 

desarrollar los prograrnas que detcrminarán los satisfactores reales y  hi 

rnanera como la rccreación pucdc suplirlos, eninarcando los heneficios 

que ofrccc y en especial ci rnejorarnicnt() de la caliclad de vida dc los 

quc participan en los Programas de Recrcación. 

La rnayorIa de los cstudios/proycctos inciuycn análisis de las forta-
lezas y dehilidades, que atienden las investigaciones en reiaciOn a los 

rnodclos de desarroilo sociocconómicos particulares. Las preguntas 
quc subyaccn en estos estudios se relacionan con Ia existencia dc la 

conexión entre la rccreacidn y  ci dcsarrollo humano, asI corno ci cstudio 

de las necesidades en recreacion, corno ciemento del diagnostico en los 

proycctos de titulación. 

Para ci análisis de los documentos de tesis se consideran dos pam -

digmas: a) el paradigma de Gestión, Adminisirncidn para In Recreación 

y Educación para ci Tiempo Libre, y h) ci paradigina sobre ci Desarrollo 

Tedrico sobre Ocio y Tiempo Libre. 
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Pa radigin as sobre el Desarroilo 	Paradigmas sobre ía Gestión, 

Tedrico: Ocio y  Recreación 	 Adnzinistracidn de ía Recreación y 

EdzicaciOnpara ci Tiempo Libre 

Sc ha abordado ci ocio y hi recreación 

como Un campo (IC estudio: 

U lntcrdisciplinario (ocupa una posi- 

ción cntrc dos o rnás disciplirias) 

U Multidisciphriario (Sc hasa en 

teorIas y rnctodos de (los 0 IT1áS 

disciplinas). 

Sus teorIas provienen de disciplinas 

estabics: Psicologla, sociologla, 

econonna, historia, ciencias politicas V 

disciplinas aplicadas como Ia admi-

nistraciOn incluvendo ci marketing 

y Ia planeaciOn. En este paradigma 

tcnemos ejcmplo con ci psicólogo 

del edo, John Neulinger, Ia sociologa 

francesa, Maria Louise Lanfant, entrc 

otros. 

Paradigmas el Trahajo Frente al Ocioy 

ci Tiempo Lihre 

Otros autores revisan ci fcnOmeno dcl 

ticmpo libre, en Innción de su rclación 

con ci trabajo. 

?iiodelo /Id,n inistrativo Recreativo 

Norteanu'ricano 

El primer modelo quc operó en 

rvlexico Inc ci modelo ainericano; a 

estc se Ic reconoce por las habilidades 

de tipo gerendial y' administrative 

que ofrecc a través dc los estudios de 

licenciatura V macstrIa en rccreaciori 

y tiempo libre. 

Jtiode/o Pedagogico Social Tradicional 

Su dcsarroil() tambien ha tenido 

ilnpacto en i\Iexic() v csrc ha side 

promovido por: 

Educación en y para ci Tiernpo Libre 

y Ia aninlacion sociocultural 
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El presente análisis prcscnta los trabajos y proycctos de invcstigación 

realizados por los maestros en rccreación en La Universidad Regional 

Miguel Hidalgo. Este análisis tiene Como objetivo ubicar los enfoques 

y hi orientacion que se tiene cn Mexico, considerando sus trabajos de 

tesis. 

En los doce anos de existencia (IC hi Macstria de Recrcacion y 

Adrninistración del Tiempo libre, han existido cliferentcs conceptuali-

zaciones sobre Ocio, Recreacion v Tiempo Libre, cstas se han utilizado 

conforme at acceso quc sc tiene de Ia bibliografia existente. 

Para hacer un análisis de las corrientes teóricas se parte, en primera 

instancia, de Ia definición, que permita explicar de nianera adecuada 

cuál es Ia que ha prevalecido en los trahajos ile titulacirn de los macs -

tros cgresados de la URMH. 

Uno de los problenias en to quc se reflere a los teóricos es que cli 

Mexico no existen teOricos sobre ci tiempo libre, ci ocio y Ia recreación, 

esto se ha visto rcticjado en la carente producciOn dc investigaciones, 

va que casi nadie se ha dedicado a esta, por to tanto las referencias que 

se encuentran consideran a teóricos extranjeros, COmO Sc presenta en ci 

(lOCUflicflto. 

La realidad con Ia que nos encontrarnos en Mexico cs hi siguiente: 

existen tan solo 895 administradores dcl ticinpo libre v rccrcación, 

profcsionalmcnte hablando en un pals que consta (IC 103.263.388 

(IC habitantes. 1  Y de los 389 alumnos egrcsados de la macstrIa dc Ia 

URMH, solo ci 46% se ban titulado, o sea, 179 titulados, son precisa-

mente estas tesiS las que se analizan. 

En los trabajos analizados se presenta el problema de Ia definición, 

probierna que ha cxistido en cuanto a los conceptos dc recreaciOn, ocio 

y tiempo libre, ya que parten de los diferentes cnfoques quc existen (IC 

los conceptos ya mencionados. 

Cada uno de los autores, en diferente tiempo, han generado especI-

flcanientc un enfoque, aunado a esto los conceptos provienen desde ci 

punto de vista interdisciplinario y muitidisciplinario, por tal, (lcbenios 

iniciar Con ubicar en qué contexto se encucntran. 
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Dc forma adicional ii prohienia de las cichiiicioiics, cii l\/léxico Sc 

considcran dos paradigmas para ci cstudio y las investigaciones sobre 

ticmp() libre, ocio y  recreacion. Uno es ci paradigma sobre ci desarrollo 

teórico sobre new, que incluye una perspectiva inter y niultidisciplinar, 

y ci otro cs ci paradigma sohrc la gcsriOn dc scrvicios, aqui Sc incluye 

la administración de Ia recreacion v la educacion paris ci ticmpo iihrc. 

Estos paradigmas son utilizados en las investigaciones analizadas. 

Uno se cnfoca a los proycctos quc considcran a Ia rccrcaciOn conso 

una opcion de servicio, sea recreación laboral, al aire libre, en espacios 

itidicos, ludotecas, campamcntos, asI corno los efectos de las actividades 

recreativas. En cuanto al segundo paradigma, sustcnta Ia partc tcórica 

dcl ocio. Estudiando al ocio desde Ia perspectiva de Ia psicologla, Socio-

logia ctc. 

La clasifIcación de ias tesis sc iicvó a cah() dc acucrdo ai tcrmin() quc 

se utilizaba en su tItulo, es dccir, si sc inclula Ia cxistcncia dc Ia palabra 

ocio, tienspo iibre y recreación. Bajo este criterio se encontró quc iS 

ti.tulos inclulan Ia palabra rccrcación, ocio con 5 tItulos v tiempo libre 

con 21 utulos. 
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RLCRLACION(15) 	 OCIO(S) 	 TICMPO LIBRI(21) 

Gráfica: (2lasificaci6n de his tcsis por critcrio. La existencia de Ia palabra 

Ocio, Tienipo I dire o Rccrcación en ci Otilic) de Ia tesis 
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En relacion al ámhito dc Ia Recreación, los temas rnás recurrcntcs 

son: Recreación Laboral, TurIstica, a! Aire Libre, para ci Adulto mayor 

y L6dica. 2  

Recreacián al Aire Libre 4 

Tiempo Librc (Expericncia, Diagnosrico) 16 

Recrcación Infantil y Familiar 3 

Juego, Experiencia Lüdica y  Ludotccas 6 

Adulto Mayor 6 

Recreación y Valores 4 

Recreación Laboral 4 

FormaciOn en RecreaciOn 3 

RECREACION Al AIRE 

lIRRE(4) 

TIEMPO 11881)16) 

U RECREACION INFANTIL V 
FAMIlIAR (4) 

JIJEGO, EXPRESION 

LUDICA V WDOTECAS(6) 

ADUITO MAYOR(6) 

Li RECREACION V VALOR ES 

(4) S lb
/ 	o RECREACIONIABORAI 

RECREACION (3) 
01 f ''/ 	I 

GráuIca: Clasiflcación de La tesis de acuerdo a las areas de Ia recreación que ahordan en 

las investigaciones: recreación al aire libre, laboral, de tiempo libre, recreación y 
valores, formación en recreacion 
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Una dc las dreas de la Recrcación que rnás ha sido scieccionada para 

su estudio es la Recrcación al Aire Libre y Ecoturisnio. 

Parques 2 

Dcporte Extrerno I 

Educacion Ambiental 1 

Aire Libre 4 

'lurismo 4 

4,5 

4 

3,5 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 
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PAkQUS(2) 	DPO5TE 	EDUCACION 	AIRE LIBRE(4) 	TURISMO(4) 

IXTREMO(1) 	AMBIENTA(1) 

GrifIca: Las tesis que en su tema Sc cnfocan a Ia recreación al airc libre y  el 

area de ecoturismo 
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Rccreación ii.idica 

1 Ald.otccaS 

Espacios Lód lens 
	

' 1 

Rclación Ltidico-Parcntal 
	

1 

Juegos Cooperativos 

J UCgOS 

4.5 

4 

3,5 

3 

2.5 

2 

1.3 

0.5 

0 

IUOOTECAS(4) 	ESPACIO IIJDICO(1) 	RELACION LUDICO 	JIJEGOS 	 JUEGOS 2) 

PARENTAL(1) 	COOPERATIVOS(1) 

Gráfica: Las tcsis que en su tema se cnfocan a Ia recreación en ci area 
ludica: ludotecas, espacioS ludicos, relacion li.'idico-parcntal, 
jucgos Y luegos cooperativos 

Recreación Laboral 

La Recrcación Lahoral ha ido creciendo en Ia dcmimda pot pane 

(IC los tesistas, que cada vcz muestran mãs interés por hacer su tesis con 

este tcna. 

Rccreación Laboral 4 

Proycctos para Empresas 1 
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RI 	kIN 1 41II)RRI .j 	 PROYCTO PARA EMPRESAS(I) 

Grafica: Las tesis quc cri su tcrna Sc enfocan a Ia recreación laboral y 
proyectos para cmprcsas 

Los teöricos más referidos en las tesis 

Como ya Sc habIa mencionado, Ia inavoria de los teoricos SOfl 

extranjeros, lo que se refleja en Ia siguicrirc gráfca: 
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•RECREACION V VALORES (TOMAS EMILIO 9OLAJ0 

MERCADO) (2002) 

•INTRODUCCION ALA PROGRAMACION OF LA 

RECREACION (AGUILAR LUPE V MORALES ELENA) (2002) 

• RECREACION ESCOLAR (DEL P020 HUGO) (1975) 

• EDUCACION PARA EL OCIO (MANUEL CUENCA) (1983) 

• EDUCAOON DEL OCIO EN LA ESCUELA 

• LAPEDAGOcJIA DEL OCIO (JOSEPH PUIG) (1987) 

• PEDAGOGIA DEL OCIO (MANUEL CUE NCA( (2004) 

• TEORIA DEL TIEMPO LIBRE (1. L. CERVAM1ES( (1998) 

• CARTA DE EDUCACION PAPA EL TIEMPO LIBRE (1993) 

•000 HUMANISTA (MANUEL CUENCA( (2000) 

rjANMAcI0N SOCIOCULTUPAL (PIERRE BESNARD) (1980) 

•LACIVILIZACION DEL 000 (JOFFRE DUMAZEDIER( (1967) 

•TEOR(A DE LA CLASE OCIOSA (THORSTEIN VEBLEN) (1899) 

• LA SOCIOLOG(A DEL 000 (MARIE FRANOISE LAFANT( (1978) 

•EI. OCIO V LA VIDA INTELECTUAL (JOSEF PIEPER( (1998) 

•EL 000 (ROGER SUE) (1980) 

• PSICOSOCIOLOG(A DEL TIEMPO LIBRE (MUNNE) (1980) 

• PSICOSOCIOLOG(A DEL TIEMPO UBRE V RECREACION (ISO 

AHOLA( (1980) 

•ELOCIO V DESARROLLO IDE PONTENCIALIDADES PAPA EL 

DESARROLLO HUMANO (CSIKSZENTMIHALV( (2001) 

Gráf'ica: Bibliografias encontradas con mayor frecuencia en las tesis 
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Sc pucde observar que los autores que más se refieren Son Tomas 

Bolanos dc Colombia, Manuel Cuenca Cabcza de Espana, asI como las 

docentes responsablcs de las materias de Recreación y SocioiogIa del 

Ocio, las profesoras Elena Paz Morales y Lupe Aguilar Cortez. 

Conclusiones 

A partirde los rcsultados obtenidos en ci análisis, Sc observaron los 
siguicntcs puntos: 

• Sc siguen utilizando las dcfiniciones de ocio, recreación y riempo 
libre de manera indistinta. Esto debido en primcra instancia por 
Ia confusion que siguc prevaleciendo sobre estos conceptos. 

• Un problema fue ci acccso a las tesis,ya que no se logro ubicar las 
179 tcsis. Por lo que ci análisis resuitó incompicto a este respecto, 
se ubicaron 91 tcsis. 

• Dc acuerdo a Ia revision de las tesis, el 95,5% dc las tesis utilizó 
ci paradigma de gcstiOn, administraciOn de Ia rccrcaciOn y el de 
educación para ci ticmpo libre y tan solo el 4,5% sc enfocaron al 
paradigma teorico dc ocio. 

• Sc rcalizaron otras clasificacioncs dentro del análisis de acucrdo 
a los criterios, es decir quc Si un tItulo ilevaba el nombrc de ocio, 
tiempo libre y recreaciOn, obtcnIa mayor predominio cn contc-
fli(lO con el tema dcl ticmpo libre, seguido por la rccrcación y 
fInaimcntc ci ocio. 

• Sc cncontrO tesis con los siguicntcs tcmas de recreación: rccrca-
ciOn al aire libre, recrcaciOn inflintil, juegos, recreación y  valores, 
rccrcaciOn fu laboral y rmación en recreaciOn. 

• Sc obscrvó criterios más dcfinidos en la recreaciOn al aire libre,en 
Ia quc se clasificaron las siguicntes areas del ecoturismo: parques, 
dcportc cxtrcIio, educación amhicntai, airc libre y turisrno. La 
rccrcación lahoral ifltegró proycctos para empresas. 
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• Podernos decir quc las tesis de la Universidad Regional Miguel 
Hidalgo no incluycn  estudios teóricos. 

• Sc concluye diciendo que se requiere investigación en nuestra 
area, no solamente tesis de grado, tesis que apoycn a clarificar 
conccptos teóricos y consoliden Ia práctica profesional en ci area 
de los scrvicios. 

Notas 

Instituto Nacional Je (_ coglafia v Estadisrica IN ELI ). 2005. 

2 Algunos de los tinilos concucrdan con Ia clasilicaciOn de Richard Kraus en su libro Rccreaiion 
programming (1999), quien ideutilIca 13 ireas de cxj,resiOn de Is Recreación: fisico deportiva, 
acuárica, si aire libre, l0dic, social, cultural, manual, mecailica etc. 
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URUGUAY 

Rica rdo Lerna 

Luis iViachado 

Tiempo libre y recreaciOn 
en Uruguay 
La construcciOn de un enfoque 
lUdico y educativo 

El crecimiento de la rccrcación organizada en Uruguay ha tenido tin 

impulso importante en las tiltimas décadas. Al rnomcnto quc sc define 

hacia un enfoque educativo, Ia recreación va dehniendo un modelo de 

accion especifico, va enriqucciendo su diversidad disciplinar y se va 

profesionalizando. 

El propósito de esre artIculo es presentar Ia evolución de la rccrca-

don en el Uruguay, durante ci siglo 20, para ilegar a la consolidaciOn 

de un enfoquc educativo. El recorrido por los enfoqucs recreacionista, 

sociocultural y educativo, implicara considcrar a [as instituciones que 

han skin refei-entes en esta evolucion histórica y las formas de concehir 

el rol del recreador quc sc derivan de cada uno. Por tiltirno dchnircmos 

algunos de los cicrncntos claves que permitcn definir a hi recreación 

como un enfoque de intervención sociocducativa. 

Este enfoquc cducativo refleja La realidad de un movirniento diverso, 

dcl cual la i'ecnicatura en EducaciOn para ci Ticmpo Libre y Ia Recrea-

don, (IC Ia Universidad Catóiica dcl Uruguay, cs un testigo privilegiado. 
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Itineraria de Ia recreación: de Ia higiene a Ia educación 1  

La recreacióri es un fcnórneno propio dcl dcsarrollo de las socie-
dadcs modernas, consccucncia (ICl avance de la sociedad industrial. 
Refiere a un campo de Ia experiencia humana, donde ci individuo 

pucdc satistacer libremente ncccsidades psicoespirituales dc esparci-

micnto, descanso y creación. 

A fines dcl siglo 19, con ci desarroilo dc Ia segunda fasc dc la revo-

lucion industrial, comenzó una paulatina reducción del tiempo dcdi-

cado al trabajo. La cxtcnsa jornada laboral, propia dc Ia primera fase 

dcl industrialismo, cedió terreno para ci surgirniento del tiempo Iibrc, 

un ambito para ci provecho individual y ci csparcimicnto personal. El 

crccimicnto acelerado dcl ticrnpo libre, en las primeras décadas dcl 

siglo 20, gcncrO prcocupación sobre su utilidad social. La disminución 

dcl tiempo declicado al trabajo gcncrd un vaclo peligroso, ante ci cual 

surgicron voces demandando una intcrvcnción educativa al fenórneno: 

estas reclamahan un aprcndizaje sobre ci uso dcl tiempo libre o, como 

succdió más adelante, demandahan reconocer al propio tiClTlj)o libre 

como un ambito de aprendizaje. 

En csta época se establece La distinciOn cntrc una recrcación enten-

dida corno actividad espontanca y  una entendida corno acción dirigida. 

La primcra alude a las prácticas de entrctcnirniento que se desarrollan 

a partir de la voluntad de los individuos. La segunda, en carnhio, rcflcre 
a Ia recreacion conio proceso intencional de intervcnción organizada, 

con objctivos, métodos, niedios c infracstructura especIficos. 

La recreación como actividad organizada es Un conccpto quc surgió 

en los paiscs anglosajones, principalrncntc Ingiaterra y Estados Unidos. 

El aurnento del tiempo libcrado entre los obreros de las socicdades 

industrializadas preocupó a Ia burguesia dc fInes dcl siglo 19. La taberna 

era el principal espaclo dc ocio para los proletarios, generando prácticas 
reñidas con los comportamientos que exige Ia nueva urbanidad. Los 

grupos religiosos y  los reformistas sociales haclan carnpaña a favor de 
Ufl USC) racional dc este tiempo disponible, quc pase por ci cultivo de la 
salud fIsica y ci intelecto. 
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Estc (liscurso higienista promovido por los movimicntos de recrea -

cion racional anglosajones se introducen cn Uruguay a comienzos del 

siglo 20, adoptandose cstc modclo desde las pohticas sociales de Ia 

época. La solidcz social v económica del pals, en los coinienzos del 

sigh) 20, facilitó ci desarroilo dc politicas de rccrcacion para toda la 

poblacion. 

La influencia de los movirnicntos de rccrcacián racional anglo-

sajones alcanzani nucstro pals a comicnzos dcl siglo 20, implantando 

ci discurso higienista. La liegada de Ia Asociación Cristiana de Jóvenes 

(ACJ/YvICA) en 1909, tue Un espaldarazo para Ia promocion de 

Ia Educación FIsica, el Deporte y la Recreación, comb vebIculos de 

lVlcnte siiiii Cfl cuerpo sano . Su promoCion (IC un USO racional V  salu-

dable dcl tieropo libre flue bien recibida por un pals que estaba consoli-

dando su impulso rnodcrnizador, aI punto quc dos anos dcspuas sc crea 

Ia Comisión Nacional de Educación FIsica y se designa como su asesor 

a Tess Hopskins, director cjccutivo de Ia ACT. 

Las polIricas de deporte v recreación impulsadas en las primclas 

decadas dcl sigh) 20, CIUC  fucran modelo a irnitar por los paiscs dci conti-

riente, ohedecian a esa ideologla cuya preiflisa es que una sociedad sana 

precisa de mcntcs sanas en cuerpos sanos. La constnlccion (IC Plazas de 

Deportes, centros con instalaciones polideporrivas revolucionarios para 

Ia época que concentraban Ia actividad fIsica, dcportiva v recreativa del 

barrio y dc muchas poblaciones en ci interior dci pals, nivieron un lugar 

destacado en las politicas sociales de un pals sólido económicarnente 

y estable en lo social. La forrnación y ci cuidado dci cucrpo, oricntada 

a priicticas higienistas, responden a la necesidad de secularización de 

lo corporal impuestas por Ia Modernidad. El impulso (IC Ia sociedad 

industrial necesita contar con masas de trabajadores fuertes y saluda-

bles, cuva cncrgia contrihuycra a Ia expansiOn cconomica. 

El enfoque higienista fue ci que marcO ci desarrollo de las primeras 

(Iccadas dc lii rccrcacion, acomparuauido Ia consoiudacion dcl Uruguay 

moderno. Estc enfoque se hizo posiblc en una coyuntura econOniica 

estahic y sostenida desde un Estado con vocacion planif'icadora. La 

promocion dc actividades dcportivas, rccrcativas y culturaics, a través 
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de las denominadas Plazas de Deportes, permitio diseminar por todo 

ci territorio esta estrategia. 

Sin embargo este enfoque no será sostenible a partir de la crisis quc 

sobrevino en Ia segunda mitad dci siglo 20 - crisis económica prirnero 

y sociopoiltica después -, lo que hizo necesaria una reformulacion dcl 

modclo más acorde a la realidad latinoamericana. 

En la década del '60 ingresaron en el pals nuevas concepciones en 

torno a los fenómenos dci ocio y la cuitura. Los movimientos vincu-

laclos a Ia aniniacidn sociocultural y Ia cducación popular, Ic dieron un 

giro comunitario a Ia recreación. En esto tiene que ver las reflexiones 

de la SociologIa dcl Ocio y las estratcgias quc se desarroilaron a partir 

dcl trabajo comunitario en busca dcl desarrollo cultural de las comuni-

dades mcnos favorecidas y de la democratizaciOn dc la cultura. 

A partir de esta época se desarrollo un segundo enfoque sociocul-

tural de la recreaciOn, sostcnido desdc diversos movimientos y asocia-

ciones de educación no formal. El interés de cstas propuestas tuvo 

(IUC vcr con ci potencial dci tiempo libre para la dcmocratización de Ia 

cultura, como via para ci enriquccimiento personal de aqucilas pobla-

ciones no totalmente contempiadas por la educación escolarizada. 

La irrupción (IC un enfoque sociocultural no implicO Ia sustitu-

ción dcl recreacionismo. Por ci contrario, ambos enfoques coexistieron 
sostenidos desde difercutes instituciones. El rccrcacionisrno tuvo Un 

desarrollo mayor en clubes deportivos y  en sociedades recreativas, en 
tanto que al sociocultural fue promovido desde diversas organizaciones 

comunitarias y rcligiosas. 

El desarrollo de este enfoque se detuvo en Ia década dci '70, periodo 
en ci cual ia democracia fue interrumpida por un gobierno dc facto que 

(lure (10cc años. El control cstatal quc se ejcrció sobre la educación y 

especialmente sobre los movimientos asociativos, redujo ci Inargen de 

maniobra de los proyectos recreativos más crIticos a la realidad social. 

Paradójicamente, ese control sobre los movimientos asociativOS 

alcntó ci desarrollo de lii recreaciôn en las instituciones cducativas. 

Muchas instituciones cscoiarcs cncontraron en las actividades 
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recreativas hi posibilidad de desarroilar prcticas educativas que 

escaparan al control estatal. El desarrollo de estas propuestas ic permitió 

a los docentes destituidos por el gobierno militar - inbabilitados, por 

cuestiones ideologicas, para dictar clases -, docentcs (lue  en muchos 
casos provenIan dci áinbito asociativo y comunitario, les permitió 

asumir la animacion de diversas actividades rccreativas y especialmcnte 
ca rnpam en tiles. 

El ingreso de la recreación a las instifliciones escolares sentó las 
bases para una redefmniciOn hacia un enfoquc netamente educativo. 

Esto fuc posible en Ia segunda mitad de los '80, una vez restituida La 

democracia, bajo Ia influencia de las corrientes criticas. 

El enfoque educativo se consolida a partir de esta ipoca, con un 

énfasis mayor hacia procesos de formación integral, que apunten a un 
pleno desarroilo de Ia persona y especialmente a Ia autonomla dcl mdi-
viduo en Ia gestiOn de su propio tiempo. Da una respuesta más acorde 

a una sociedad en la cual ci dcsempleo dernanda un nuevo concepto de 
OCIO, quc no se defina a J)artir dcl trabajo. 

Este enfoque se basa en Ia premisa de que Se educa en ci tiempo libre 
(tiempo liberado dcl trahajo), pero tambien se educa para un riempo 

libre (es decir, para que ci individuo alcancc Ia autonomla en la (Irestion 
de su nempo). Educación es un p1()CCSO de lihcración del individuo en 
todo su tiempo y por lo tanto Ia recreación Cs una herrarnienta de trans-
forinación social. Implica una acción cducativa que integra aspectos de 
Ia educacion formal y  Ia no formal, buscando Ia complementariedad. 

El siguicntc graflco resume las influencias históricas quc repercuten 
en los diversos enfoques de Ia recreación ames enunciados: 
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Grã!ico 1: Enfoqucs de a rccrcaciOn 

La presencia liistórica de estos tres enfoques durante ci siglo 20 se 

refieja cn ci protagonisnio que asumen diferentes actorcs en Ia promo -

cion de hi rccrcación. Los iImbitos de formación v los roles a cargo (IC 

ejecutar las propuestas recreativas cn cada époCa, dcjan entrever este 

itiilerario. 

Agentes de Ia recreación y ámbitos de formación 

Como velamos, en sus orIgenes uruguayos iii. recreación Sc desa-

rrolló gracias al impulso de Ia ASoCjaCián Cristiana deJóvcnes/YMCA, 

movimiento que se instala en 1909 en Uruguay, difundicndo ci enfoque 

recrcacionista. 

La Y1CA Cs UO inovirniento que Sc desarrolla desde Inglaterra, en 

la segunda mitad dcl siglo 19, en on contcxto dc consolidación de la 

industrializaciOn y  dc reducciOn de Ia jornada iaboral. Desde sectores 

de Ia burgucsia y  sectores religiosos, crccen diversas propuestas quc 

apuritaron a un US() racional (ICI tierflpo lil)re, Cs decir una rccrcación 

vinculada a prácticas de educación fisica y cultural. 

La iicgada dc la AJ al Uruguay coincidió COU Ia cotisolidacion 

de un pals rnodcrno e industrializado, quc demanda ciudadanos hits-

trados y saludahies. El ideal dc "mcnte sana, en cuerpo sano, lema 
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de esta Asociación, prendio rapidainente en el sistcma polItico y en 

tan solo dos años se creari, Con Ia asesoria dcl l)irector Ejecutivo dc 

csta AsociaciOn, Ia ComisiOn Nacional de Educación Fisica (CNEF), 

organo guhernamcntal encargado dc irnplerncntar las politicas de 

dcporte, educaciOn fIsica y  recreacion en todo ci pais. 

Como va cnunciáramos ci cnfoque recreacionista se difundió jor 

todo ci Uruguay a través dc una vasta red de Plazas de Dcportes, infra-

estructura dcj)ornva v cultural quc se constituyó en ci principal instru-

inento dc esta politica con una marcada presencia estatal. La propia 

CNEF fue la cncargada dc formar los educadores adecuados para estas 

propuestas. Para ello sc creo ci rol de Maestro de Plaza de Deportes v 
Maestro de EducaciOn FIsica, cste ulumo oricntado a las escuclas. 

Dcsdc ci ámbito dcl voluntariado juvcnil, la ACJ impondra un 

inodelo de educador a través de Ia formacion dc Ilderes. Este es un 

per0l de recreador ccntrado en las babilidadcs para Ia ejccuciOn dc una 

gran variedad de propuestas recreativas. El enfoquc del lidcrato en ese 

momento Sc sostema en una planifcaciOn dc actividadcs hasada en ci 

tiempo disponibic, con tendencia al activismo y una dirección autocra-

tica de las propuestas. 2  

La creacion dci instituto Superior de Educacion Elsica, en 1952, 

Jcrarquizo ci rol profesional dcl profesor de EducaciOn FIsica, pero le 

dio también continuidad al enfoquc rccreacioiuista. 

Sin embargo, en Ia segunda mitad dcl siglo 20 Ia recreacion fuc 

influenciada por Ia hOsqueda de alternativas educativas y de desarrollo 

cultural, cuarido diversas institucioncs de educadOn no formal se inspi-

raron en los movimicntos franceses dc Ia animaciOn y  adoptaron un 
enfoque sociocuitural. Ta] Cs ci cas() del movimiento Scout, que en 

Uruguay sc unifica en 1948 bajo una fucrtc influcncia en los Scouts dc 

Francia. Muchos de estos grupos, fuertemcnrc vinculados a los movi-

mientos juveniles de ia Iglesia CatOlica, niarcarftn una impronta nueva 

en Ia formacion (IC cducadorcs populares v animadores pastoraics. 

Incluso la ACJ tuvo la influencia de este nuevo enfoque sociocul-

rural, y a la formaciOn de sus lIdercs sumO la formación dc animadores 

comunitarios, un nuevo perfil con mayor perspcctiva social. El rol del 
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animador centrará la acción, no ya segün ci tiempo disponibic, sino de 

acucrdo a los obetivos dc la intervcnción, promoviendo a través (IC un 

liderazgo democrático ci cambio cultural en las comunidades en las 

cuales interviene. 3  

Este enfoque sociocultural nos ac erca al ámbito educativo. Los 

profesionales quc trabajaban en estas asociacioncs juveniles y movi-

mientos pastorales flicron muchas veces educadores vinculados a institu-

Clones escolares, trasladando asI muchas de las propuestas v actividades 

al áml)ito formal. 

Esta perspectiva sociocultural adquirirá una dimensiOn poiltica. Es 

asI quc los sindicatos y  partidos buscariin dane un lugar a este enfixjuc 

de la recrcaciOn en sus aCCiofles. 

Sin embargo, como ya dijimos anteriormente, este proceso se 

detendrá en Ia década dci '70 con la imposiciOn de un gobierno dicta-

torial. En ese entonces Uruguay vive un periodo dc rcpresion poiltica 

y social, quc restringe los proyectos sociocuiturales. Y aunque suene 

paradOjico, esto Cs algo que facilita el desarroilo de Ia recreaciOn en las 

instituciones educativas. Esto obedece a dos factores: 

• Las iflstitucioncs educativas privadas, muchas de elLis Católicas, 
buscan alternativas a hi enseñanza de aula, dado qe la educa-
ciOn formal está en estc periodo fuertemente controlada pot ci 
gobierno de facto. 

• Muchos profesores a quienes ci gobierno dc facto habIa pros-
crito y ante Ia imposihilidad dc trabajar en ci aula, empiezan a 
desarrollar accioncs cducativas friera del aula, pero dcntro de Ia 
institucion escolar. 

Sc desarrollan asI propucstas recrcativas en las instituciones eSco-

lares, como formaciOn complemcntaria a la cducaciOn formal. En un 

pals donde ci Arzobispado no flue condescendicnte con cl gobierno 

dc facto, los colegios quc lideran cste movimiento cstán en su mayorIa 
vinculados a Ia Iglesia Catóiica (instituciones salesianas, jcsultas, 
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maristas, teresianas y  franciscanas); 5  aunque también hay experiencias 

intercsantes en institucioncs judlas. 

Dc esta forina la rccreación va asumiendo un enfoque netamente 

educativo, como complemento de la enscñanza formal. No solo Ia 

complementa ilegando a püblicos desatcndidos por la escuela (adultos, 

niños excluidos etc.), sino quc también va a contribuir en la cducacidn 

dc grupos cscolarizados. 

En esta época, las propias instituciones educativas se encargan dc 

formar los animadores v  recreadores que llcvan adelante las propucstas 

institucionales. A partir de Ia década de noventa son muchas las insti-

tuciones quc forman anualmente a ccntenarcs de animadores juveniles, 

contribuycndo en Ia formación de recreadores con un perfil más divcrso 

que los de épocas anteriores. 

La ausencia de un ámbito especIflco dc formaciOn profcsional basta 

cntonccs redundó en rccreadorcs con forinacioncs diversas (maestros, 

profesores de educación fisica, asistentes sociales, comunicadores, psicó-

logos etc.) quc enriquccieron Ia perspectiva de este enfoquc. Estos 

recreadorcs no sOlo ampliaron el campo laboral, sino quc tambiCn 

fueron quienes claboraron las primeras reflexiones sobre ci fcnómeno 
dc Ia recrcación y ilevaron adelante los primeros cursos (Ic formación 

espcclflcos para recreadores. A diferencia dc los cursos institucionales, 

Sc crearon espacios de formación abiertos a publico extcrno a las insti-

tuciones, ilevados adelante por recrcadores con cierta trayectoria desta-

cada (F'oro Juvenil, La Mancha, Recreándonos etc.). 

Por otra parte, en nuestro pals, cl Profcsor o Licenciado (IC Educa-
dOn FIsica ya dejO dc scr el principal rcferentc profesional en recrea-

ciOn. Esta actividad ya no Cs patrimonio de estos profesionales. Si bien 

en la actualidad existe un instituto oficial y  uno privaclo quc forman 

Liccnciados en EducaciOn FIsica, RecreaciOn y Deportes, con asigna-

turas especificas vinculadas a la rccreaciOn - juego, actividades lOdicas, 

recreaciOn, campamento, centros de interés etc. - a Ia hora de ilamar 

recreadores se huscan técnicos idOneos que dorninen cI recurso lOdico 

V rccreativo, y que sean capaces dc integrarsc a cquipos intcrdiscipli-

narios dcsde su especialidad. Exccpto en programas muy especIficos 
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relacionados con ci deporte o la actividad fisica en playas, centros 

comunales y  parqucs, los empleadores tienden a buscar un perfil rnás 

especIfico. Tampoco los educadores sociaies o los téCfliCOs deportivos 

cumplcn con ic's requisitos esperados para desempenar cste rol. 

Este derrotero tendril su punto de inflexiOn en 1999, cuando se 

crea lii primera instancia de forrnación universitaria en nuestro pals. 

Con la crcación de la Tecnicatura en Educación para ci Tiempo Libre 

yr ia Rccreación, en lit liniversidad Catóiica dcl Uruguay, no solo se 

consolida ci enfoque educativo (Ic lii rccreaciOn, sino tarnbién que lit 

recrcaciOn cornienza a reconocerse corno unit alternativa dc formación 

profesional. Dc esto nc's ocuparcmos en ci prOximo punto. 

Pcro antes, presentamos la siguiente tabia que sintetiza ci itinerario 

de Ia recreación, a partir de las instituciones rcferentes v los roles mils 

destacados, itinerario quc presentarnos en los piirrafos anteriores. 

Cuadro 1 - Instituciones y  roles seqUn enfouue 

Instit uciones - 
Enfoque Roles 

referentes 

ACJ (1909) i,ideres 
Recrcacionisrno 

CNEF (1911) Macstros de Plaza dc I)eportcs 
1911-1960 

• Miestros de Educación Fisica 

ISEF (1952) 

Sociocuitural &cz,ts (1948) 
Anirnaclores comunitarios (ACJ) 

Educadores populares 
1960-1980 ACT 

• Animadores pastorales 
ONGs  

Educativo 
Colegios Catálicos Aniiriadores y recreadores 
Grupos (institucionales) 

1975 - 2000 
Universidad Católica (1999) Recreadores (profesional) 

El itinerario descripto anteriormente deriva en un enfoque dc iii 

recreación que denominarnos "educativo". Esto implica conccbir a La 
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recrcación cot-no una forina de iiitcrvcncion socioeducativa, que suponc 

recursos tccnicos v una metodologia especifica, sListentada en una teoria 

y orientada por fines propios. 

La recreaciOn coma intervención socloeducativa 

El dcsarrollo de Ia recreaciOn en Uruguay ha derivado hacia una 

concepcion que Ia entiende corno intervención sociocducativa, es dccir, 

un proceso educativo institucionalizado quc apunta a concrctar obje-
tivos sociales y educanvos. En tanto modelo de intervencion, la Recrea-

cion Educanva supone proccdimientos espccihcos (tCcnicas), rnctodos 

sisteniatizados (rnetodologIa), esquemas conceptuales qUe permitan 

Ia interpretacion y generalizaciOn de los fenómcnos (teorIas) y  funda-
mentoS logicos e ideolOgicos del conocinhicnto (epistemologlas). 

En ci nivcl más básico hablamos de tCcnicas rccrcativas, las quc 

sucicn clasificarse en cuatro grupos. Cot -no toda divisiOn, esta sucle ser 
arhitraria dejando algunas técnicas afuera V otras superpuestas en rnás 

de una categorIa. Dc todos modos, esta division perniite clarificar la 

variedad de ouestas: 

• récnicas lüdicas - en esta categorla agrupainos a toda Li variedad 
de juegos: cortos o largos, de salOn o exreriores, fIsicos 0 intelec-
tualcs etc. 

• técnicas campainentiles o dc airc libre - todas las propues-
t-as vinculadas al contacto con lii naturaleza se pucdcn ubicar 
a(lui: campamentos, caminatas, canotajes, cabalgatas, escalada y 
dcscenso con cuercias, ciclisino en sierras etc. 

• técnicas de exprcsión y creaciOn - toda Ia varied-ad (IC expresiOn 
plastica - pinturas, trahajo con arcilla, papirofiexia, cscenogra-
Has -, expresión corpot al - drainatizaciOn, pantomima, sombras 
chinas - y exprcsiOn musical - tocar y crcar instrumentos, cancio-
nes, danzas. Ultimamente han surgido nuevas propuestas extral-
das del ánibito dcl espectaculo popular, como las técnicas de circo 
y las de magia. 
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• téCflicaS dcportivas - todas las relacionadas al uso recreativo del 
deporte, tanto ci tradicional como nuevas propuestas (torneos 
recreativos, olimpladas, deportes alternativos). 

Si bien distinguimos cstas cuatro categorIas, hay un comn deno-

minador que las unc y  este es el jucgo, ci coiflponcnte 1(idico. Estas 

técnicas Sc basan en ci jucgo y  en su capacidad dc motivación. Son 

actividades voluntarias, quc buscan satisfaccr diferentes necesidade s 

vitaics y  generar un sentimiento (IC placer en quicncs las practican. 

Esto hace que muchas veces se confunda a la recreación con un 

cntretenimiento, un pasatiempo. Sin embargo, estamos hablando de 

tCcnicas y no de mcras actividades recrcacionales. Hay intencionalidad 

y ha),  obctivos cducativos cn hi acción. Esto nos permitc difcrcnciar, a 

su vcz, una propucsta de intervcnción con enfoquc educativo de aquc-

Has propucstas recreacionistas que Sc limitan a ser un simple recreo, sin 

lograr transformaciones educativas relevantes. 

Por cIlo, nos parcce conveniente sumar una quinta categorla, quc 

proviene dcl enfoque sociocultural y se intcgra a las otras cuatro, dándole 

una perspectiva más educativa. Nos referimos a las técnicas grupaics: 
estas procuran la dinaniización y  animacion de los procesos grupales, 

facilitando ia comunicacion, previmendo los conflictos yr  logrando la 

neccsaria cohesion para ilevar adeiante las iniciativas comunitarias. 

En cuanto al nivel rnetodologico, la recreaciOn en Uruguay se carac-

teriza por una diversidad dc cstrategias quc cnriquccen la perspcctiva 

dc estc cnfoque. Sin embargo, esas bucnas experiencias no son acorn-
pafladas por procesos de sistematización que ascguren Ia optimización 

y replicación de las propuestas. Dc todos modos, podernos encontrar 

algunos componcntcs metodologicos quc están prcscntes en Ia inayorIa 

de las propucstas que se sitOan dcsde este cnfoque educativo, corno las 

cstratcgias dc intcrvención sociocducativa, el trahajo sobre los procesos 

grupaics y  Ia gestion a través de planes y programas recreativos: 

• La intervención sociocducativa ofrccc a Ia recreaciOn un proceso 
institucional, intcncional y sisternático, que husca dinamizar los 
recursos personales y grupales para la consecucion de objetivos 
cornunes, generaimcntc inmediatos y  concretos. 
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Priorizando Ia intcrvención en los procesos grupales, ya quc Ia 
accion grupai es fundamental para potencializar el valor educa-
tivo de las interrelaciones que all sc establecen, y centrándosc 
en la vida cotidiana pero tamhién fomentando lo extraordinario, 
como motivacioncs para ci aprendizaje. El aprendizaje se da en el 
grupo o comunidad, hacienda énfasis en los aspectos relacionales 
y en el desarrollo de proycctos propios. 

• Finalmentc, la gcstión recreativa Cs Ia que permite administrar 
in acción a través (IC planes y  programas que acotan los objetivos 
hacia las neccsidades del grupo y en ci marco de determinados 
recursos. 

Sc hace difIcil encontrar las caracterIsticas COfl1UflCS al sin nümcro 
de acciones que intcgran este modclo. Qpizas sea lii diversidad, aunquc 

suenc paradójico, uno de los bibs conductores dc estas propucstas. 

Esto implica una variabilidad en cuanto a los enfoqucs de enseiianza-
aprendizaje, las metodologlas y los recursos. La diversidad puede ser 

cntcndida coma una dificuitad a la horn de Ia sistematización dc cxpe-

riencias, pero ticne In ventaja de faciitar una mayor adaptación dcl 
modeio a las particularidades institucionalcs y  coyunturales de cada 
propuesta. 

En cuanto a sus bases tcóricas, in recrcación se sitLIa como multi-
disciplinar. Son diversas las disciplinas que cjercen su influencia en 

la Construccjón de un marco tcórico propia. Corno slntcsis de los 
cnfoques sociocultural y educati'o, In recrcación hoy cstá igualinente 

influenciada por las Ciencias dc Ia Educación y  las Ciencias Socialcs. 

La rccrcación adopta rápidamcnte las ideas renovadoras que en ci 

marco de Ia tcoria de in educación se gcncran a lo largo del siglo 20. 
En este perlodo ia cducaciOn es entendida coma un proceso perma-

nente - io quc rivaliza con el modebo formal quc hace énfasis en las 
primcras décadas dcl individuo - y coma un proceso integral, donde 
SC integran a la acción formativa todas las dimensiones de la persona-

lidad - intcicctual, corporal, afectiva, ética. Los conccptos de formación 

integral v educación permancntc se instaian desde muy temprano en in 
rccreación. 
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La Educación aporta tambien los c000cimientos y habilidades para 

comprender los procesos de aprendizaic, V los instrurnentos para inter-

venir en elks, además de una reflcxiOn pedagógica sobre ci fcnómeno 

del juego. La Pedagogla del Juego es fundamental p' determinar el 

aporte de las técnicas ludicas como herramicnta educativa. 

En el caso de las Cicncias Sociales, los aportes se dan desde varios 

lugares. La Sociologla y Ia AntropologIa Cultural aportan los conoci-

mientos y habilidades para comprender los fenOmenos socioculturales, 

y los instrumentos para intervcnir en ellos. Incluso Ia Ciencia PolItica 

tiene mucho para ofrecer a Un modelo que, en su vocación por trans-

formar Ia realidad, se constituyc muchas veces como proyecto politico. 

Y más en concreto, las Ciencias Sociales aportan todo Un campo de 

conocimiento que, desde los años '50, ha tenido un crecimiento impor-

tante: la Sociologia dcl Ocio. 

Adcmás de los aportes de las Ciencias Sociales y  de la Educación 

para Ia construccion dcl marco teórico (IC la recreacion, otras disci-

plinas hacen tambkn sus aportes. La Psicologla, por ejemplo, aporta 

las reflexiones reóricas acerca del aprendizaje, el análisis dcl oclo como 

experiencia y  los procesos de desarrollo. 

En cuanto a los aportes de la Psicologia Social, Ia rccreacion Se 

beneficia de los conocimientos y habilidades para la comprensióri 

del individuo en un contexto social, para el estudio de los procesos 

grupales, del comportamiento individual y  cornu mtario, de los valores 

y conductas sociales, y, especialmente, de los estudios sobre los fenO-

menos del tiempo libre y  el turismo social. 

La Comunicación Social, en camhio, ha tcnido un aporte relativo, 

hasado cspccialmcnte en relacion a los inodelos de comunicación y el 

análisis dcl papel quc juegan los medios masivos en el tiempo libre de Ia 

sociedad. Aunque no siempre se Ia considera desde este higar, la Comu-

nicación también aporta las hcrramientas para analizar los procesos de 

interacción social y  para intervenir en los procesos culturales. 

En resumcn, encontramos la influencia de una importante cantidad 

de disciplinas en cl dcsarrollo tedrico dc la recreación: Educación, 

Cicncias Sociales, Psicologla, PsicologIa Social, ComunicaciOn etc. La 
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riqueza de este cnfoque multidiscipiinario ha potencializado el papel 

dc Ia recreación y le ha perrniticio insertarse en intervenciones trans-

(liscij)linarias. Esto Sc evidencia en muchosámhitos laborales, donde 

los equipos de gestion están integrados por sociologos, educadores y 

psicologos, adcrnás de aigin recreador. 

Quisicramos resaltar nuevanicnte la importancia y  ci éntasis quc 

torna en esta propucsta ci cornponente ludico. A partir de rcconocer el 

fcnórncno iiLidico como muy amplio y  compkjo, por todas las dimen-

sioncs que aharca, y de rcconocer quc ci misrn) ha ido ganando cada 

vcz más cainpo en diversas areas vinculadas a Ia vida del ser humano. 

Entendiendo a Ia recreación como "Un niodein de intcrvcnciOn 50cm -

cducativa quc ticne (0010 Inotores al juego y  al ticinpo libre, tiempo 

libre corno ámbito priviiegiado dc mntervcncion y jucgo como herra-

mienta para Ia restgnihcacion de la cuitura", es inevitable que ci juego 

se transforme en un ejc transversal que aparece desde diferentes abor-

dajes en los nivcics técnico, mctodoiógico, teóriCO v epistcmoligico 

dcscriptos anteriormenrc. 

Con CSt() conlj)ictamos ci recorrido historico quc nos permitc hov 

hablar de Ia rccrcacion educativa en ci Uruguay. Este enfoque es conse-

cuencia de un itmncrarlo histórico que comenzo siendo rccreacionismo 

puro, para iUcgo ser sociocultural N ,  finairncntc educativo. En esta 

evoiucion han sido muchas las instituciones que lideraron cada uno 

(IC los enfoqucs, asegurándose a través de Ia formación profesional una 

forina propia dc concebir a Ia recreacion. En este scntido, conccbunos 

a ia Tecnicatura en Educación pant ci Tiempo Libre y Ia Rccreación, 

de Ia Univcrsidad Católica dci Uruguay, conlo una rcspuesta apropiada 

a una conccpcion de Ia rccreación COTTIO intervcnción socioeducativa. 

El desarroilo de las diversas hahilidades técnicas V recursos metodo-

lgicos, junto con hi reflexián dcsde una teoria rnulti(iiscml)imnar, Son 

coniponentes esenciales en Ia formaciOn profesional dci recreador. 
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Notas 
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v WAICHMAN (2002). 
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RecreaciOn en el Uruguay 
Fabidn Vilas Historia, trayectos, 

concepciones y modelos 

A modo de aclaración 

En ci marco dci Ciltimo Encontro iVacional de Recreação e Lazer 
(ENAREL), rcalizado en la ciudad de São Paulo, Brasil, en 2008, recibI 

la invitación para colaborar con cstc proyecto aportando ideas sobre la 

realidad dc Ia recreaciOn en ci Uruguay. Esto constituyc un grati desaflo 

y por cilo creo ncccsario aclarar lo siguiente: todo amilisis de la rcaiidad 

por parte de un profesional no es rnás quc un recorte de Ia misma, 

tenido por su formación, experiencia, afectos e ideologla. Este trabajo 

claramente no escapa a ello y  dcfmnitivanicntc intenta ser lo más respe-
tuoso de todos aquellos que dc una manera u otra han aportado al 

desarrollo y  crecimiento de un aspecto de Ia rcalidad muv importantc: 
ia recreacion. 

Introducción 

Introducirnos en ci campo de la rccrcación nos plantea un trabajo 

arduo de btisqueda de resortes socio-historicos que dieron lugar a quc 

estas conccpciones y  modcios fueran tomando su forma en un pals que 

ha pasado por varias etapas sociales, historicas y  poilticas quc sin lugar 
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a dudas marcaron de manera importante la produccion culniral de la 

pohlación cn todos sus aspectos. AsI mismo, dichos resortcs floS podran 

ayudar a entender ci desarrollo presente de estas ternáticas y su papel 

en ci esccnario social actual. 

En ci prescnte estarnos prcsenciando Un crecirniento profundo y 

constante de la recreacion corno modelo (IC intervencion en los árnbitos 

de lo cultural, lo cducativo y lo social. A nuestro entender este hecho 

Sc plantea como un ernergcnte social claro y por lo tanto nos obliga a 

anahzarlo, ifltentafld() iicgar a una comprenslon y posterior sistcmati-

zacion dci mismo, tanto a nivcl (IC lo conceptual corno a nivel de las 

prácticas desarrolladas a diario. 

Nos j)lantearnos cntonces, en este articulo, recorrer la historia de 

las corrientes recreativas organizadas e institucionalizadas desde prin-

cipios del siglo 20 hasta este siglo 21. Luego desarrollarcrnos concep-

tualmente Ia recreacion, haciendo tarnbién una aproxinlacion a la 

fbrmacion de los profesionales en estas Areas y  sus correspondientes 

campos de inserción e intervención, en ci intento de dar Un panorama 

lo mils demostrativo posible de nuestra realidad. 

En bUsqueda de In orIgenes 

El inodelo tornado para Ia aplicación de polIticas para ci tiempo 

libre era ci anglosajOn, ci denorninado "rccrcacionisrno', Sc considera a 

Joseph Lee ci padre de este movirniento, quc rernitla a una coyuntura 

de la sociedad industrial quc deniandaba un espacio post-trabaio donde 

ci dcscanso, Ia rcposición de las cnergIas v ci entretenirniento dcl traba-

jador fueran posibics, para que rnás tarde volviera al trabajo con todas 

sus fucrzas v sIquicamente equilibrado. Este niodelo se basaba funda-

mentalmente en li salud fisica y ci desarrollo de actividades colectivas 

"culnirosas"y de hobbys.1  Las prirneras propuestas de rccrcación que se 

desarrollaron en nucstro pals tiencn corno soporte fundamental 

cstc marco conceptual v metodologico que bien describe ci autor 

George Butler, en so iil)ro Principios y iVlëtodos para Ia Rccreación en In 



Uruguay 	 329 

G07nu,zidaa' Editorial (1959), cuando realiza una detallada propuesta de 

Ia recrcacion corno soiución a: los problemas de salud fisica y mental, Ia 

delincuencia, prohiemas de identidad cotnunitaria y cultural, Ia intro-

ducción en las artes plásticas y  tcatrales, sosteniendo asI que Ia recrea-

cion es una necesidad humana fundamental. La definicion quc plantea 

cste autor Cs Ia siguientc: 

Ia recreación puedc ser considerada como una (IC eSaS actividades quc 
no se realizan conscientcrnente con elfin dc obtcner alguna recompensa 
aparte de Si misma, que se pracflcan hahitualmente en horas libres, que  
ofrecea al hombre una salida I'am sos posibilidades fisicas, mentalcs o 
creadoras,ya las que uno Sc dedica por un deseo interior v no por una 
compulsion cxterna. 2  

F'inalmcnte, ci perfl e intcnciouialidad queda clam en Butler al 
afirmar: "a pcsar dcl extcnso y  creciente uso dcl recreo comb factor 
curativo, su principal contribucin al campo de Ia salud reside en su 

valor de prcvenci6n de Ia enfermedad al avudar it obtener uria vkla sana 

v feliz." 3  

A su vez en esta década aparecen lihros v manuales en Ia region 
quc rcfiercn a largas listas de juegos v técnicas, didOctica de la recrea-
dOn y Cl juego, conin preparar actividadcs recreativas y camparnentos. 

Aigunos de los libros mas significativos a nuestro entenc.Ier son: Juego.c 
de recrt'acion de Medeiros (1959), profesora hrasileña quien tuvo una 

gran importancia en ci dcsarrollo de la recreaciOn en su pals; ci Manual 
de.jucgos dc Oliveras (1964) y ci Manual de recreación, de Volpe (1968) 
en ci Uruguay. En Ia Argentina, Camparnentos organizados de Vigo 
(1985), entre otros. 

La gran explosion 

Terminada Ia dictadura militar v reinstaurada Ia dcmocracia en 

nuestrc) pals se da una verdadera explosion de propuestas de partidipa-

don v organizaciOn social. La recreadion no escapa a esto y Sc transforma 
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en uno dc los ejes de intervención para la participación ciudadana. Los 

distintos profesionaics y voluntarios que se encontraban trabajando 

en estos temas Jo hicieron ahora sin rcstricciones y  con mucho mayor 

profundidad. En ci año 1986 se realiza ci primer Encuentro de Rccrea-

dores del pals, en ci Colegio Católico Pedro Povcda, cvcnto cjue marca 

un punto de inflexión, a ml entender, en ci movimiento recreativo dcl 

Uruguay. 

Finalizando los años 80, Ia recreación nucicaba un gran numero 

de adoicscentes y  jóvencs que militaban socialmente desde ci movi-

miento recreativo y dcsarrollaban intervenciones en la comunidad. 4  

Al momcnto el modelo rccreativo estaba constituid() por un marco 

teórico basado en aspectos dci recreacionismo, Ia teorla de los grupos 

y ia educación popular dc Paulo Frcirc. 5  A su vcz comcnzaban a verse 

influencias ciaras de Li animación sociocultural (con gran influencia del 

modelo espanol) en las diversas intervenciones barriales y cornunita-

rias. En sIntesis, ci estado de la praxis recrcativa estaba dado a partir dc 

un dcsarrolio conceptual sobre: la dcfinicion dc rccreación, dcfiniciones 

del juego, y  Ia metodologla de trabajo dcl animador se hasaba en los 

criterios pedagogicos de Ia animación de grupos. 

En estc momento coyuntural dcl pals se comienzan a rcaiizar 

criticas a las distintas teorlas y  posturas conocidas de trabajo social en 

la comunidad y en Ia educación por parte de los actores implicados en 

las diferentcs intervcnciones sociaies, comunitarias y educativas. Espe-
cIficarncnte dcsdc ci movimiento recreativo se cotnenzo una revisiOn de 

las corrientes funcionalistas dcl tiempo iibrc y  de lii teorla del recrea-

cionismo, en base a las cuales se habia trahajado durante mucho tiempo 

tenkndoias como referencia. Es de destacar que en esto hubo inucho 

(IC autodidaxia, ya que no existian espacios de formación terciarios 

ni universitarios que aportaran a esta crItica algOn critcrio cientlfico 

minimo. Es asI quc en estos tiempos realmente se inicia la construcciOn 
dcl paradigma de la rccrcaciOn que hoy conocernos como modelo de 

intcrvcnciOn en Ia sociedad, modelo este rnuy uruguayo. 

En octubre dcl año 1990 se produce otro hecho suinamente signifi-

cativo para ci movimiento recreativo quc es Ia fundaciOn dc Ia Socicdad 
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Uruguava dc Recrcación - SUR. Esta tuvo (los obetivos prirnordiales: 

nuclear a todos aquellos que se encontraban desarrollando actividades 

V programa de recreación y generar una bolsa de trabajo para promover 

asI lii inscrción de recreadores, animadores y profcsores en los diversos 

ámbitos posibles dc desarrollar Ia recreación. Su vida fue muy efImera 

pero sirvio de hasamento para hcchos posteriores de agruparniento 

trabajo en conjunto. 

La década de los '90 es dondc termina de consolidarse un movi-

miento instituyente de la recreación con una gran importancia a través 

de programas y  planes desarrollados dcsde los iimbitos pt'iblicos y 

privados. 

Desde hi Comisión de Educación FIsica (bajo Ia dependencia del 

rvlinisterio de Educación y Cultura) poco se hacIa en ci marco de las 

Plazas de Dcportcs desde lo recreativo cspeclfIcamente como otrora. 

Si se rnantcnIan programas de promoción deportiva quc nucleaba un 

nümero importante de ciudadanos.' Yii entrada la década se comienza 

una iniciativa interesante por partc de la inisnia en cuanto a Ia promo-

don desde las Plazas de la natación abriendo asi Ia posibilidad quc miles 
de ciudadanos de todas las edades pudicran acceder al aprendizaje de 

Ia misma. Paralelamente, desde la Intendencia Municipal dc Monte-

video, se crea lii ComisiOn de Deportcs, Eclucación FIsica y  Recrea-

ciOn, y  desde su marco se comienzan a rcalizar programas recrcativos en 

plazas urbanas y en las plavas dc la ciudad hasta ci dia de hov A su vcz 
dentro de las politicas sociales dcl Municipio de Montevideo se crean 

las Comisiones de Tercera Edad, Influicia, Discapacidad v Juventud, en 

todas aparcce la recreaciOn como eje de gcstión. 

El dcsarrollo dc diversas polIticas sociales desde ci Estado y Ia situa-

ciOn sociocultural y cconOmica (ICi pals hace nccesario que aparezcan 

organizacioncs de la sociedad civilquc trabajcn desarrollando program as 

de intcrvenciOn social, cultural y cducativa en diversos sectores (IC Ia 

pohiacion. Desde las mismas aumenta la demanda de recursos humanos 

formados para trabajar en recreación y aniinación, aceptando que este 
es un aspecto importante a Ia hora de la transformación social. 
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A partir dcl año 1993 se comienza a dar tin fenómcno (IC fundación 

(Ic grupos, movimientos y organizaciones, Con misiones y objetivos espe-

cIficamente referidos a! juego, Ia rccreación v al tiempo libre. Es asi 

que se fundan ci Centro La Mancha (Centro de InvcstigaciOn y Capa-

citacion en Rccreación, Jucgo N,  Campamento), Centro Rccreándonos 

(Centro (IC Promoción e Investigacion dcl Tiempo Libre,Ia Recrcación 

y ci 1rabao Coinunitario), ci Grupo Punto y  Raya (dedicado al juego 

y la cultura), I .a jarana (Investigacion, Prornoción Cultural v Educa-

ción en Ia Temática del Ocio, ci i)eporte, ci juego y Ia Recreación). 

A nuestro critcrio son estos colectivos los niás significativos en ese 

momento. Paralelaincnte aumenta ci nurnero de colegios privados que 

suman a sus currIculos la forrnación dc iIdcres v anirnadorcs, asi como 

tanibien propucstas recreativas de diversos tipos. 

A mcdiados de Ia década Sc comienzan a realizar evcntos ac adé-

micos muititudinarios donde confluven especialistas, participantes y 

expertos dcl Uruguay y dc Ia region. Esto ticne tma graii importancia 

para Ia profundizacion y  conceptualización de los rernas y a su vez para 

Ia rnadurez y  profcsionaiizaciOn dc muchos de los actores del movi-
miento recreativo uruguayo. Uno de los eventos más iinportantcs CS 

lii Bienal Intcrnacional dcl Jucgo que organiza ci Centro La Mancha 

desdc ci año 1994 hasta ci prcsente. El orro cs ci Encuentro Nacional dc 
Tiempo Libre y  RecrcaciOn, organizado jor el Centro Rccrendonos 
y ci Colcgio v Liceo San Francisco (IC Asis, que dcsde ci año 1997 se 

transforma en Intcrnacional. Este evcnto tiene una gran significacion 

en nuestro pais y  la region ya quc en su marco se funda ci Foro Perma-

ncntc de Tiempo Libre y  Recreación (organismo latinoamericano) quc 

nucica especialistas, profesores, teOricOs y voluntarios, en aquelia época 

del Uruguay, Argentina, Brasil y Chile, y hoy de toda America Latina. 

Dicho evento en todas sus ediciones es auspiciado por ci Ministcrio 
de EducaciOn y Cultura, Ia Inrendencia de Montevideo y la Comisión 

Nacionai de Educación Fisica. Este dato no es nienor va quc da una 

idea de como se fue sensibilizando ci Estado con las teniáticas que Sc 

dcsarrollaban en ci mismo. 
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El estado actual de Ia recreaciOn 

ictua1mente encontramos que là recreacion concluve so reco-

rrido como "Un modelo de acciOn C intervenciOn social en Ia dimen-

sión social, cultural y  cducativa", en el quc notoriamente confluycn 

el modelo de arlimación sociocultural espanola, là EducaciOn Popular 

de Paulo Freirc y las corricntes grupalistas, con mayor imporrancia Ia 

Pichoniana. A su vez el tipo de actividades que se realizan, como, por 

qué y para qu6, se basa en Un marco teorico convergcnte que Sc nutre 

de là Educación, là Cicncias Sociales, là PsicologIa Social, là Comuni-

cación Social y ci Artc. 

Tin aspecto importante a tener en cuenta es Ia doble dirccciona-

lidad quc presenta Ia recrcación. Esto se rcflerc it là ilcxihilidad de 

là misma en favor de là cual ésta es susceptible (IC entenderse y apli-

carse como iicrrarnicnta. Dicho de otra manera, là rccreación puede 

ser instrumcnto de cualquier acción social, educativa y cultural, como 

cualquiera de estas pucden 5cr fictihles de convcrtirsc en instrumentos 

de Ia rccreación. 

AsI mismo Sc puecle aphcar estc critcrio a! campo de là formación 

del profesional en recrcaciOn. Esta se puede concebir como profcsión o 

tarca, o bicn como herramienta, estilo o funciOn recreadora inhcrcnte 

a divcrsas prokesiones. De aqul podemos deducir quc là formación en 

relación al terna debe organizarse de difcrentc modo scgón sea ci obje-

tivo de: firmar para là recrcación o formar profesionales. 

En Ia medida que se institucionaliza la rccreaciOn como modelo 

en nuestro pals fueron crcciendo los cspacios dc formación y capa-

citacióii en ci tcma. A tnales del siglo 20 se abre un nuevo capItulo 

en là formación terciaria en Recrcacián, Aniniacián v Tiempo Libre. 

Concrctamcnte Sc reconocen tres ámbitos institucionales de capaci-

tacion especifica. En orden cronologico rcconoccnios a Ia [Jniversidad 

Católica dcl Uruguay con su carrcra dc Técoico en Educación para 

el Ticmpo Libre y La Recreación, hacia fines de là década de los '90; 
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ci Centro Rccreándonos junto Con ci Instituto Superior de Estudios 

de Psicologla con su carrera de Técnico en Rccrcación y  Animación 

Social, a principios de la prcsentc década, la que solainente tuvo una 

duracion de tres anos. Y de iMtima aparición en ci año 2007, Ia carrera 

de Técnico en Recreación, Animación Sociocultural v Juego, de la 

Univcrsidad Técnica del Uruguay, dependiente del Estado uruguayo. 

Paralciamente existen instituciones educativas y  orgamzaciones 

no gubernamentales qUC forman para Ia recreación, ci tiernpo libre y 

ci jucgo, notoriamente planteados conic, herramientas para ci trabajo 

social, comunitario y educativo. 

En este contexto, ci movirniento recrcativo uruguavo sc caracteriza, 

como mencionamos más arriba, bajo la pregunta para qué formar?: 

jpara Ia recrcación o para formas récnicos en recreación y/o recrea-

dores? Este üitimo aspecto, Si tccnico o recreador, viene siendo un tema 

dc debate muy fermental debido a que muchos de los profesionales An  

no sc ponen de acuerdo en que denominación utilizar, si cs recrcador, si 

es técnico, Si es animador en recrcación etc. Clararnente Ia denomina-

ción tienc mucho quc ver con los contenidos impartidos y COO la inten-

cionaiidad de Ia formación, o sea, para qué se forma y en qué ámbitos 

se desarrollará ese profesional. 

A mi critcrio esto se dilucidará en lii medida que se institu an planes 

de formación de niveles superiorcs reconocidos oficiaimcnte y se logren 

cspacios para Ia discusión del para qué y cóino dc una profesión como 

esta, en la quc se nucieen Ia mayor cantidad de los actorcs inmcrsos en 

ci movimicnto. 

Es asI, quc en este actualmente podemos encontrar a nuestro critcrio 

tres categorlas bicn inarcadas de actorcs en ci movimiento recreativo 

u ruguayo: 

Profesionales: provenicntcs de instituciones tcrciarias y  universita-

rias (londc se forma especialistas, dicha formacion ticflC rcconocimiento 

ministerial. Tamhién en esta categorIa encontramos aquelias personas 

que, sin haber estudiado en ámbitos reconocidos desde ci cstado, se 
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han conformado laboralmente por su trayectoria en trabaadores de la 

rccreación y se han profcsionalizado desde su tarea. 

Serniprofesionales: provienen de instituciones como ONGs, 

Centros Culturales, Fundaciones etc. Estos agentes generalrncnte son 

formados para trabajar dentro de las inismas instituciones y/o como 

parte de Ia intervención social quc se realiza en alguna region de las 

ciudades por estas misinas instituciones. Su forrnación no tiene rcco-

nocimiento ministerial. De estc colectivo en general se da ci proccso de 

profesionalizacion de los individuos y  pasan a dcsernpenarse en otras 

organizaciones y/o tarcas. 

Voluntarios: en esta categorla encontramos a jOvenes animadores, 

ilderes y recreadores formados en el ceno de Ia instituciOn donde estu-

dian secundaria, o bien en los Clubes Deportivos v/u otro tipo de 

asociaciones de caráctcr civil. En general su tarea es de carácter hono-

raria. Las instituciones educativas en este caso desarrollan planesde 

formación con un doble objctivo: ofrecer una propuesta de crecimiento 

del cstudiantc y  gencrar recursos humanos que scan capaces dc realizar 

tareas de anirnaciOn con otros cstudiantcs, gcneralmcnte de edades 

menores. Al igual que lii categorIa anterior, en esta sc da un proceso 

vocacional dc los involucrados que en general los ileva buscar otro tipo 

de formaciOn yr otros ámbitos ya no voluntarios sino remunerados. 

Ambitos de desarrollo de Ia recreación y de acciOn del 
protesional 

Para conocer cuálcs son los espacios institucionales y organizacio-

nales donde se desarrollan Ia rccreación y Ia animación actualmente, 

plantearnos dos categorIas: la pOblica y Ia privada, ninguna Cofl mayor 
ni menor valor quc Ia otra. 
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El ámbito pUblico 

La anligua C'NEJ boTVlinisterio tic' 'f'irisnio y Depone. Desde ci 

mismo SC desarrollan acciones de carácter recreativo ilevadas adelante 

por l'rofesores de Educación FIsica en las Plazas dc Deportes y Escuelas 

P'tblicas dc todo ci pals. 1)urantc Ia cpoca veraniega existen programas 

cspeclficamentc de recreacion en hi faja costera del pals que Cs progra-

mada y ilevada adelante p'  la Direcciii Nacional (IC Deportes a cargo 

(IC profesores de Educación FIsica. 

Justituto Nacional de In Juventud. En ci marco de las pollticas dc 

juvennid se rcaiizan diversas actividades y acciones en todo ci pals, 

donde U1() de sus ejes fundamentales son las actividades recreativas 

con un sesgo artIstico, depornvo y cainpamentil importante. En todos 

los espacios (Ic trabajo dcl INJIJ  aparece ci eje recreacion ha ser desa-

rrol lado. 

La sede dc este Instituto se ha convertido en la Casa de Ia Juventud 

denorninacla La Caja desde la cuai se desarrollan acciones y actividades 

de rccreación e importante impacto. 1)escentralizadarnente se desarro-

flan acrivi(Iadcs en intendencias, iiccos pibIicos V lOS espacios juveniles 

ARRTMATE de reciente aparicin. 

l.a Inte'ndencia Municipal tie Mon/evitleo Como rnencionamos 

anrcriorrnente, cucnta con Cornisiones de Infancia, Juvcntud, Mujcr, 

Deportes y Recreación, i)iscapacidad y Tcrcera Edad que tienen 

Coim) eje de gestión Ia recreacion. En ci CS() espcclfico de la Comi-

sion de Deportes v Recreación existe un programa de recreación que 

vicne desarroliando actividades cornunitarias en todos los barrios de 

Ia ciudad. Es curioso obscrvar que todas las actividades SOfl lievadas 

adelante por profesores de Educación FIsica, pero la denominacin quc 

ban adquirido CS (IC anirnadores lieportivos. Las instalaciones utilizadas 

son clubes de barrio, plazas publicas, explanadas urbanas, toda Ia costa 

de IVlontcvideo v  sus piayas. 

Cahe destacar quc desde Ia Comisión de Juventud se gestionan 

Centros juveniles Municipaics que atiendcn distintas "onas die Ia 
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ciudad. Los mismos son gestionados por organizaciones no guberna-

mentales. Estos ccntros cuentan Con una infraestructura que podrIamos 
definir como adecuada yr especIfica para actividades de carácter cultural 

y recreativo. 

Las Intendencias del reslo de las ciudades de/pais. Todas cuentan con 

dcpendcncias e infraestructuras destinadas al deporte, la cultura y la 

juventud, desde las cuales se realizan acciones y actividades recreativas, 

gcneralmentc mu)' arraigadas a cada una de las regiones y  sus costum-

bres. Utilizan sus instalaciones inunicipales como parqucs, plazas, v las 
plazas de deportes. 

El ámbito privado 

Educaciónformalpi-ivada. Los colcgios v liceos privados han adqui-
rido en sus curricu/as el area de Ia recreaciOn, los camparnentos y  Ia 

formacidn de animadores y lídcres. Hov dIa Un colegio sin actividades 
de campamentos y escuela de animacion no compite en el mercado dc 

la educación privada. Ohviamcnte se ha convcrtido en ciertos aspectos 

lo rccreativo en un producto de yenta más. Utilizan sus propias instala-

ciones y los establecirnientos para actividades campanientiles quc en Ia 

mayoria de los colcgios los arriendan. 

Organizacion's no gubernamentales. El sector de la sociedad civil 
organizada: crco (1UC sin proponerseli) ha colaborado de forma impor-

tante a la consolidación v reconocimiento dcl modelo de recreación v 

al rol dcl recreador. En rodas his ONGs se encuentra funcionando en 

sus diversos programas de intervención social lo recreativo como area 

fundamental de trabajo cn la cducaci6n y  la promoción social. 

La infraestructura ciue  utilizan en gran medida son los cspacios de 

gcstion locales donde realizan su programa, a su vez cstán las insta-

lacinnes comunitarias como las plazas (IC deportes, plazas piblicas, 

parqucs etc. 
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La turistico. Obviamcnte quc el sector de los scrvicios, concreta-

mente lo turIstico ha venido dando sus pasos. En ci Uruguay, la apari-

ción de scrvicjos recreativos desdc actividades concretas en un hotel, 

por ejemplo, es de rcciente aparición en el tiempo. El sector que ha 

crecido en gran medida cs el turismo rural, que se constituyc de esta-
biecimicntos agropecuarios que debido a hi crisis han debido reorientar 

su rubro econórnico y  de producción. Sc ofrecen cstadIa, trabajos de 

campo, pascos y actividades recreativas y con la naturalcza. 

Dentro de este rubro tainbién estarIa aquclias agcncias de viaje 

que apuntan sus baterlas a hi población joven ofreciendo viajes de fin 

de curso, cada vcz más tomando herramientas del modelo rccreativo 

socioeducativo. 

Vale decir quc las propuestas mencionadas de formación a nivel 

terciario tiene una carga minima en sus planes de estudio sobre la 

temática. Las carreras espccIficas de turismo v turismo hotelero están 

incluyendo en sus planes las materias relativas aI juego, Ia recreación, la 

animación de grupos, utilizándolas como instrumento de aprendizaje. 

En este rubro encontrarnos toda Ia infraestructura hotelera y  de 
establecimientos turIsticos. 

La empresarial. En este sector se vienc adoptando actividades de 

rccreación para diversos cometidos: promocion de productos, trabajo 
iuirerno dentro dc la empresa, fiestas de fin de ann, fiestas de camara-

clerla. Son varios los grupos y/o colectivos (]UC Sc cledican a la recrea-
cion que le vendcn scrvicios a estas empresas. 

Cizibes Socia/es y  Deportivos. En Ia historia (IC la rccreación en ci 

Uruguay estas instituciones tuvieron mucho que ver con su desarrollo 

y consolidación. Hoy encontramos que todas cuentan con programas 
de recreación, campamentos, cursos y  escuelas de formación dc lideres 

y animadorcs. Las actividades que se realizan cstán dirigidas a todas 

las edades. 

Toda su infraestnictura está pensada en los programas que (ICSa-

rrolian, por lo cual cuentan con instalaciones adecuadas para su tarea, 

generalmente desde ci modelo fIsico y deportivo. 
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Nuestro modelo conceptual y metodolóqico de Ia recreación 

La recrcaciOn como término a definir y fenómcno social, viene 

siendo tomada en cucnta por las Cicncias Sociales dcsde mediados 

del siglo 20. En la actualidad nos encontramos Con Ufl sin niimero de 

cnsayos y trabajos sobre esta tanto a nivel conceptual, desdc una gran 

necesidad (IC definirla, como a nivel (IC lo practico, donde podernos 
encontrar grandes repertorios de actividades y técnicas para ci trabajo 

concreto con grupos y  en difererites ámbitos. 

La recreación siguc siendo un topico interesante para profesionales 

(IC las Cicncias Sociales Si tcnemos en cuenta que dcviene en cspacio (IC 

idcntificaciOri de una dinámica social, en tanto ci cstado de las prãcticas 

recreativas de una sociedad Ia caracterizan y le dan on sello particular. 8  

Desde distintas miradas y fornias de interpretar ci mundo, podemos 

encontrar profesionales y teOricos que cuando se refleren a hi recrea-

ción lo hacen nombrando on mundo de ofcrtas correspondiente a la 

industria dci "ocio", quc hace posible la ocupación del tiempo libre de 

los sujetos. Otros que enfocan dc manera fundamental al fcnómeno 
a partir a'e Ia experiencia vivida por los su/etos, experimentan distintos 

sentimientos y  situaciones quc otorgan Ia realización dcl sujeto a partir 
tic una actividad rccreativa. U otros, como nosotros, quc enfocamos 

este tópico como Ia posibilidad de socializarse generando condiciones 

saludables, asI pudicndo acccder al patrimonio cultural ciudadano. 

Ahora bien, pero Iqu6 entendemos par recreación? 

Consideramos que ia rccreación desde una vision antropolOgica Cs 

una produccion social, on fcnomeno quc se origina y  desarrolla en ci 

marco tic la cultura (IC un pueblo. En tanto a esto Cs quc reconoccinos 
a li recreación como on hecho cultural. 

Comprendemos la cuitura, CO() Un sistcma normativo c interpre-

tativo (JUe va pautando el desarrollo de sus propios procesos de produc-

ción. No se trata dc una suma dc hcchos y acontecimicntos sociales, 
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modos de conducta o procesos institucionales, sino que sobrc todo se 

trata de la manera particular y  concreta quc va encontrando un colec-

tiv() determinado dc organizar Ia realidad. For in tanto, Ia cultura es 

generadora de cstructura social, aportando al sisterna reglas y nornias, 

Ia nocion de lo permitido yT lo no permitido, gencrando asI las condi-

ciones basicas de convivencia en Un proceso dc produccián determi-

nada. Por otra parte, la cultura es también un contexto dentro del cual 

Sc interpretan los productos culturales, habilitando de esta manera una 

cantidad variada de lecturas y modos de apropiaciOn (IC los mismos. 

Esto nos enfrenta a la cultura como un gram sistema, en ci que habitan 

y se articulan determinados subsistcmas. En ci cual podemos suponer 

Ia existencia, no de una, sino (IC varias logicas culturaics. Estas SC crigen 

como aportes desde hi diversidad, a Ia socicdad, como elcmentos (IC 

refercncia para hi construcción de lazos (IC pertenencia; asI como para 

la conforrnación de una identidad sociocultural. En tanto a esto, nucstra 

propuesta se enmarca en hi perspectiva dc hi construcción de I1UCVOS 

códigos dc coinunicacion y participacion entre los sujetos. 

El generar espacios quc prornuevan la apropiación de lii realidad y 

la capacidad de desarrollar una actinid transformadora faciiita ci acceso 

a! 1)atrirnonio cultural comün. A esta podemos situarla como una toma 

de posicion que facilita satisfacer esa ncccsidad dc encuentro, diversion, 

placer y  lihertad. Donde muchas vcccs los sujetos nos encontramos con 

nuestras propias limitaciones, viviendo situaciones de displacer. 

Lstos aspectos aportan a ia resoluciOn de Ia probiemática de Ia iden-

tidad, en nrminos de necesidad de identificacidn, (IC reconocimiento 

en ci context() social. Dc hccho podernos definirla "como ci con junto 

dc actividades y/o accioncs quc tienen conio objetivo ci (lesarrollo 

pleno del sujeto en su contexto social y en ci marco dc su libertad para 

elegir. Y quc están atravesadas por un sentimiento de placer y  renova-

ciOn J)crinanente. 9  

En las actividades dc carácter recreativo cstá involucrada una nueva 

perccpción (IC lo cotidiano (ICl tiempo, que fiicilita la no-repeticiOn, ci 

vivir los espacios de todos los dIas dc otras fornias, asI como los vInculos 

que se establccen con los otros. La recreación implica y  io impiica a Un 
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sujeto dado en su cntorno y  a las relaciones que él mismo traha, cii una 

situación dc vivencia cxtracotidiana. Esta vivencia es fici1itadora de Ia 

potenciacion de los sentidos como forina primordial de percihir y reco-

nocer ci entomb cotidiano inmediato, obteniendo asI nuevos puntos de 

vista que Ic permite posicionarse a través de una actividad crItica de Ia 

realidad, transformAndola. 

A través (Ida recreacion lo fundamental es ci encuentro v re-encuentro 

con Ia afectividad básica dc cada individuo, el rctomno y el rcscate de los 

sentidos, ver y procesar, es vivenciar, tocar, oler, escuchar, v escucharse, 

cs repetir, recordar, elaborar, ponerse en juego y arriesgarse en él. 

Una actitud que contempic este paradigma habilita, a los que nos 

esternos recreando, una diferenciaciOn de lo orgánico y las funciones 

quc esto presuponc, ver y escuchar significa una manera (IC obtener 

información de si mismo, los dernas v ci entomb, peru no necesaria-

inente se está coriociendo y conocicndosc con otros. Por lo tanto, como 

veremos más adelante, desde ci profesional dc Ia recrcación es nccesario 

procesar, ser ci nexo entre Ia información y ci conocimiento, ser agentcs 

activos en Iagestacion de una conciencia crItica, a fn de generar una 

ciudadania activa en los individuos (IC todas las edades. 

Desde cste marco conceptual y  rcferencial entendernos lii recreación 

corno un instrumcnto de intervcnciOii cficaz vaplicable en los distintos 

subsistemas y  Iogicas cuiturales en pus de wi desarrollo social, cultural 

v comunitario. 

Es a esta recrcación quc Ia hemos denorninado institucionalizada. 

En concret() desde ia misma se buscan cumplir dcterminados objetivos, 

tiene una determinada intericionalidad, aplicando métodos y medios, 

y utiiizando espacios fIsicos adecuados a las ditcrentes propucstas. Sc 

trata (iC 01 más ni rncnos que (IC programas y  accioncs (IC recreaciOn con 

rcfcrcncia institucionai, en las quc los destinatarios y los hacedorcs dC 

Las mismas se diferencian notoriamente. 

1 lacia esta es quc Sc orienta Ia formación (IC los recrcadorcs, anhiva-

dores, técnicos, ludo-educadores etc., en tanto generadores dc disposi-

twos de intervcnción en io social, lo educativo y 1(1 cultural. 
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Dc hecho cntendemos a esta recrcación "como un modelo de inter-

vcnción cornunitario, educativo y  cultural, con accioncs de practica 

social dirigidas y  dcstinadas a generar espacios y situaciones de sociabi-

lidad difercntcs."°Tratará de poner en relación a los sujetos por medio 

dc técnicas, actividadcs y  accioncs que potcncien la partictpación social 

y cultural, el protagonismo, la autonornha y la construcciOn (IC una 

ciudadania activa a la hora que favorcce ci acceso at patrimonlo cultural 

cornun dc todos y todas. 

Este modclo contiene obietivos, métodos y  una pedagogIa c ideo-

logla definida. AsI dicha intervención estará basada en criterios dcfi-

nidos y  posihies de desarroliar. En él podemos encontrar influencias de 

corricntcs y paradigmas divcrsos. Algunos de los rnás signifIcativos son: 

el rccrcacionismo anglosajon desdc ci cual se dcsarrollaron modelos e 

intervenciones desde principios del siglo 20 hasta fines de los años 70, 

Ia animación sociocuitural cspañola, la Educación Popular de Paulo 

Freire y  las corrientes grupalistas (ci cstudio de los grupos humanos). A 

su vez ci tipo de actividadcs que se rcalizan, como, por qué y para qué, 

Sc basa en un marco tcórico convergente quc se nutre de Ia Pedagogla, 

las Cicncias Sociales, la Psicologla Social, las Comunicación Social y 

ci Arte. 

Los siguientes criterios pcdagógicos son en los que se basa nuestra 

conccpcion y forma dc iritcrvenir en Ia reaiidad comunitaria desde la 

rccreación: 

• Sc dcsarrolla en ci marco dc un rnodclo con sus oh1etivos, metas e 
indicadores concretos. 

• Tiene una continuidad temporal ya que apuesta a gencrar condi-
cioncs para ci carnbio social, asI como ci acompanamienro de los 
procesos que se inician y se desarrollan en ia misma. 

• Apunta a gcncrar Ia mayor participación y el fundamental protago-
nismo de los participantes. 

• Sc desarroila en el marco de un Jima afectivo que potcncia ci vin-
CUlo entrc ios participantes y con el medio quc los rodea. 
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Esto necesariamente implica que las actividades y  acciones quc se 

dcsarrollen serán aqucilas que: 

• Den lugar a Ia iibcración de los parricipantes y  al surgimiento de 
ideas. 

Se ejecuten cspontáneamentc y con absoluta lihertad para su 
elección. 

• Propicien ci vInculo interpersonal de tal firrna que sea sostén 
de las experiencias, ya quc no hay expericncia humana fuera dcl 
rnismo. 

• Sc den (lcntro del marco del aprendizaje social, dondc están 
inscriptos el aprendizaje y la enseñanza (IC valores de convivcncia. 

La recreación basada en Ia Pedagogla del Acompaar 

La PedagogIa del Acompanar se basa en una forma de enteneler y 

vivir ci proceso de aprcndizaje de una rnanera integral y hasada en Ia 
cducacion en valorcs. 

El ámbito grupal cs resignificado y prornovido a la hora dc inter-

venir en todo proccso de aprendizajc, desde una posición que se base en 

los siguientes criterios pcdagOgicos: 

• En ci generar y sostener ci proceo de aprendizaje. 

• Acompanar todas aquellas manifcstaciones, desaflos y  bisquedas 
que en él se dcsarrollen. 

• 	Estahlecer estrategias v aplicar herrarnientas propas de una 
educacián participativa y  liberadora. 

For ello proponemos la recrcación y  las acciones iüdicas como privi-

legiadas para el potenciamiento y dcsarroilo de una nucva sociedad 

construida entre todos. 
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Los o1jetivos que flOS planteainos desde csta intervención social en 

lo cultural y lo rccreativo son los siguientes: 

• Fornentar Ia apropiacion del patrirnonio cultural, amparanclo las 
distintas lógicas culturales en sus diferentes expresioncs v mani-
festaciones. 

• Crear experiencias de coiuunicacián cntre diferentes cxprc'ioues 
ciudadanas. 

Proyectar pi.'iblicamcntc las expresiones populares. 

• Q.ie los ciudadanos cuenten con cspaclos dondc vivenciar y 
compartir aquellos intcreses y  propucstas de expresión, (luc los 
identi 11 can. 

• Que existan cspacios y propuestas dc juegos espontancos Y orga-
n izados. 

• Qjie los sujetos participen en Ia organizacion, planiiicacidn v 
cjecución de actividades. 

• Propiciar ci trabajo en la modalidad de taller, construcción y 
dcconstnicción, de forma a gcncrar ci contacto con la expresion y 
producción en sus diferentes cxpresionCs. 

Conclusiones 

A modo (IC conclusion cntcndcinos necesari() detailar algunas 

puntualizaciones que hacen Ia realidad de Ia recreación hoy en ci 

l.Jrugua) 

• El rnodelo de rccrcación que hoy prcdoimna con más importan -
cia en el Uruguay es ci que se desarrolla en los árnbitos: cornuni-
tarlo, educativo y cultural  y  que tienc al juego, al campamento 
y ai artc corno hcrramientas y  medios para la transrnisiOn 
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de cOdigos culturalcs, como medios para ci acceso a] patrirno-
nio cultural comin, asI como mcdios para Ia apropiación dc Ia 
realidad v posterior translormacion de Ia misma. Por otro lado, 
tiene iii tiempo libre COflI() area de intervcnción y acciOn de Ia vida 
cotidiana, en Ia que impiementa v dcsarrolla los componentes 
anteriormente mencionados. Esto principalmcntc en losirnhitos 
cornunitarios y culturales. 

• La tendencia a utilizar cste modelo on los difcrellt(imbitos 
mencionados se mcrcmcnta, corno tambkm los individuos quc Sc 

dedican a Ia recreación y buscan formación V capacitación COflS-

tailte. 

• Especificamente on las politicas sociales con sectores de la pohia-
ción en situaciones de exclusion social, es un inodelo largamente 
dcsarrollado v al que Sc privilegia on muchas ocasic nes a otros 
dentro de las asociaciones civiles y  los organisamos dcl Estado 
que trabajan on mayor medida con la infancia v la ado]escencia. 

• No existe en ci Uruguay Ia investigación on recreacion. Creemos 
que esto es un deber importantc porque aportaria a la institu-
cionalización de Ia recreacion V a Ia consolidacion de Un cucrpo 
tcOrico proplo. 

• A nuestro emender Ia recreaciOn sc viene transformando on una 
disciplina social que aiin debe seguir trabajando para dcsarrollar 
su propio campo de estudio, va quc sus ámbit-os de acción están 
más que claros. 

• Son muy escasos los materiales cscritos y las publicaciones 
académicas sobre esta tcrnática. 

• Existe una grail variedad de cventos quc cubren los aspectos de 
capacitaciOn, formaciOn y vivencia en los que participan una gran 
mavoria de los individuos quc trahajan en recrcaciOn. I as instiru-
CloneS que desarrollan estas instancias son ci Centro Recrcándo-
nos, ci Centro La Mancha y Ia Univcrsidad Católica. 
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• El modclo de recrcación uruguayo, si bien se ha venido nutriendo 
tcóricamcnte en los ültiinos 12 años de los modelos argcntinos 
y brasilenos, tiene caractcrIsticas particulares (cstán detalladas 
ims arriba) que lo hacen diferente y unico en el continente. 
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VE NEZ U [LA 

La recreaciOn en Venezuela 
Gladys Guerrero Un valor para el equilibrio 

social 

Venezuela surge como ilder latinoamericano at llcvar a Ia praxis 

el modelo de desarrollo local corno factor de democracia v desarrollo 

sustentabic, vIa difircntc para alcanzar el progreso nacional y regional, 

a partir de politicas gubernainentales direccionadas hacia y  fundanien-

tadas en Ia inclusion, en la planificación estratégica guhernamenral 

coniunitaria, como inecanismo impulsor dcl proceso de recuperaciOn y 

transformaciOn at quc Sc aspira. 

En till sentido, ci Estado busca Ia participacion de los ciudadanos 

en ins procesos dc autotransformaciOn, en to individual y in cokctivo, 

donde la poblaciOn conu) cje generador de su desarrollo ha dc participar 

conscienternente en la preservaciOn del parrimonio social, cultural v 

ccologico con miras al perfeccionainiento (IC Ia soejedad local, regional 

y nacional) 

Dc este modo, el trahajo comunitarlo fornenta el desarrollo susten-

table caracterizado p'  el equilibrio entre el hombre y su medio 

arnbiente, modelo cuyo fin Oltimo es Ia optimizaciOn de Ia calidad de 

'ida, involucrando no sOlo to económico corno factor de desarrollo, 

SIrIO ci l)ienestar social; para lograrlo es ncccsario implementar poll-

ticas que coinbatan los flagelos sociales en las comunidades, los cuales 

SC evidencian at observarse crisis de valorcs, en especial de Ia poblaciOn 

joven, expresada en cambio de hábitos, despego (IC las buenas costum-

bres, agresividad, violencia psicologica y  fIsica, inestabilidad emocional, 

incremento de los niveles de estrés, entre otros. 
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Las más fuertes rcpercusioncs Sc dejan scntir en l'a conducta indi-

vidual y  colcctiva  y  se manifiestan en nuevas situaciones relacionadas 

con la dciincuenciajuvenil, consurno de drogas, prostituckn, embarazo 

precoz, deserción escolar, prolifcracion de los juegos de azar, suicidios, 

contaminacion estrés y aislamiento. 

Bajo estas premisas sc contextualiza actualmcntc la rccreación en 

Venezuela, cuyos antccedcntcs históricos se remontan institucional-

mcntc por parte del Estado, a la crcación dcl Consejo Venezolano del 

Niño en ci 'año 1965, cuyo propOsito fundamental estaba enmarcado en 

ci desarrollo dc programas recreativos comunitarios yr planes vacacio-

nales dirigidos a la población inflintil y  juvenil, dc escasos recursos. 2  

Estos programas sc implementaron progresivamente en todos los 

municipiOs dcl pals, caracterizándose por el desarrollo dc actividades 

deportivas, ecolOgicas y fundamental mente comunitarias, contribu-

ycndo al fortalecirniento de Ia famiia como niicico de la sociedad c 

impuisd la construcción de infraestructuras deportivas-recreativas que 

Sc encucntran en uso actualmente, ci representante más cmblcmático 

fue ci Dr. Boris Siroski, profesor dcl Pedagogico dc Caracas y fundador 

del Musco (IC lOS Niños ubicado en Ia misma ciudad. 

Paralelamente en ci sector privado surge Ia Y1'vICA (AsociaciOn 

Cristiana de jovencs), liderando la crcación de los centros vecinales 

con programas de recreación dirigido a Ia comunidad, cntre los centros 
vccinalcs que adquiricron popularidad en las barriadas dc Ia ciudad de 

Caracas se pueden nombrar: Catia, La Pastora, El Retiro, El Cemen-

tcrio y  el Centro Juvenil de Catia, alil se desarrollaban actividadcs de 

sana competencia entre los nirios y  jovcncs. Este programa tuvo gran 

impacto entrc la ciudadanla. Toma augc Ia Asociación Scout de Vene-

zuela implcmcntando programas hasados en la educación no forma] 

complementaria de la farnilia y  Ia cscuela en pro dcl desarrollo integral 

y la cducacion permancnte de la población juvenil. 3  

En los años 70, ci Ministerio dc Educación, a través de Ia Oficina 

Nacional dc EducaciOn FIsica, toma ci liderazgo en rclación a la rccrca-

cion institucionalizando los campamentos estudiantiles por Ia via dcl 

decreto. 
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Cabe destacar que la tendencia de este inovimiento fuc producto 

del trabajo conjunto dc los técnicos Omar liados, Gustavo Spin v José 

Barcclof, profesionales uruguayos quienes delimitaron los alcances en 

politica recreativa camparnentil en los programas extra-curriculares dcl 

I\'Iinisterio de Educación. Este Inovirnicnt() perrnitio que se estable-

ciera Ia primcra estructura organizativa dcl campamento corno acti-

vidad educativa de carácter recreativo para ci uso de tiempo libre. 

A partir dcl año 1975, el Pedagogico de Caracas crea la ciltedra (IC 

recreación impulsada por ci Prof. Boris Pianchar, la Profa. Enriqueta 

Peinado y  ci Prof Romelio Belo; quiencs cstructuraron el programa de 

Ia asignatura incorporada al pensum de cstudio de Educación FIsica. 

Este prograrna tenla una tendencia curopca con una gran carga ccoló-

gica y ( IC 'ida al aire libre. Sc encargan de adininistrar La cátedra (lurante 

este periodo los Profesorcs Carmelo Torrcs, Francisco Rarnos, Yolanda 

Mcdi na. 

Durante los años 80 surge un movimiento j)rivacl() rcprcscntado por 

varias organizaciones, cntrc ellas se destacó cI Instiruto Técnico de 

Rccrcación Educativa (ITRE) impulsado por ci Prof Antonio 

Gutiérrez cuyo propOsito se refleja en la formación del recurso huniano 

en ci campo de Ia rccreación a nivel de planes vacacionales y  ocupacion 

de tiempo libre. Sc crea Ia Asociación de Carnpamcntos con ci propo-

sit-u (Ic construir infraestructuras de curt-c campainentil ncccsaria para 
eldesarrollo de prograrnacioncs de vida al aire libre durante los periodos 

vacacionales a nivel nacional. Inauguraron inicialmcnte ci Carnpa-

mento Eslageter y postcriorrnentc ci Campamcnto Nora, ci Cainpa-

mento Salina y ci Campamento Los Caracas. 5  

Al inicio de la década de los 80, comicnzan los cambios curricu-

lares donde sc adopta la filosofia de la Educación Bãsica en Venezuela 

siguiendo los postulados de Ia UNESCO en materia educativa para 

America Latina. Uno de los aspectos más resaltantes es quc se incor-

pora la recreación conio partc dcl area (IC Educación FIsica obligatoria 

en todos los nivcics y mnodalidadcs dcl sistenia educativo refrcndado 

por la Ley Orgánica dc Educación para ese momento. 
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Estos Cambios obligaron a las casas de estudjo formadoras del 

recurso human(> en Educacion FIsica a cambiar su currIculo, que hasta 

entonces tenla un corte netamente deportivista, por uno rnás flexible 

que incluvera la recreación, de modo quc Ia Educación FIsica tuviese 
COmb finalidaci contribuir con Ia formación integral dci individuo a 

través de Ia actividad fIsica y sus medios fundamentales: ci deporte V 

la recreacion. Rccayó la rcsponsabilidad de impulsar Ia inclusion de hi 

recreación en ci currIculo de Educación FIsica dc la Universidad Peda-
gOgica Experimental Lihertador (UPEL) en ci Prof. Francisco Ramos 
acom n paado por los profesores Regulo Rausco yTania Márqucz.' 

Una vcz clue Ia rccreaciOn empieza a lormar parte dcl cui'rIculo en 

EducaciOn FIsica de Ia Universidad PedagOgica Experimental Libcr-

tador se hace extensivo a los institutos que conformnan Ia IJPEL a nivel 
nacional. Estos cambios Sc profundizan en Ia reforma curricular, de 
1986, incorporandose asignaruras obligatortas y optativas propias de 

la recreaciOn, dcbidamentc justificadas ante hi comisiOn curricular para 

ampliar ci nimero dc asignafliras correspondientes al area dc rccreación 
en ci pen.ciim dc cstudio de Ia cspcciaiidad de Educación FIsica. Entre 

las asignaturas se puedcn rncncionar: RecreaciOn Comunitaria, Plani-

ficaciOn de la RecreaciOn, Pianificación v Organizacion dc Eventos 
Recreativos, Deporte Pam Todos, Camparnento, entre otras. 7  

En Investigacion y Postgrado Ia UPEL iogra irnportantesavanccs, 
Sc crca para ci ano 1990 lii. MaestrIa en RecreaciOn Comunitaria, con 

una tendencia hacia Ia vida a! aire Iihrc dc Ia escucla campamentil 

norteamnericana v Ia cducacion del tiernpo libre mediante la recreación. 

Posteriormente se incorpora ia asignanira dcnominada Recrcación 
Cornunitaria en la MacstrIa Ensenanza de ia Educación FIsica en los 

institutos pedagogicos donde se imparte Ia macstrIa en cnseñanza de hi 
EducaciOn Fisica pertenecientes a la UPEL.S 

AsI mismo, en ci año 2006 se crea Ia ilnea de investigaciOn denomi-
nada Rccreación y Tiempo Librc en ci Ambito Educativo y  Comuna!, 
adscrita al Centro de Investigacion en Estudios en EducaciOn FIsica, 

Salud, Deporte, RecreaciOn y Danza (EDUFISADRED) dc la 

UPEL Viaracay, pioncro a nivcl nacional, donde se adelantan trabajos 
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investigativos en ci area, se orgamzan ' suman esfucrzos COfl otras 

organizaciones C instituciones (nacoualcs c internacionaics), para 

provcctar, fomentar, intercambiar experiencias v tiniflcar criterios en ci 

camj)() dc Ia rccrcación.' 

En reiación a Ia extension universitaria, Sc activa en ci \"iccrrcctorado 

die Extension de Ia UPEL la CoordinaciOn Nacional dci Suhprograma 

de Recreación eli ci año 2000; en cada instituto se crea Ia CoordinaciOn 

del Subprograma de RecreaciOn en lit CoordinaciOn Institucional de 

Deporte y  RccrcaciOn. 

Posteriormente la Univcrsidad de Carabobo incursiona en el carnpo 

dc Ia recrcacion, v su desarroilo a nivci universitariO es impulsado por Ia 

Prof". Nereida Hernandey.. 

La Universidad de los Andes incorpora Ia asignatura Recreacion 

en ci pendum die cstudio dc Ia cspcciaiidad en Educación FIsica en ci 

año 1989, y actualinente inician una especialización en RccrcaciOn 

Comunitaria en convcnio con Ia Universidad de Paniplona, Rcpiihlica 

dc Colombia. 

La Universidad dci Zulia incorpora ia formación dcl recurso humano 

en rccrcación, direccionada hacia lit recreacion comunitaria. El Dr. 

Carlos Vera Guardia funda ci Instituto Pananicricano de Educación 

FIsica en ci año 1987 dependiente de Ia Facuitad dc Arquitcctura v ci 

Programa de Postgrado entre los anos 1988-1997. Entre los profcsorcs 

intcrnacionales se dcstacan Lupc Aguilar (Mexico), I\'Iarla \Telásquez 

(Colombia) v Arnaldo FtLXa (Cuba). Egrcsaron cspcciaiistas y  niagIster 

en recreacion v  deport-c de diferentes estados dcl pals como Trujillo, 

I sara, Zulia, Mérida y Táchira. 2  

Es important-c scñalar quc las universidadcs ant-es mencionadas 

ticncn como finalidad la formaciOn dcl recurso humano en Educación 

FIsica y la recreaciOn forma parte dci pensum de estudio dc esta carrera, 

lo que significa que ci enfoc1uc de las asignattiras relacionadas con la 

recreacion fundamcntaimcntc cstán direccionadas bacia Ia forniaciOn 

integral dcl individuo, en ci entendido de que La recreacion sc convierte 

en Un med in de la EducaciOn Fisica para lograr sus fInes. 
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Sin embargo la necesidad existente en nuestras comunidades rcla-

cionadas con la ocupación dcl tiempo libre obliga a ampliar ci radio 

dc acciOn (IC nuestros cgrcsados y  por ende de las asignaturas quc se 

unparten en las universidades, en especial la UPEL, como Ia iinica 

universidad pedagOgica existcntc en Venezuela. 

Existen iniciativas como es ci caso dcl Instituto Universitario Lope 

Mcndoza (YMCA), dirigidas a formar técnicos superiores en recrea-

ciOn, pero lamentablemente sus cgresados no cubren la demanda de 

recurso humano necesarlo cii ci campo comunitario*' 

Sc puede observar que en Venezuela, históricamente la recreación 

ha venido abriendo camino desde Ia practica, cstancándose o avan-

zaiido en correspondencia con las poiIticas del Estado vcnezoiano en 

cada uno de los periodos presidenciales, pero la generalidad sc visualiza 

en ci poco apoyo que ha recihido esta area de conocimientos, traducido 

en las poiIticas direccionadas en materia recrcativa. 

Actualmente, en ftmnción de los preceptos constitucionales plas-

mados en la ConstituciOn de Ia Reptiblica Bolivariana de Venezuela 

desde 1999, ia educación venezolana sufre cambios radicales que 

obligan a revisar nuevamentc ci currIculo en todos los niveles y  moda-

lidades dci sistema educativo procurando los cambios exigidos en Ia 

Carta Magna, razón por lii cual todas las casas formadoras del recurso 

huinano se encuentran en ese proceso de revision. 

Por otra parte, los esfuerzos aislados realizados para sustentar 

la recreación, ya sea por las instituciones educativas, comunitarias, o 

gubernainentales, se han diluido debido a la carencia de tin verdadero 

soportc legal que sustenre Ia recrcaciOn en Venezuela. La miworIa de 

las instituciones y organizaciones piblicas y/o privadas han desarro-

ilado la recreaciOn partiendo dci articulado presente en cada una de las 

Icycs que sustentan la finalidad de so organización, y  en las lcyes que 

avalan Ia recrcaciOn a nivel internacional; sin embargo no existe una icy 

(IC recreaciOn que permita direccionar polIticas que exijan ci cumpli-

miento de normativas a las organizacioncs cuyos fines estén ftindamen-

tados en Ia rccreaciOn. 
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Los intentos por lograr una icy dc recreación se iniciaron en ci 

am) 1990, dondc un grupo de parlamentarios dci cntonccs ilamado 

Congreso Nacional prcscntaron un papel de trabajo donde eshozahan 

ci richer scr de Ia recreación en Venezuela, sin embargo este esftierzo se 

diiuyó en ci tiempo dcjándose a un lado su dscuson. 

Actualmente el gohierno desdc ci año 2006 activa hi aprohación 

de una Lcy de RecreaciOn en Ia Asamblea Nacional donde se nombró 

una coiniskn para tal fin. La Ley se aprobd en una prirnera discusiOn, 

sin embargo existe controversia en reiaciOn al articulado contenido en 

ella, pot tenet una tendencia hacia ci establccimicnto de normas del 

trabajo dcl recreador, quedando en segundo piano y  con poca claridad 

el aspecto teorico-conceptual que determina Ia escncia del enfoque de 

Ia recreacion dci venczolano, su incidencia en ci dcsarrollo integral y 

comunitarlo y su impacto social traducido en calidad de vida. 

En rclación a los aspectos teoricos conceptuales, existe una gran 

varicdad de propuestas producto de la indefinición filosOfica por partc 

del Estado, e incluso aisladamente se han implementado. Sin embargo 

es necesario ahondar en ciio mediante la reflexion v sistcrnatización del 

conocimiento de esta importanrc y activa area. Las universidades, en 

especial Ia IJPEL, lidera esas propuestas, seguida por Ia Universidad 

de Carahoho, ia Universidad de los Andes y algunos Instinitos Univer-

sitarios como el Lopez de Vega y ci Instituto Técnico ile Recreación 

Educativa (INTRE). 

La gestion rcalizada hasta la fecha no satisfiicc 1a exigencias debido 

a la carencia de una vcrdadcra polItica recreativa quc responda a las 

necesidades c intereses recreativos del venezolano por pane del Estado, 

que aglutine las csferas institucionales, universidades, gol)Iernos rcgio-

naics, municipales y locales. 

Al respecto, cabe rcsaitar Ia posiciOn de Hernándcz 1  quien Opilla 

qUc: 

Paraalcanzar ito estadio equilibrado dc Ia recrcacio, tendreinos que 
gencrar uria discusión profunda sobre ci rot del tienipo libre y sobre 
ci potencial dcl juego en los proccsos dc construccióti del honibre y Ia 
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sociedad para esta contcrnporaneidad, sobre su inipacro en Los proccsos 
grupaics comunitarios, y  sobre las especificidades de las metodologIas de 
intervencián. Esto significa develar teorlas y metateorias que den avance 
al quchacer de is recreación. 

Al hablar de is recreación y  su praxis, implies por una parte respon-

sabilizarse de las acciones, v por otra, aproplarse de modelos quc 

responclan al hombre v Ia sociedad que queremos apoyados en los 

postulados constitucionales que ilevan impilcito una epistemologia de 

is acciOn practica fundamentada en ConccpCioneS teóricas. 

Es pertinente rcconocer que en los ültimos quince anos, is recrea 

don ha adquirido importancia mundial como alternativa de ocupacion 

sans dcl tiempo libre rcj)ercutiendo positivamcntc en La salud de las 

personas. No obstante, los acelerados avances de is ciencia y  la tecno-

logla han incidido notablcrnente en ci estilo de vida dcl ser humano, 

aumentand) las tensiones asociadas a las grandes ciudades (stress); 

modificando los hábitos alimenricios, incrementando Ia tendencia 

hacia el descuido ole lii salud v acelerando el dctcrioro ambiental. 

Hoeger, Hoeger, Ibarra' 5  aseveran que los patrones de 'ida mode rnos 

parecen no proveer suficientcs oportunidades para ci ejercidio fIsico y 

mis sun in nocivo de nuestros háhitos de vida (el fumar, ingesta de 

alcohol, miii nutriciOn etc.) contribuyen al deterioro gradual dc Ia salud. 

Lainentablemente, como lo refieren Ranios y  Aguilar ci uso 

indiscriminado de audiovisuales y video Juegos han sustituido la acti-

vidad fIsico-recreativa como altcrnativa de ocupación de ticmpo libre, 

fomentando el sedentarisrno y  el repunte de enfermedades cardiovas-

culares. Segun la Organización Panamericana de Ia Salud, este tipo 

de enfermedades ha despiazado como causa de inuerte a las enfcrmc-

dades infecto-contagiosa - de cada 4 venezolanos mucre 1; 162.3 por 

100.000 habitantes. Datos romados dc hi OPS - 2005.' 

En Venezuela han surgido iniciativas, tanto pühlicas coino privadas, 

que intentan provectar la rccrcación como un requisito dcl desarroilo 

social, cntrc los cualcs ci area cornercial ha logrado cierto auge, con 

Is limitante de quc en so gran mayorIa las empresas "especializadas" 
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carecen dcl recurso hurnano dcbidamcntc preparado para lograr los 

fines impilcitos en Ia actividad recreativa; es decir, las ac tividades de 

recreadores y/o anirnadores tienen una base cmpIrica quc no liena his 

expectativas de quicncs utilizan sus scrvicios, dehido a quc las oportu-

nidades de formación se reducen a cursos y/o talieres dictados por las 

rnisrnas empresas 0 por algunas iiistituciones U organizaciones publicas 

v privadas qtic los ofertan, sin considerar Ia fundamentación tcórica, 

tilosofica y pedagogica requerida por la esencia misma de La recreación. 

l'or otra parte, desde las instancias guhcrnamentales se realizan 

csfuerzos relacionados con la recreacion y ci US() dcl tiempo libre de la 

pohiacion. Sc crea en ci Ministerio dci Poder Popular para el Deportc, 

ci Viceministerio de Actividad Fisica y Recrcación para hi Salud, el 

cual, a través (ic su dirccción, adelanta accioncs orientadas hacia Ia 

construcción dcl Plan Nacional (IC RccrcaciOn, donde, hasta ahora v 

sobre Ia base de Ia discusión v revision, se han planteado propucstas 

para generar poilticas concretas en tal scntido, en ci entendido dc quc 

la rccreaciOn es tin derecho, estabiccido en Ia Constitución Bolivariana 

de \Tenczucla,' en su Capftulo VI rcfcrido a los Derechos Culturales v 

Educativos, ArtIcuio 111: 

Todas las personas tienen derecho al dcportc v a Ia rccrcaciOn como 
acrividades que benefIcian la calidad dc vida individual v coiectiva. El 
Estado asumirá el deporte y hi recreaciOn como politica de educación y 
salud piihlica v garantizará los recursos para su promoción. La educa-
cion fIsica y ci deporte cumplen on papel fundamental en Ia forinaciOn 
integral de Ia niñez y adolescencia. So enscñanza es obilgatoria en todos 
los niveles de Ia educaciOn p'iblka y  privada hasta ci ciclo diversificado, 
con las cxccpciones que establezca La icy. Ei Estado garantizara Ia aten-
cion integral de los y  las deportistas sin discriminaciOn aiguna, asi como 
ci apovo iii deporte de aita competencia v Ia cvaluaciOn v regulaciOn de 
las entidades deportivas dci sector publico v dcl privado, de conformi- 
(lad COfl lii Icy. 

Al respecto, ci Estado ticne como proyccto ci Plan Nacional dc 

RccreaciOn en la intcnciOn dc proporcionar altcrnativas rccrcativas que 
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hcncflcicn a Ia colectividad durante el tiempo libre v quc mejoren su 

salud, el cual, sin embargo, sigue en revision. 

En Ia misma intención ci Ministerio dci Poder Popular para ci 
Deporte adclanta programas que involucran ci desarrollo de Ia rccrea-

ción fIsica, como es el caso de Ia MisiOn Barrio Adentro Dcportivo 

quc, desde ci año 2002, surge ante la necesidad de participaciOn de la 

poblacion en programaciones dirigidas a mcjorar su salud, mediante Ia 

actividad fIsica deportiva durantc ci tiempo libre, con Ia finalidad de 

involucrar a las comunidadcs en actividades fisicas y el deporte recrea-

tivo COOK) factor que fomente ci valor cultural y  ci cquilibrio social. 

Este programa se ha destacado por liegar a todos los rincones del tern-

torio nacional atcndicndo a nueve millones de habitantes durante ci 

perIodo 2005 2006.1 

Por otra parte, investigadorcs venezolanos han propuesto modelos 

prtieido de la reaiidad antes expuesta, como es ci trahajo prcscn-

tado por Hernández, 2° quién considera Ia recreación como un modelo 

educativo quc sc apoya en las influencias de otros modclos, pninci-

palmente la Animación Sociocultural y  Ia Pedagogla del Ocio, es un 

aporte a hi teoria social, ya que es necesaria para evaivar la reaiidad 
y dcsarrollar metodoiogIas de intervcnción en la misina. Por ci otro, 

ia Pedagogla dci Ocio aporta a Ia teoria educativa, especialmente, ci 

anáiisis dci tiempo libre, ci cual es UflO de los pnincipalcs fcnómcnos 
de este siglo. En Venezuela, Ia recreación Se ha dado con insuficiente 

potcncialización de estos modelos. 

Davis v otros 21  consideran quc tradicionalmente se han marcado 
diferencias arbitrarias cntrc ambos inodeios. En primer lugar, exis-

tirla una cierta poiarizacion gencracional (IC los participantes, Ia que 

sittia a Ia infancia y  la adolescencia en ci ámbito dc Ia pedagogla del 

ocio, y a ios adultos y la tercera cdad en la animacion sociocultural. 

Conceptuaimcntc, no resulta justificable csta distinción, ya quc en 

cualquier caso estamos hablando de intervencioncS en ci tiempo iibre. 

En segundo iugar, los discursos de uno y otro modclo se ccntran en 

cicmcntos difcrentes. Por ci lado de la Pedagogla del Ocio, Ia reflcxión 

teórica se ha concentrado en ios conceptos netaniente pedagógicos v 
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en los conceptos asociados al juego y  ci tiempo libre. En cambio, el 

discurso de Ia animación sociocultural se ha centrado en los conceptos 

de cultura, comunidad, participación. La iiltima diicrencia, v quizas Ia 

principal, se halia en las bases teáricas de ambos modelos. En el caso de 

la pedagogIa del ocio, su tradición disciplinar es netamente pcdagogica, 

en cambio, Ia animacion sociocultural se basa en fuentes rnás diversas: 

Ciencias Sociales, Antropologla Cultural, Psicologia Social. 

En esta breve diferenciacián entre inodelos se cncuentraa Ia recrea-

cidn como cspacio de sIntesis, ya que es un modelo de intervención que 

se aplica sin distinción generacional, inrcgrando los discursos al situar 

en un eje comun a los conceptos de juego, tiempo libre y  cultura, y que 

se nutre tanto de la tradición de la Educación como de las Ciencias 

Sociales. 

En nuestro pals, la recreaciOn adquiere un perfil niucho rnás amplio 

a partir de Ia integraciOn de ambos modelos. En este scntido, podernos 

considerar a Ia recreación como un modelo de intervención sociocclu-

cativo, ci cual tienc como motorcs ci tiempo libre y  ci juego: tiempo 

libre corno un ámbito de intervenciOn apropiado para lograr objetivos 

sociales y educativos;  y  ci lucgo coino herramienta apropiada para Ia 

identificación y  significado de la cultura y los valores, y Ia animación 

sociocultural para Ia integración social comunitaria. 

Para constituirse como tin modclo educativo, Ia rccrcación ha debido 

superar las prácticas solamente de entretenimiento y  sustituirlas por 

conocimientos que permitan el dcsarrollo de proccsos de aprendizaje. 

Dc este modo, las técnicas recreativas como los juegos, campamentos, 

dcportcs y actividades de expresión corporal, cultural y social, como 

por ejemplo: la danza, el jblklore, Ia creación, las dramatizaciones, entre 

otros, son una parte fundamental en Ia estrategia educativa, de aill, la 

necesidad de formar profesionaics en rccrcación y  ticmpo librc. 

Por conisiguicntc, hi rccrcacion cxigc ci domninio cquilibrado de Ia 

tcorIa, Ia didáctica y  la cjccución práctica dc las liahilidades y  capaci-

dadcs p'  ser transferido en el desarrollo de ciudadanos que se van 

a formar en tin ambiente de respeto, solidario, con valores y justicia 

social, los cuales dehen ser ahordados en su ambiente natural. 
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Los resultados o consecuencias quc Sc ohtcngan (IC la acción de 

los profesionaics de la recreación dependen fundamcntalmcntc de los 

COnOCiflhiCiltOS sobre la forma de cnseñanza, Ia rnotivaciOn y ci desa-

rrolio integral producto de las intcraccioncs clue  tcngan COn Cl entorno, 

como también hi capacidad de dirigir y conducir grupo. 

El proicsional de Ia rccrcación debe ser Un sujcto racional, intcgrado 

con la propia experiencia, donde ci dominio actinidinal, motivacional, 

afectivo y  espiritual juegan Un papel dcciSivO no solamente en ci cqui-

librio emocional, 5mb corno inductor en hi toma de decisiones. AsI 

mismo, Ia inhplicaciofl dcl sujcto Cfl dcterrninidas tarcas no es sola-

mente ci resultado del conocimiento adquirido, sino de Ia interaccidn 

cntrc éste, las creencias y actitudes despertadas. Este sujeto proactivo 

debe utilizar sus conocimicntos en formaciOn y tormados en diferentes 

situaciones, de acuerdo a Ia situacidn requerida (sociogeografica) cuiti-

vando sentirnientos v valores eticos, deniostrando actitudes positivas, 

altruistas al bien cornun. 

Conclusiones 

- El avancc cientIfico y  tecnológico de las tciccomunicaciones y 

especIficamcnte de hi internet, durante los iiltimos 20 -años, ha contri-

buido al acercamiento entre palses; sin embargo los efectos ncgativos 

no se han hccho csperar. El uso excesivo de las computadoras, va sea 

por trabajo 0 por diversion, hi falta de habitos alimenticios adecuados 

y La poca cjcrcitacion ban surnido a Ia pohlación, en algunos pafses 

más quc en otros, en tin aumento acelerado del Indicc tie obesidad li 

extremo de ser declarado problcma dc salud ptihlica. 

- Sc obscrva en los ciudadanos, y en especial en los ninos y adoles-

centes, un sorpresivo cambio de hábitos y costumbres, ocasionando 

incstahilidad fIsica, social, cconómica y culturaL lo que repercute en 

ia conducta individual y colectiva, a lo cual se suman los probiernas de 

pobrcza, Ia crisis alimcntaria rnundiai, la exclusiOn social V ci calenta-

miento global, por lo cual urge que todos los paises, indistintainente de 
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la tendencia politica, modelos econOmicos, raza o credo, unan volun-

tades en la implcmenación (IC politicas pOblicas dirigidas a mini-

mizar esta probiernatica en función de mejorar la calidad (IC vida de 

las personas. 

- \TcnczLicla requicre La concreción de politicas rccrcativas orientadas 

a que la ciudadanla, v en especial las comunidades más desprotegidas, 

puedan j)articipar en prograrnaciones quc ayudcn a la ocupación posi-

tiva del tiemp() librc, sobre rodo porque ci estilo de vida de Ia pobiación 

'enczoiana se aserneja a las grandes metropolis. 

- A pesar de que a Ia rccrcación no se le ha dado ci sitial quc ic 

corrcsponde como factor del desarrollo hurnano, es necesario seguir 

aunando esfuerzos para quc en Venezuela se acelere ci proccso de 

sancionar Ia Ley de RecreaciOn ajustada a las necesidades e intereses 

de Ia poblaciOn. 

- I.a Ley de RecreaciOn sustentará y dircccionará un verdadero Plan 

Nacional de RecrcaciOn congruente con los preceptos constitucionales 

establecidos en la Carta Magna Venezolana. 

- Las casas de estudio formadoras dcl recurso hurnano deben unificar 

criterios y cnfocarse en la apertura de carreras dirigidas a formar en el 

area y no como parte de las asignaturas dci pensum de estudio de la 

especialidad dc EducaciOn Flsica,ya que distorsiona y sesga is concep-

ciOn v ci perfil del especialista que requicre lii realidad vcnezolana. 

- Es necesario incorporarse a las organizaciones internacionales, en 

especial a las iatinoamericanas, para consolidar una conccpción clara 

rcspccto a la recreaciOn que tenemos y  la rccrcaciOn que querernos, en 

el contexto de Ia rcalidad social v polItica quc vive Arnrica Latina y el 

Caribe, relacionada con la hOsqucda de alternativas de desarrollo social. 

- El pals demanda la formaciOn de profesionales calificados pars 

diseñar procesos de intervcnciOn desdc una metodologla recreativa, 

a partir de un estudio de la rcalidad social, fundainenrada p' cono-

cimientos y herramientas provenientes dc Ia tcorIa y el modelo de 

sociedad establecido cn Ia ConstiniciOn Bolivariana de \Tenczucla. 
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Eloyilituve 
Ocio, recreaciOn, Estado y 
revoluciOn 

En ci perIodo democratico, participativo y  protagonico, iniciado 
en 1999 Con ci presidentc Hugo Chavez en el gobierno, ci esccnario 
fundamental del ocio y la recrcación por su regularidad y cohertura 
social es la Misión Barrio Adentro Deportivo (MBAD) y ci Programa 

dc Deporte Para lodos del lnstitut() Nacional de Deporte. Su anáiisis 

es el objetivo fundamental (IC este trabajo. 

La Misión Barrio Adentro Deportivo (MBAD) 

Elementos teórico-conceptuales 

La MBAI) cs ci clemento principal de Ia polItica püblica recreativa 
venezolana. Sus anteccdentes se ubican en la Propuesta para Trans-

formar a Venezuela (1996) dcl entonces candidato prcsidenciai Hugo 
Chavez FrIas, que condujcron a lo quc Sc estabieció en el ArtIculo 111 
(Ic Ia Constitución de la Rcpbiica Bolivariana de Venezuela, de 1999: 

Todas las personas ticncn dCrecho al deporte v a la ,?creac:óii Como 

actividadcs que benefician Ia caliclad de vida individual V colectiva. El 
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Estado asumirá ci deporte y Ia recreación como poiltica de cducación V 

salud püblica y garantizara los recursos pam su promocion. La educa-
dOn fisica y ci deportc cumplen un papcl fundamental en ia formaciOn 

intcgral de la nincz y adolescencia. Su enseñanza cs obligatoria en todos 
los niveles dc la educacion publica y privada hasta ci ciclo diversificado, 

con las excepciones que establczca Ia Icy. El Estado garantizará Ia aten-
ción integral de los y las deportistas sin discriminaciOn alguna, asi como 
el apoyo al deporte de alta competencia y Ia cvaluaciOn y regulación dc 
las entidades deportivas del sector pihiico y dcl privado, de conformi-
dad con Ia ley. La Icy estableccrá incentivos y estimulos a las personas, 
insntuciones y comunidades que promuevan a los y  las adetas y desa-
rrollcn o financicn planes, programas y actividadcs deportivas en ci pals.' 

En los Lineamientos Generaics del Plan para ci Desarrollo Econó- 

mico y Social de Ia Nación 2001-2007, que indica en ci CapItulo II del 

equilibrio social, puntos 2.1.7, y 2.1.7.1; 

el deporte es considerado fundamentalmente para la formaciOn inte-
gral y Ia salud fIsica dcl ser humano, con Ia practica deportiva dirigida 
al fortalecirniento dcl depone recreativo para la salud"; ci deporte será 
extcndido a todos los sectores sociales, mediantc Ia participacion de la 
sociedad civil cn Ia organización del deporte a escala local y de una 
mayor inversion en los programas de prcparaciOn de atletas... Esta estra-
tcgia consiste en Ia realización de provectos deportivos, recreahivos y para 

la salud dcsccntralizada a nivel municipal; la cjecuciOn dirccta de even-
tos niasivos a nivel municipal y scctorial. 2  

Esas precisiones iniciales scaladas anteriormente,junto a las defi-

niciones quc exponemos a continuaciOn completan ci universo teórico-

conceptual de Ia Misión Barrio Adentro Deportivo; 

1) Referentes Conceptuale.c: Sc cstá construyendo flindamentada en Ia 
valoración de Ia higienc y Ia salud dci propio cuerpo y Ia fhrmación para 
Ia proteccion de la naturaleza v ci ambientc; ci coriocimiento y cjcrcita-
ción del cucrpo, Ia participacion y organización juvenil y ci uso positivo 

dcl hiempo libre, mcdiante la practica de hi educaciOn fisica, La recrea-

cion y los dcportes adecuados a Ia edad, conducentes a un desarrollo 
fIsico y armonico. Considcrando aigunos aspectos dcsarrollados hasta 
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ahora en Ia enscñanza formal obligatoria COITIO Cs ci proyecto pedago-
gico transversal, ci aproiechamienro (lel tiempo libre, ci fomcnto de las 
diversas culturas locales, Ia práctica dc Ia educación fIsica, La recreacidn y 
ci dcportc formativo se dehe procedcr a una vcrdadera democratización 
del dcportc, cntcndiéndose ésta como Ia formula para hacer Ilegar Ia 
educación corporal a todos los estratos sociales. Este marco educativo 
permite elahorar un coricepto de Educación Fisica, como disciplina del 
conocimiento integrantc dc la ciencia pedagogica y como práctica social. 
AsI mismo, constit-uve un dcrccho dci scr humano caracterizado por un 
proccso dc forinación permanentc, personal, cultural y social a través dc 
Ia actividad fIsica, recreativa y deportiva, pant contribuir al desarroilo dcl 
ser humano en Ia multiplicidad de sus dimcnsioncs. 1  

Vision: Lograr una cukura de desarrollo deportivo sin exclusion 
social en funciOn de Ia promocion, formaciOn y capacitacion dci rccurso 
humano. 

1l'IisiOn: Lograr Ia masifIcación dci deporte, garantizando Ia odupaciOn 
positiva de/tiempo libre de Ia niflez,lajuvenrud y Ia pohiaciOn en general, 
para cicvar is calidad de vida. 

Objetivos: a) La concientización de is comunidad sobrc los bcnefi-
dos de la actividad fisica pars Is salud y mejora de Ia calidad dc vida; 
b) Desarrollo de aiianzas estrategicas entre las organizaciones guberna-
nientales y no gubernarncntalcs en pro del desarrollo dc La rnasifIcación 
deportiva; c) Formación de promotores deportivos integraics comnuni-
tarios con conocimiento, habilidadcs, capacidades y  motivacioncs hacia 
Ia actividad fIsica, basada en las neccsidades e intereses propios dc las 
comunidades a fIn de promovcr Ia vincuiaciOn, integradiOn y partici-
pacion dc sus mienlbros. Puntualizando, is MBAD "sc iniciO con ci 
proposito de elevar los niveles de sa]ud y is calidad de vida de Ia pobla-
ción, is promociOn de Ia práctica de cjcrcicios fisicos, ci emp/eo deitiempo 
iihrc, capacitacion de prornotores dcportivos v is recreación dc ninos, 
jovenes y adu1tos. 

La Minist-ra del Poder Popular pars ci Dcporte, Victoria Mat-a, en 

ci 2008, reitera Ia orient-sciOn y objetivos de Barrio Adcntro Depot-

tivo, cuando afirma que "apunta hacia Ia inclusion social de millones de 

vcnczolanos a través de ia práctica de actividades deportivas, recreativas 
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y culturaics, como una manera de vencer ci scdcntarismo". Ratificados 

por ci Director General (IC Masificación y Dcsarrollo Deportivo del 

mismo Ministcrio, Pedro Infante, al scñalar lo siguiente: 

va dirigiclo para ninos, niñas, adolescentes, adultos, ancianos, personas 
discapacitadas o con necesidades espccialcs, porquc lo que busca es 
la masificacion dcportiva; es lii mcjor mancra de aulnentar iii reserva 
dcporriva en Un pals coino ci nucstro donde su poblaciOn rnayoritaria 
son niños y jóvenes; lii MisiOn Barrio Adenrro Deportivo y sus filiales, 
vamos a Ilamarlos asI, los Festivaics Deporti'os v Recreativos apuntan 
hacia: Ia inclusion social de las comunidadcs; Ia formación y  capaci-
taciOn dc promotores dcportivos surgidos dc los consejos comunales; 
asI crno Ia captaciOn de talentos dcsdc rnuy temprana edad que son 
en dcfmnitiva los futuros valores dcportivos del pals ( ...) sc busca dane 
un taco positivo ai fiempo li/ire de ninos, ninas, adolescentes, adultos y 
personas dc la tcrccra edad, quienes con Ia participaciOn activa o como 
espectaclor impulsan el provecto deportivo sociaIista. 

Resultados de Ia Misión Barrio Adentro Deportivo 
(MBAD) segün el Estado 

Es ncccsario prccisar que cuando ci l'residente Hugo Chavez 

comienza a ejercer el podcr, se da cuenta de quc graves problemas 

sociales como hi cducaciOn, Ia salud, desnutnicion no pueden ser 

rcsucltos con la estructura del Estado existente, creando las Misiones, 

quc son programas y  acciones estatales paralcias a la estructura esta-

hiecicla, para dane celeridad y eficacia a Ia soluciOn dc los problemas. 

Las Misioncs SOfl acciones extraordinarias dcl Estado para abordar 

prohicnias urgentes, simuitaneos con los prOgrarnaS ordinarios insti-

tucionalizados; progresivarnente, las Misioncs se están institucionali-

zando, cstán pasando a forniar partc dcl Estado (en la fillida Rcforma 

Constitucional 2007, sc cstablccla su inserción definitiva y  compieta en 

la estructura dci Estado). 

En ci caso de la MisiOn Barrio Adcntro Deportivo, en términos 

operativos, ci Estado organizó su clireccionalidad desde: a) ci Instituto 
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Nacional de Deportcs, encargado de su control técnico V dc la cjccu-

ción dc prograrnas dcntro del marco de este sector; H) ci l\linisterio 

dci Poder Popular para la EnergIa y  Petrólco, responsable del financia-

miento, quc a través de una secretarfa adjunta, manca los cicmcntos 

logisticos como son: traslado de técnicos, compra de InSUmOS, pago de 

csripendios niensuales a los técnicos: en ci ano 2004 se dispusieron de 

44 millardos de holivares (44.000.000 BE o 20.465.116,3 US D(Aar) 

para la compra de vehiculos, uniformes, implcmcntos deportivos y crear 

condiciones logIsticas para ci dcsarrollo dcl programa. 

En ci 2008, ci Director General de MasifIcación y Desarrollo Depor-

two dcl Ministerio del Poder Popular para ci Deporte, Pedro Infante, 

scnaló que (adcmás dci Ministcrio del Poder Popular para ci Dcporte v 

ci Instituto Nacional de Deporte) para ilevar adelante a Barrio Adentro 

Deportivo, estan intcgrados los Consejos Comunales, los Ministerios 

dci Poder Popular para Ia Participación y Protccción Social, dcl Poder 

Popular para la Salud, ci instituto Nacional de La Juventud, ci Frente 
Francisco dc Miranda, Ia Mtson Barrio Adentro, Misión Robinson y 

Pctr(Acos de Venezuela (PDVSA). 

Para ci año 2002, Barrio Adentro Deportivo contaba con 16 entre-

nadores cubanos (para un pcqucno proyccto en ci Municipio Liher-

tador, ci principal en volumcn de población dc la ciudad de Caracas). 

En ci 2003 sc aumcnto a 50, ascendiendo a 5.057 cntre fchrcro yjunio 

2004. Luego de una revision dc los programas en ci iwo 2005, se tomO 

Ia decisiOn de fijar la cantidad (IC tecnicos en 4.300 en ci 2006. Para 

rnarzo 2008, el Ministerio del Podcr Popular para ci Deporte esti-

maba que los profcsionalcs cubanos ayudaron a Ia formación (Ic 25 mu 

prornotores deportivos venezolanos, quicncs cstán incorporados a los 

consejos comunaics en parroqujas, municipios v en los 24 csrados del 

pals. ' 

I lasta agosto 2004, Barrio Adentro Deportivo cstaba prcsente en 

los 24 estados del pals y  la pohlación atendida ha crecido progrcsiva-

mente, como pucde verse a continuación:' 
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2002 -2003 2004 2005 

Poblacián atendida 1.700.000 7.000.000 9.000.000 

(7,7%) (24,1%) (34,6%) 

Población total 22.000.000 24.000.000 26.000.000 

Los resultados parciales (sernana dcl 03 a! 09 de abril 2006) de Ia 

Mision Barrio Adentro Deportivo, presentados por Ia Mision Cubana, 12  

se exponen a continuacion: 

• Programa de Deporte Masivo. Sc planifica la actividad en todos los 
medios ambienrales en los cuales halla la posihilidad de desarrollar 
actividades masivas con deportes como, ajcdrez, itletismo, balonmano, 
baloncesto, béisbol, bicicross, bolas criollas, hoxeo, canotaje, ciclismo, 
clavados, domino, csgrirna, flitbol, fi.itbol salOn, girnnásia artIstica. En 
lii comunidad, en los programas (Ic deporte masivo, clubes dc ajedrez 
y competencias gimnAsticas, se atendieron 14.011 grupos y  un total de 
311.205 matriculados. 

• Programa de Cultura Fisica '1rapéutica. Este programa está orien-
tado hacia la utilizaciOn de la actividad fisica corno rnedio (Ic recu-
peraciOn, prevencion y estabilizaciOn de enfermedades crOnicas no 
transinisibles. Su puesta en práctica depende muy Intirnamente dcl 
trabajo con junto quc rcaliza ci licenciado en EducaciOn Fisica con los 
medicos del programa Barrio Adentro Medico. Dentro (Ic sus planes 
flguran: actividad fisica pant obesos, actividad fisica para hipertensos, 
actividad fIsica para embarazadas, actividad fisica para asmáticos, 
actividad fIsicas en deformidadcs ortopCdicas, actividad isicas en acci-
dentes cerebro vasculares, actividad fisicas en infartos dcl miocardio. Sc 
atendieron 3.541 grupos y un total de 33.043 inatriculados. 

• Programa de Cultura FIsica. A diferencia de Ia actividad fIsica terapeu-
tica, este prograrna ainciona y sc dirige a Ia poblacion dc "diagnostico 
normal" que no posce regimen especial para las anteriorcs enfermeda-
des. Sus componentes son: adulto mayor, circulo de abuelos, gimnasia 
básica pant Ia mujer, hailoterapia, gimnasia de cultura fIsica, gimnasia 
lahoral, gimnasia con el nino, preparaciOn flsica. Sc atendieron 15.144 

grupos y  tin total dc 386.592 matriculados. 
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• Programa de Acrividad FIsica en la Escucia. Los planes que se desa-
rrollan con estc prograrna se ceiltran en ci ambiente escolar, Se pianif'i-
can actividades quc puedan conducirse dcsdc La cscuela, desde Ia 
poblacióii escolarizada, sc cuentan entre estas las siguientes: cducaciOn 
fIsica, dcporte masivo participativo, clubes de ajedrez, discapacitados, 
competcncias gimnásticas. Se atendicron 23.202 grupos y 876.188 matri-
culados. 

• Programas Recreativos. Este progrania cubrc las necesidades dc una 
gran capa de Ia pohiación con diversos inrereses y edades, se fundamenta 
en Ia necesidad de brindar a todo los individuos quc descen y puedan 
participar en actividades fisicas, prograinas de corta duración, Ia posthi-
lidad de incorporarse a Ia práctica continua de la rccrcación. Entre las 
imis frecuentes se destacan: festivaics deportivos recreativos, planes de Ia 
calle, competencias a jugar, actos gi mnásticos deportivos. 

Progra in as Recreativos 

Fest. Dep. Rec. Plan dc Ia Caile A Jugar Otros TOTAL 

Cant. Partic. Cant. Partic. Cant. Partic. Cant. Parric. Cant. Partic. 

1722 217960 1052 84570 1155 71986 796 56434 4725 430950 

• PrograrTlas (IC Capacitación. Uno de los más importantcs planes 
que concentra Ia Mision Barrio Adcntro Deportivo Sc cncucntra en 
ci prograrna de capacitacián, ci cual tienc como proposito conducir Ia 
capacitacion de venezolanos en los niveics Ininimos acadéniicos, a tIn 
de insertarlos posteriormente en el area de Ia formacion profesional. 
Para cllo se cuenta con Ia planifIcación de actividades quc giran sobre 
Ia ohtcnción de conocimiento en preparación inetodologica. AsI mismo 
se dictan y se preparan cursos, seminarios, talleres, diplomados, eventos 
cientIficos, con lo cual se torrnan a los promotores deportivos integra-
les comunitarios. Corno promotores fueron atendidos 13.836, forniados 
8.713 v trahajan 6.946. 
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Participacion General 

Barrio idcntro Convcnio TOTAL 
SUBTOTALES 

Grupos/ Practic. Grupos/ Practic. Grupos/ Practic. de los Programas 
Cantidad Sistem. Cantidad Sistem. Cantidad Sistem. 

Ajedrez 16585 463676 16585 463676 

DeporteMasivo 14721 446413 458 16724 15179 463137 

Composicioncs 
3704 197776 3704 197776 

Giinnásticas 

TOTALES 62273 2087873 1606 34377 63879 2122250 

Prornedjo por 
13,70 459,28 1,11 23,82 10,67 354,36 

Colaborador 

El L)irector General (IC MasifIcación v Desarrollo Deportivo del 

Mimsterio dcl Poder Popular para ci Dcportc, Pedro Infante, rcsaitó, 

ci 28 de mayo 2008, corno logros dc Barrio Adcntro l)cportivo, los 

siguic n tc s: 

a) En las denominadas Fiestas de lii Salud Sc cstablcció que 29.640 

personas (IC Ia tcrcera edad se benctIciaron, además se logró la incor-

poracion de 18 nuevos ancianatos para futuros fcstivalcs deportivos; 

h) En las ilamadas Aldeas Terapéuticas Cornunitarias, dondc se hacc 

un trahajo medico deportivo pra rccuperar a los aduitos mayores 

clue sufren enfermcdadcs crónicas no trasmisibics, como hiperten-

sian, aSma, Sc aticnde actualmente 72.625 personas; c) Tcncr 7.833 

clubes dc ajedrez en los barrios; d) Lograr Ia divcrsificaciOn y  masi-

ficacion de 30 disciplinas en los 24 estados dcl pals, haciendo enfasis 

en los dcportes que son dcl interés de los Institutos Municipales 

y que potcncian sus actuaciones en los Juegos Deportivos Nacionaics 

Municipales (JUDENAMUS), los Juegos Escolarcs v cventos de los 

Conscjos Comunales; e) El ohjctivo apunta para diciemhre 2008, a 

teller oficialmentc inscritos, activos, a 6 miiioncs dc personas a nivel 

nacional. 1 
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Programa Deporte Para Todos 

Elementos teórico-conceptuales 

Existcntc desdc antes de Ia ilegada dcl presidente Chavez al poder 

en 1999, ci Prograrna Depone Para Todos dcl Instituto i'\acional de 

Deporte (IND), es ci otro elemento de la politica piThlica recreativa. En 

el 2006 su objetiv() era: 

divcrsificar, masificar y  sistematizar las actividades deportivas, rccreati-
'as y  para Ia salud en los nibitos: nacional, regional, municipal V parro-
quial a travts de las organizaciones deportivas piIhlicas y  privadas. 

En ci 2006, dc 6 provectos dcl Prograrna Deporte Para Todos en 5 hi 

iricta involucra a la rccrcacR)n, tal y  como pucdc verse a continuacion: 

• Provecto de masifIcaciOn v desarrollo de las actividades dcportivas, 
recreativas y para Ia salud en Barno Adentro: Ia meta es apovar a los 
cntcs deporrivos descentralizados dcl pals en ci foinento dc Ia cultura 
fIsica. 

• Proyccto de Univcrsidad I ,atinoainericana v Caribeña dcl 1)eportc: so 
nicta es formar, actualizar y  capacitar 80.000 personas al servicto de Ia 
cducación fisica, ci deporte v Ia rccreación. 

• Provecto die cducaciOn y cultura deportiva para los sectores populares: 
Ia mcta es incorporar a 5.401.125 personas a Ia práctica de actividades 
deportivas, recreativas Y  para Ia salud. 

• Provecto dc creacion V firtalecimicnto (IC las escuelas coinunitarias 
municipales (IC iniciacion deportiva: so meta es incorporar a ninos, 

niñas v adolesccntes a Ia practica de actividades dcportivas, recreativas 
V para Ia salud. 
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• Proyecto de deporte sectorial: tienc como mcta incorporar a perso-
nas de los difereistes sectores poblacionales a Ia práctica de actividades 
deportivas, rccrcativas v para In salud. 

En ci 2008 se ubican dos grandes proyectos dcl Prograrna Peporte 

Para Todos: 

Escuclas Cornunitarias v Municipales dc Iniciación Deportiva. 
Descripción: a través de Ia ejecución dci proyccto se prctcndc incorporar 
niños, niñas y adolescentes de las diferentes cornunidadcs al desarrollo 
de conductas motrices y  fIsicas necesarias para in práctica deportiva. 
Objetivo general: fortaleccr v crear escuelas comunitarias y rminicipales 
de iniciación cicportiva con elfin de contrihuir a in formaciOn deportiva 
dc niños, niñas y adoiesccnres del pals. 

Educación y Cultura I)eportiva para Ins Sectores Popuiarcs. l)escrip-
dan: a través de este proyecto se les brinda apoyo a las difcrentes orga-
nizacioncs para in ejecución de eventos deportivos de gran parricipación, 
con ci propasito dc lograr in scnsihilizaciOn (IC Ia pohlación venezolana 
en tomb a los bcncficios de csta prãctica. Objetivo general: propiciam 
ci desarrollo de cvcntos de masificación y diversificacion del deporte 
recreativo v para Ia salud, con ci proposito dc lograr in sensibilización de 
in pohlación en tomno a los bcncficios dc csta practica.' 

Resultados del Programa Deporte Para Todos segUn el 
Estado 

Los principaies logros del Prograrna Deporte Para Todos en el 2006 

fueron los siguicntes: 17  

2002-2003: Municipalizacion Deportiva (Pilotos), Escuelas Coinu-
nitarias de IniciaciOn Dcportiva, ONGs Deportivas y  Convenio Cuba-
Venezuela. 2004: MunicipaiizaciOn Deportiva (Pilotos), Escueias 
rvluniclj)aics dc Iniciación Deportiva, Escuelas Cornunitarias de Inicia-

ciOn Deportiva, ONGs Deportivas, Convenio Cuba-Venezuela, Barrio 
Adentro I)cportivo, cventos mas i\ros. 2005: Municipalizacián Dcpor-
tiva (Photos), Escuclas Muriicipales de Iniciacion Deportiva, Escuclas 
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(..o!nhlnitarias de I niciación Dcportiva, ONGs Deportivas, Con'enio 
C uba_\Tcneziie l a , Barrio Adentro Deportivo, juegos luterharrios y 

Parroqulaics. 

• Atención a Municipios y Deporte Scctorial: en el ano 2005 fueron 
atcudidos 176 Municipios Recrcativos, 17 Municipios Pilotos y 187 
Municipios Participantes cn los Tucgos Tnterbarrios, beneficiando a un 
total (Ic 1.452.106 personas Con una invcrsmn dc aproximadarncnte 
Bs. 1.658.000.000 (1.658.000 BF o 771.162,7 US Dólar). Sc briridO 
apoyo logistico v financiero para Ia ejccucion de los juegos Dcportivos 
Nacionales Pcnitenciarios, los Juegos de Deportes Indigcnas, los 
Juegos Deportivos Nacionales Militarcs, los Juegos Dcportivos Laho-
rales de los Trabajadores dcl TND, eli Encuentro Nacional de Deportes 

IndIgenas. 

• Universidad Iheroamericana dcl 1)eportc: en ci 2005, sc invirticron 
Bs. 1.999.271.000 (1.999.271 BF o 929.893,4 US DóIar) en materiales, 
suministros y cquipos y Bs. 100.000.000 (100.000 BF o 46.511,6 US 
Dólar) en cquiparnicnto, instalación v pucsta en marcha dcl dcparta-
mcnto de Telcnaitica c Internet. En el 2006 se inició el f'.mcionaniicnto 
de Ia universidad. 

Recursos humanos e investigación en aciD y recreaciOn 

La polItica de ocio y  recrcaciOn del gohicrno (IC Chavez ha estado 

sustentada - en buena medida - en Ia colaboracion v aporte de 

personal cubano, iniciativa enmarcada en el convenio dcportivo 

Cuba-Vcnezueia. Adelantándose, adcrnás, Ia preparación (IC recursos 

humanos nacionales formados corno: 

• Técnicos Medios en Ia Especialidad Promoción Social y Servi-
cios dc Salud, MenciOn Promoción en Dcportc N .  Rccreación 
(ResoluciOn N. 238 dci 22-07-2002 dcl Ministeri() de Educación, 
Culnira y  Deporte de Venezuela), en ia EducaciOn Media Diver-
sificada y Profcsional: Educación Tcnica Profesionai. 
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• MagIsteres en Deporte y Recreacián Comunitaria: estudios dc 
postgrado enrnarcados en ci convemo Cuba-Venezuela, iniciados 
en Caracas y luego, en el 2008, se extendicron ai Estado Zulia y 
otros estados del pals. 

Coexistiendo esas iniciativas estatales - poco articuladas - con 

los estudios de Técnicos Superiores Universitarios en RccreaciOn 

(Menciones: Administración de hi RecreaciOn y  Rccreación Dirigida) 

del Instituto Univcrsitario Y'v1CA Lope Mendoza (miembro de Ia 

organización internacional i'Vorlt/ 11//lance (IC YIVICAs), iniciados en 
1983 y  con la formacián de recursos bumanos C investigacion adelan-

tados por las universidades nacionaics, los cuales mencionamos a conti-

nUacion: 

• MaestrIa en Educación Fisica, Mcnción Recreación, en Ia Univer-
sidad Pedagogica Experimental Lihertador. 

En Ia Universidad dci Zulia, desde ci 2004 se estableció Ia lInea 
de investigación Recn'ación, ci/ucaciOn y va/ores, en ci Departa-
mento de Educación FIsica de la Facuitad de I lumanidades y 
EducaciOn, y en ci 2006, iVIoa'e/os dejuego, educacionjzsica, a'eportey 
recreación en America Latina, en ci Centro Experimental de Estu-
dios Latinoamericanos "Dr. Gaston Parra Luzardo". 

• Como iinca de invcstigaciOn denominada Tiempo libre v recrea-
cion en £'/dmhilo educalivo v comuna/, Sc cstabiecc en el 2006, en el 
Centro de InvestigaciOn en Estudios dc EducaciOn FIsica, Salud, 
I)eporte, Rccreación y Danza, (IC Ia Universidad Pedagogica 
Experimental Lihcrtador-NOcico Maracav. 

(.oncIuitnos esta pane destacando que: 

• en las univcrsidades no Se forman profesionaics en rccreaciOn 
cspecIficamcnte, la orientacion es hacia ci cleportc y  Ia educación 
fIsica con SU correspondiente titulaciOn. En ci curriculo de las 
licenciaturas en educacidn tisica y deporte, la recreacion es insig-
nificante, con muy pocas asi gnaturas donde sc aborde la probie 
mática del ocio y hi recreaciOn. Existicndo casos corno ci de la 
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IJnivcrsidad (lcl Zulia (importante univcrsidad autonoina donde 
cursan inás de 1.000 cstudiantes Ia carrcra (IC EF, 1) y R), donde 
Sc otorga ci titulo dc Liccnciado en Educacion Flsica, Deporte 

Recreación v en ci curriculo vigcnte solo sc dicta una inateria 
sobre rccrcaciOn; 

en Ia formacion de Técnicos l\Iedios en Ia Espccialidad Promo-
cion Social v Servicios de Salud, Mención PromociOn en Dcporte 
v Rccreación (EducaciOn I'vlcdia Diversificada v Profesional: 
EducaciOn fécnica Profcsional), en so area de especialidad dcno-
minada celucaciOn fIsica, deporte, recreaciOn y sa.lud, sc cursan las 
marerias EducaciOn FIsica y  Deporte I v 11, RccreaciOn y Folklore 

I y II, EducaciOn para Ia Salud I y 11, Deportcs Individuales I v 
11, Dcportcs Colectivos I, 11 v III, Sociologla dcl Deportc y la 
RccrcaciOn v Gerencia Deportiva v Rccrcativa: Son 5 materias 
de deporte, 2 (Ic salud, 2 de recrcaciOn, 2 (Ic educacidn fIsica y 
eleporte y.  2 de rccrcaciOn y  deporte. Si asignamos Ia mitad de Ia 
materia aI area (S, EF, I) v R) cuanido es una materia compartida, 
Ia elistribucion final de las materias por area es como sigue: 7 
matcrias dc deportc (53,8%), 3 de rccrcaciOn (23%), 2 dc salud 
(15,3Yo) V 1 (IC educaciOn fisica (7,6%). 

AproximaciOn a una evaluación de Ia poiltica pUblica de 
ocio y recreaciOn en el perIodo 1999-2008 

intentar adelantar algunas precisiones eorico conceptuales, hi inclu-

siOn de Ia recrcacion coni() un derecho constitucional, Ia crcacion y 

dcsarrollo (Ic Barrio Adentro Deportivo, ci Programa Deportc Para 

Todos y Ia crcaciOn del Vice-Ministcrio dc Actividacl FIsica v Recrca-

ción, son importantes logros (IC Ia polItica pelblica de ocio v recreacion, 

en la gcstiOn dc gohierno iniciada por el presidente Hugo ChIvez en 

1999. Con Barrio Adentro l)eportivo, por primcra vcz cii hi historia 
dcl pals, se comienza a estableccr la posihilidad dc incorporaciOn de Ia 

rnayoria de Ia poblacion (sobre todo Ia más dcsposeida) a una actividad 
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dcportiva, recreativa y  de prcvcnción de Ia salud, de una manera regular, 

sistcniática y  con basamento cicntIfico-técnico especializado. 

La principal lirnitación de la poiltica publica es ci caráCter aCCeSOriO 

asignado a la rccreación, es concebicla corno un apéndice o medio del 

deportc y una actividad-rcfuerzo dc hi salud. En las precisioucs teórico-

conceptualcs de Ia poiltica dcl Estado, SC encuentra una preeminencia 

dci concepto (IC deporte sobre ci de recreación: 

• en ci articulo 111 de Ia Constitución de Ia Repüblica Bolivariana 
de Vcnezueia, Sc mCflCiOfla 7 veces la I)1l)ra  "deporte"y sus den-
vadas (deportistas y  dcportivas), y 2, "rccreacion; 

• en la definición y  programas de Barrio Adentro Deportivo, Ia 
rccreacion se encucntra en bastante segundo piano con reiaciOn 
al deporte y  cuando aparccc suele asociarse con Ia salud y como 
medio del deporte. En ci Programa Deportc ParaTodos dcl Insti-
tuto Nacional de Deporte, está clararnente concebida en funciOn 
del depone. 

En dcfinitiva, ci concepto dc "recreación" aparece como accesorlo 

y complcrnentario, apéndice del concepto rnatriz (deporte) y  asociado 

con la salud, cstando prácticarncnte ausentes, en términos conceptuales, 

ci "ocio"y ci "tiempo librc". 

Esta concepción dc Ia polItica püblica de ocio y  rccreación se expresa 

en lo concrcto, con una prescncia lirnitada de las actividades especifi-

camente recreativas, que suclen estar indifcrcnciadas v diluidas, princi-

palmente, con las deportivas y, tarnbién, con las (IC actividad fIsica para 

Ia salud. Esto pucde verse clararncntc en los logros, segiTh ci Estado, 

de Barrio Adentro Dcportivo N,  dcl Prograrna Depone Para Todos dcl 

Instituto Nacional dc Deporte (IND). 

En Venezuela ha operado la "deportivizaciOn", particularmcntc, 

de ia polItica pIbiica recreativa y,  en general, dc la recreaciOn. Enten-

dida corno ci desplazarniento dc la recrcación por parte dcl deporte, la 

"dcportivización"cs un proceso quc ha comprcndido: 
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• La naturalización dc Ia conversiOn dcl espcctáculo (leportivo en 
una actividad recreativa por exccicncia, identificando ci escena-
rio de deportc como escenarlo dc recrcaciOn. El deporte ha sido 
capaz de inctamorfosearse como recreacion, a] hacerse equiva-
lente: contempiar espcctáculos deportivos es percihido y asumido 
corno recrcacion. 

• Incorporar crecientemente ciementos de Ia iogica y dinámica 
deportiva a la actividad recreativa propialnente dicha. 

Convertir ci apoyo y fomento a cqulpos de dcportc profesional, Ia 

preparacion y  participacion en ci ciclo de Juegos Nacionaics Muni-

cipales i Ia colahoración con ci ciclo de juegos Nacionales Escolares 

(todas compctcncias deportivas), en Un element() central de Ia polItica 
de algunas importantes Alcaldias dc los Municipios, en contraposi-

ciOn a una atención lirnitada y marginal a las actividades especifica-

mentc recreativas que potencialmente pucdcn ser usufructuadas por 
sectores mucho más amplios dc población es una expresiOn dcl proccso 

(Ic "dcportivización" que signa Ia polItica p(iblica recreativa. Esto 

pucle iiustrarse claramente con ci caso dci Estado Zulia (ci segundo 
más importantc en tamaño de Ia poblacion y  fundamental en matcria 

econOmica), donde hasta las gestiones municipales quc concluyeron 

en noviernbrc 200I nos cncontrábamos con Ia siguientc situacion: 

la Alcaldia dc Maracaibo (rcgentada por un partidario del gobicrrio 
de Chavez, coinprcnde en poblaciOn y  tamaño más de Ia initad de Ia 

ciudad capital del Estado, i\'laracaibo) convirtiO al ftitbol profesional en 

un cjc de su gestion, apoyando mcdiática v tmnancicramcnte, de manera 

desincsurada c irrcstrictamente, a 3 equipos profesionales; y Ia AlcaldIa 

de Cabimas (Ia se(Iunda ciudad del Estado, después dc Maracaibo) era 

propictaria de un imj)ortante equipo nacional de ciclismo profesional, 

del cuai el Alcalde (opositor al presidente CkIvcz) era su Director 

Técnico y irincipai soporte en todos los sentidos. 

Otro cicrnplo  dc "deportivizaciOn"de la poiltica pihIica recreativa cs 

Ia realización (Ic Jucgos IndIgenas por parte de organisnios dcl Estado 

(Instituto Nacioriai dc Deporte, Institutos Regionaics de Deportc, 

AlcaldIas, Ministcrio del Poder Popular para Ia EducaciOn, Secretarla 



380 	 Lazer na America Latinafliernpo libre. ocio y recreaciOn... 

de Educación de los Estados), con una orientación, lógica y dinámica 

dcportiva (registrar marcas, tipo de prcniacioi). Convirtléndolos en 

deporte, arrancándole su significacion social ancestral y cercenando 

sus valores más importantes, pasando a tener ahora unos valorcs y una 

significacion nctamentc deportiva.' 

Por otra parte, la conducta que Sc asunic en inateria de formacion 

dc recursos humanos C invcstigacion es una cxj)resión de Ia conccpción 

de Ia recrcación como accesorio v apéndicc del deporte v un refucrzo 

de la salud. 

Por cso, en ci caso dcl Estado, se crcó Ia Universidad Iberoame-

ricana dcl Deporte para formar profesionales en Actividad FIsica yr 
Salud, Entrenarniento Deportivo v Gestion Tccnológica dcl Deporte, 

sin considerar Ia espccificidad del area rccreación. Y en [a forrnación 

de los tCCfliCOS medios en la especialidad Prornocin Social y Servicios 

de Saluci, Mención Promoción en Deporte y Recreación (Educación 

IVlcdia Divcrsificada y Profcsional: Educación iecnica Profesional), 

persiste la orientacion deportiva. 

En cuanto a lii univcrsidad, la recreación surgiO v se desarrollo l)ajo 

la tutcla dcl deportc y la cducación fisica, tanto en la forniación de 

recursos liurnanos conio en investigacion. SituaciOn que sc manticne, 

resaltándose la casi inexistencia dc investigadores c'ue tienen al ocio y 

la recreación como ejes centrales (IC sus investigaciones. 

En dcfinitiva, la recrcación como profesion cs, practicamcnte, inexis-

tentc, coioquialrncntc suele decirse "de Ia rccrcación no vive nadic". 

Prccisarncnte, porquc SC crec que los profesionaics disponibles (Educa-

cidn Fisica, .l)eportc, Actividad FIsica y Saiud) pucden responder a las 

exigcncias de Jo que se concibc como recrcación. 
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Concluswnes y proposiciones 

En Vcnczucla Cs extremadamcntc limitada Ia retkxión profunda, 

scria, vihrantc, sohrc ci prohiema dci ocio, el tiempo librc, Li recreacion, 

Cs C1S1 iiiCXiSteflte la reflexion V ci debate sobre estos ternas, Ia univer-

sidad lo hace poco v ci Estado casi nada. Es nCcesario aceptar y asumir 

que en \Tenezuela,  históricamcnte, no SC han prcscntado los grandes 

debates teOrico-conceptualcs sobre ci ocio, ci tiempo libre y Ia recrea-

ción, que se han adelantado en otros palses dC America Latina. 

La recrcación carece (IC espaclo constitucional, social, academico y 

laboral proplo, indej)efl(IiCfltC, autonomo. Su Cspacio y  su prescncia Cs 

Ia prolongacion y  ci rculejo del espaclo deportivo, en ci cuai cstã sumer-

gida c indiferenciada. 

En ci artIculo 111 dc Ia ConstituciOn aparcce en minusvalIa con 

rcspccto al deporte. En in social, es un accesorlo dcl deporte, la salud, 

y hasta (Ic Li cducacidn fisica. En In acadCmico ocupa Un lugar muv 

marginal en los curriculos universitarios (IC cducacián fisica y  no exjstc 

COnl() carrera universitaria. En lo iahoral, prácricamclltc cs incxistentc 

como forma orclinaria (IC ganarsc Ia vida, dc hacer carrera prolesional. 

El reto en Venezuela cs lograr alcanzar para Ia rccrcacion tin espacio 

social propio, autonomo c indcpcndientc. Para avanzar en esta clirec-

cián proponcmos: 

I - Precisar que ci basamento tcorico-concept -uai fiindamental mancjado 

acadCmicamente v legitiinado y asumido socialmente es ci j)oSitiviSta, 

ci cual concibe a hi rccreacidn como: 

• TJso adccuado dci tiempo libre para surtir efectos (preventivos y 
curanvos) sobre la salud. 

• ?v'ledio dc lii educación flsica y  el dcportc. 

• Forma de compensacion del cansanclo V aburrimient() producido 
por las tareas condianas. Sc crce quc ci ocio o ci tiempo libre es 
ci árnbito dondc ocurre la rccreación, rransciirriendo despues del 
trahajo u obi igaeion cxterna. 
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2 - Concebir a la recreación de esta manera: Es Ia práctica respon-

sable de procesos creativos de rcapropiación de la libertad, cs ci tipo 

de influencia intencional y con algün grado de sistematización que, 

partiendo de actividades voluntarias, grupales y  coordinadas exterior-

mentc, establecidas en estructuras especificas, a través de metodolo-

gIas lildicas y placenteras, pretende colaborar cii la transformaciOn dcl 

tiempo disponible o libre de obligaciones de los participantes en praxis 

de la libertad en ci tiempo, gcnerando protagonismo y  autonornIa.' 9  

Es un concepto diferente a los de deporte y educación fisica, con 

los quc está estrecharnente rclacionados y  los que proponeinos a conti-

nuación: 

Deporte: es Ia comparacion de rendimientos corporales, mdi-
vidualniente o por equipo, para designar campeoncs, registrar 
record y obtener medallas. En ci mundo conteniporaneo, Ia insti-
rución deportiva es Ia cuarta industria transnacional más impor-
tante, constituye el unico espectácuio cotidiano quc concentra Ia 
atencion inundial en un moniento determinado, sirve para elevar 
ci prestigio nacional dc los paIscs victoriosos en las conipeten-
cias internacionales v está rcforzando ci poder de grupos transna-
cionaics industriaies-financicros-comunicacionales quc se están 
lanzando a la conquista directa dcl poder polItico. 2  

Educación FIsica: Cs una actividad educativa que contrihuyc deci-
sivarnente a Ia estructuracion de una entidad corporal reairncntc 
libre, integral, consciente dc ser una totaliclad cuerpo-razón iridi-
soluble e indivisible, corno fin en si mismo, y  a potenciar ci creci-
miento personal y  Ia realización dci ser humano en su dimension 
social; la adquisicion dc capacidad fIsica, dcstrezas, habilidades, 
significa darse a conoccr, comunicarse, exteriorizar Ia personali-
dad auténtica, teniendo como punto de parrida y  de llegada ci 
desarrollo de Ia percepciOn y  aprehensiOn dcl mundo exterior 
y de si misnio: se hasa en ci desarrollo de la expresividad y Ia 
sensihilidad. Es un proceso quc transcurrc, intrInsecamente, con 
la valorización dcl movimicnto corporal históricamente creado 
por nuestro pueblo (juego aborigen autóctono, juego mestizo), 
asumido dc una manera tan importante que nos hacc scnitir orgu-
ilosos dc hacerlo, tenerio.2 
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3 - Surnergirnos en ci debate sobre oclo, tienipo libre y recreación que 

se adelanta en America Latina, en la biisqueda dc Ia ciaboración (Ic una 

concepción latinoamericana mucho más amplia quc la positivista y no 

excluyentc. 

4 - Establecer un area espccIficamcntc recreativa en Barrio Adentro 

Deportivo y en ci Programa Deportc Para Todos, con perfil y  presu-

puesto propio y con una logica y  dinámica indepcndicntc dci dcporte y 

la salud, aün cuando están relacionados. 

5 - Exigir la apiicación dci artIculo 111 en cuanto at ejerciclo dci 

derccho a Li rccrcación en Ia educación, instaurando una tarde recrea-

tiva a Ia scmana, obligatoria, para todos los aluinnos y  alumnas de las 

escuelas bolivarianas (prograrna bandera dcl Estado en Ia educación 

basica con un horario de 8 horas diarias, un total de 40 horas a la 

scmana). Acnialrncnte, en Li tarde las actividades de EF, 1) v R, se 

reducen fundamentaimente a las deportivas, tales como atención a 

equipOS competinvos dcl plantel, clubes deportivos, atendiendo una 

pequena parte dc los alumnos. 

6 - Con ci apovo V ascsorla dc espcciahstas die otros palses, particu-

larmcntc dc America Latina, aprovcchando sus expericncias, proceder 

at diseno y funcionaniiento die una carrera universitaria cii rccrcación, 

conocicudo y manejando his distintas corricntcs existentes. Avanzando 

simultánearncnte con Ia invcstigacion y los estudios de postgrado. 

7 - Sustituir ci artIculo 111 de Ia Constitución de Ia Rcptblica Boliva-

riana de Venezuela por los siguicntcs articulos: 

ArtIculo: La actividad li.idica, Ia educacion fisica, ci deporte 
V Ia recrcación Son Ufl asunto de Estado con importancia estra -
tCgica. lodas las personas tienen derecho a La actividad li.'idica, Ia 
Educacióri 1-'Isica, cl deporte y  Ia recrcacion como acrividades que 
benefician Ia calidad de vida individual y social, durantc toda Ia 
vida. 

• ArtIculo 	: El Estado asumirá cl deporte COITh) actividad 
quc constituye parte de Ia politica economica y como sisteina 
que fbrma a los y  las deportistas quc rcprescntan al pius en las 
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coinpetencias internacionales, garantizando los rccursos para su 
promocion. La icy establecerá inccntivos v estImulos a las perso-
ilas, instituciones V comunidades ciue  promucvan ci deporte 
cOmo actividad econonilca, a Los y  las atictas, y  que desarrollen 
0 financien planes, prograrnas V activiclades deportivas dci pals. 
El Estado garantizarI la atenciOn integral de Los y  las deportistas 
sin discrirninación alguna, asI como ci apovo a todo ci sistema 
dcportivo y Ia evaivación v rcguLacidn dc Las cntidadcs deportivas 
dcl sector piiblico y privado, de conformidad con la ley.  

Articulo: El Estado asumirá Ia actividad kidica, Ia educación 
fisica v la recreacion, COifl() poLitic:i de educación y salud pibiica y 
garantizará los recursos para so promocion. La actividad Itidica, Ia 
educacion fIsica v la rccrcación cumplen on papci fundamental en 
Ia formacion integral permanentc de Ia pohiacion, desde hi nincz 
hasta La vcjcz, y en la prevencion dc La salud. So ensenana Cs 

obligatoria en todos los niveics dc la educackin ptiblica y privada 
basta la cducación superior, con las cxccpciones quc establczca 
la ley, con una asignación en la carga horaria consona con ios 
parainetros internacionales estabiecidos y  ejercida por doccntes 
especialistas. 

ArtIculo.......: El Estado asumirá la actividad itidica, La cducación 
ilsica, ci deporte y  la recrcación como electos fundamentaics para 
ia integracion dc America latina v ci Caribc, promoviendo La 
concatenacion dc reflexiones, Ia inversion dc recursos humanos 
y matcriaics en acciones e iniciativas conjuntas orientadas a lii 
construcciOn de modelos de actividad itidica, EducaciOn Fisica, 
dcporte y  recrcacián, no exciuventes y al scrvicio de toda Ia pobla- 

- 	2' don. 

La propuesta N. 7 lii presentanlos v difumndimos ptibiicamcntc 

(dcsdc scptiembrc 2007) en ci marco dcl discño y discusión de Ia 

fallida Rcforrna Constitucional de dicicmbre 2007. Sc Ia cntrcgarnos 

ai Ministcrio del Podcr Popular para ci l)eportc, a La Presidencia dc 

la Asamblea Nacional, al responsabie de Ia Comisión de Ia Reforma 

Constitucional y a la Subconiisión de Deporte de la Asainbica 

Nacional. Es de destacar que particuiarmcnte a nucstra propuesta 110 
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SC IC presto mngun tip() (IC atenCiOfl (ni estaba obligada Ia isamb1ea 

Nacional a tomarla en cuenta), v, en general, ni ci gobierno (promotor 

de Ia Rcforma Constintcional) iii hi oposicion (en contra) mencionaron 

Ia educacion fisica, ci deporte y  la recreacion en toda hi discusiOu que Sc 

adelanto sobre Ia Rctoriiia. 

En esa perspectiva de crear Un cspaci() propio, autonomo C mdc-

pendiente para la rccrcaCión (v reconociendo que existe actualinente 

cn Ia Asamblea Nacional una propuesta de Ley dc Rccrcación v una 

propuesta de Ley del Deporte), (Iesdc septiembre 2007 venimos propo-

rijendo y  diflindiendo publicamente una Lcv de Actividad Lildica, 

Educación FIsica, Deportc v Recreacioii (también entregada a Ia 

Asambica Nacional v al Ministerio del Poder Popular para ci Deporte), 

quc puede scr irnportante para una politica pübiica (IC ocio v rccreación. 

I'l11 prescntanos, entrc otras cosas, Ia definicion (IC rccreaciOn, deporte 

v educación tIsica antes cxpuestas v una proposicion (IC tuncioncs (IC 

la estructura organico-institucional dcl Estado en lo local, regional ) 

nacional quc sirvc de sustento a hi politica p'ib1ica (IC ocio v rccreaciOn, 

que exponeiTios a continuación: 

• Articulo_........: El organo superior de Ia Administracion Publica 
Educativa FIsica, Ltidica, Deportiva y  Recreativa cs ci IVlinistcrio 
COO competencias en materia dc actividad lüdica, educacion fisica, 
cicporte y recreaciOn: iVlinistcrio dc Actividad Lt'idica, Educación 
l- iSica, Deporte V  RccrcaciOn. 

• ArtIculo 	: El v1 misterm con compctencia en inateria de acti- 
vidad h'idica-educativa tisica-deportivarccreativa ejcrcerá Ia 
rectorla (IC las actividades lilidicas, educativas fIsicas, deportivas y 
recreativas, formulara las politicas v los planes generales para tales 
fncs, con ci subsiguiente seguilniento de su CjeCUCIOO v control, 
v Ia evaluacion dcl dcsernpcño institucional y  (Ic sus resultados. 

• ArtIculo 	: El Instituto Nacional de Deporte v el \Ticc_iMinis_ 
tcrio de Deporte son los organismos encargados de ejccutar los 
planes V prograrnas v aplicar los principios estabiccidos en mate-
na deportiva por ci 1\i nisterio de Actividad Lñdica, Educación 
FIsica, 1)eportc y  Recreacián. 
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ArtIculo.._: El Vice-Ministcrio de Actividad Lüdica, Educa-
cion Fisica y  Recrcación es ci organismo encargado de ejecutar 
los planes y prograrnas yr  aplicar los principios establecidos en 
materia de actividad Mdica, educación fIsica y  recreacion por el 
Ministerio de Actividad Ldica, Educación FIsica, Deporte v 
RccrcaciOn. 

Articulo_: Los organismos competentes dcl Ministcrio de 
Educación y  Cultura yr  dcl Ministcrio de Educación Superior, 
conjuntamente con ci Vice-iVlinistcrio de Actividad Lt'idica, 
Educación Fisica, Dcporte y Recreación, son los cncargados de 
definir, orientar y ejccutar las actividades hdicas, de educación 
fIsica, deporte y  rccrcación, en ci sistema educativo vcnezolano. 

• ArtIcuio: La fiinción especIfica de las alcaidlas y concejos 
municipales Cs garantizar la participación masiva, directa, de 
la población del rnuniCipio en actividades hdicas, deportivas y 
recreativas, contrihuyendo decisivamente a su formación integral 
perrnancntc y a Ia prcvención de su salud. 

• Articulo_: La función concurrcntc dc las alcaidIas y concejos 
municipaics es apoyar las activicladcs dcportivas, contribuvendo 
decisivan'icnte con la reserva dcportiva nacional, detectando y 

captando talento deportivo quc es referido a las Unidades de 
Talento y/o al organlsrno regional especializado en deporte, 
participar en ci ciclo de los Juegos Municipales y apoyar Ia labor 
deporriva de los organismos deportivos nacionales y regionales en 
los municipios. 

• Articulo_: La función cspccIfica de los organismos deportivos 
de los estados es garantizar ia optima preparaciOn de las selcccio-
nes regionales, asI corno su participación en las distintas compe-
tencias estabiccidas por los organismos deportivos nacionaics. 
Aportando deportistas dc manera permancntc a las sciecciones 
nacionales. 

• ArtIculo_._.......: La función concurrente dc los organismos depor -
tivos de los estados cs apoyar las actividades I(dicas, deportivas 

y rccreativas de las alcaidlas y concejos municipaics y apoyar Ia 
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actividad deportiva de los organisnios dcportivos nacionales en 
los estados. 

• Articulo 	: Todo ciudadano y ciudadana ticne ci dcrccho de 
cxigir ante los organismos dcl Estado correspondientes ci cumpli-
miento dc las funciones especificas y concurrcntcs de los organis-
mos dcportivos, kidicos y recreativos, dc los municipios, estados 
y dcl pals. 

• Articulo_: LOS funcionarios y  las funcionarias responsables de 
las actividades hidicas, deportivas, recreativas, en los municipios, 
estados Y en ci pals, que no cumpian con las funciones especifi-
cas y concurrentes, scrán sometidos a sanciones establecidas en ci 
rcglamento de csta icy. 23  
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del. licere nOses cada dia .más. 
escasa y más necesaria. El 
ocio,. el tiempo libre y Ia 
recreación no son puro mer-
cado. interés ciego y negoclo. 
Al definir el ocio como prác-
tica social compleja y posibi-
lidad de resistencia renace el 
sujeto, ciudadano y persona, 
al comprometerse con Ia 
creaciOn de nuevas formas 
de organizaciOn social, histó-
rica y espacial. 

Al renombrar al otium como 
derecho y necesidad humana 
fundamental y al sistematizar 
y difundir las experienôias 
sobre el ocio en America 
Latina, este libro cumple con 
el papelesencial de demarcar 
el campo donde se esboza 
una integraciOn solidaria, 
humana, autónoma y libre 
para los latinoamericanos. 

Carlos Antonio Leite Brando 
IEAT/LJFMG 
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Esta obra pioneira trata de uma ternática atual: o lazer na 
-América Latina. 0 livro revela as diversidades histOricas, 

	

I 	politicas e culturais de Argentin,. Brash, Chile, Colombia, 
Oba, Mexico, Uruguai e Venezuela. Corn distintos pontos 

	

t 	de vista, Os autores nos mostrarn variadas perspectivas para 
se entender lazer. Ocio, tempo livre e recreação na America 

	

, 	Latina, apresentando urn rico material para fomentar o 

	

/ 	debate, as ref lexOes criticas e a busca de novos conhecimentos 
lqtie auxiliem na construção de urn rnundo mais hurnano, 

	

\_ 	solidário e feliz. 

Esta poriera obratrata de una temática actual: el ocio, el 
tiempo libre y'areceâciOn en America Latina. Rescata las 
diversidades histOricas, polIticas y culturales de Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Mexico, Uruguay y Venezuela 
desde distintas miradas. Los autores nos muestran las van-
adas perspectivas, presentando un rico material para 
fornentar el debate, las ref lexiones criticas y Ia bsqueda de 

I , 

	

	nuevos conocimieritos que ayuden en Ia construcciOn de un 
mundo más humano, solidario y feliz. 
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