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INTí<DDUCCION 

Colonias de Vacaciones es una intitución que e::1ste en la 

Ciudad de Mé: ico, que tiene un claro objetivo: trabajar par 

los ni has. tratando de den-les Lmas vacaciones dignas. 

pt· i ncipalmente a los que pertenecen a las clases mas 

desprotegidas económicamente. 

Yo tuve la oportunidad de conocer este movimiento en el arto 

de 1986 .• y de integrcu-me a él en 1987. En este al'1o me convet·ti 

en un animador de Colonias de Vacaciones, lo cual ha sido una 

de las experiencias más enriquecedo1·a~ en mi vida. puesto que 

ademas no sólo se t1·ató de rec1b1t· un cur·so para set· animador -

el cual füe excelente - sino que el reali=ar la actividad 

principal del movimiento - que es ir con los niíios de 

vacaciones - es verdaderamente algo valioso pa1·a uno mismo y 

para los nif'1os. 

En la a~tualidad en las grandes ciudades como la nuestra~ 

e::isten muchos nif'1os a los cuales bien se les podria nombrar 

como nif'\os de asfalto ~. queriendo afir·mar con esto que 

muchos de ellos no salen de la ciudad: nacen y crecen en ella 

sin tene1· mas contacto con la natw·ale;:a que el de conocer 

algunos ar·boles y quizás algunas flc:n-es. 

Estos nitios no van al campo po1-qL1e sus familias viven una 

sitLtación muy dura, y genet·almente carecen de los recu1·sos pa1·a 



salir fueri:l de la ciudad de vacaciones. Recuerdo una anécdota 

que mi instructor nos platicó, qLte real izando una colonia ~ * 
al ir de paseo a un sa 1 to de agua. un ni tto, de~pL1és de habet· 

jugado, le preguntó: 

a qL1é hora apagan el chorro de agua 7 " 

Anécdota simpt.tica que muestra cómo muchos peqL1ef1os no 

tienen comunicación con la natw·aleza, y viven en un ambiente 

sólo citadino y automati::ado. 

A este problema de -falta de contacto con la naturaleza se 

une la i-aalidad de que los nihos mL~chas veces no saben 

d1vert1rse.. no cuentan con las hen·amientas necesarias para 

d1s-fruta1· ampliamente sus vacaciones. De ahi que no sea nada 

e::traf'lo escuct"1ar qLte se abu1Ten en sus vacaciones. 

Estos pt·oblemas Colonias de Vacaciones busca t·esolverlos 

llevando a los nif1os, par· lo genet·al, L1na semana de vacaciones 

a una -finca en Tenanc:ingo, Edo. de Mé::1co, donde se tiene un 

gr·an contacto con la natur·aleza y se hace hincapié en sabet· 

valot·arla~ y donde también en toda la semana se tienen Juegos. 

activid.:1des y canciones, que no sólo son Otiles p~ra v1v1r esos 

dias, sino que pretenden gt"abar-se en cada niño para que cuente 

con los medios necesarios para divertirse mejor, par·a que sea 

más cno>alivo y pueda entonces desarrollat·se integt"dlmente. 

~::- color,~qL1el periodo de vc1caciones con los n1i"1os; asi 
se; denuminal"á este periodo en el resto del presente tt·abajo. 
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Dentro de la • colonia ~ se 1·ealizan actividades que ayudan 

a despertar y a desarrollar la creatividad, como por ejemplo 

son los diTerentes trabajos manuales. Los cuales se van 

real i~ando durante todos los di as~ y se van haciendo en 

diferentes grados de d1-ficultad o dedicación. Otra actividad 

que igualmente es muy L"ltil para desarrollar la creatividad son 

las veladas, que son pequeiias representaciones teatrales que 

los nii":os van a preparar por equipos para presentarlas a los 

demás. 

De esta manera estas actividades y muchas más van haciendo 

que estas vacaciones sean inolvidables, no sólo porque se 

diviertan muchfsimo, sino porque las cosas quedan muy grabadas 

por tratarse de canciones y Juegos muy senc1 l las y que 

fácilmente quedan en la memoria .• pot· lo cual ya de regreso 

generalmente siguen jugando y cantando. 

Como animador, Colonias de Vacaciones m~ ha dado herramientas 

pat"a el traba.JO con niños, y mL1chas cosas me han servido para 

la vida cotidiana. 

Por todas estas bondades que tiene el movimiento, he querido 

real1:zar m1 tesis aportando algo que sea de utilidad para el 

desarrollo de Colonias - como movimiento o grupo-. Por lo cual 

el objetivo general de este trabajo de tesis es ~ .!:!!! 

estudio pedagógico ~ ..Q§_ ~ ~ necesat·ias lliU:..ª-~ tl 

crecimiento ~ Qg ~ Qg Vacaciones ~ 
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Concretamente se real i;:ó un estudio del coi-:ucimiento que los 

animadores tenemos del origen de Colonias y de su modo de 

.funcionar en paises c:omo Espal'1a y Francia, para de ah! conocer 

la disposición que tendrlamos para hacet· que el trabajo llegue 

a un mayor nómero de nif1os, y de personas que quieran 

converti t"se en animadores. 

Afo1·tunademente los resultados ar1·0Jan un g1·an interés por 

parte de quienes integramos Colonias por compartir con personas 

interesadas en t1·abajar por· los nilios. Entonces concretamente 

llego a una propuesta de cómo impa1·tir más cursos, ya no sólo 

par·a que como institución tengamos más animodores, sino para 

que compartamos con otros gi·upos o asociaciones la r1que::a que 

se ha acumulado desde 1965~ en canciones~ juegos, activid~des~ 

técnicas y exp~riencias. 

Para esto he manejado cuatro capi tL1los que nos proporcionen 

la -fundamentación teórica necesaria para sustent~r Ja necesidad 

de la r·ecreación de-ntro del proceso educativo. Por lo tanto ha 

sido necesario estudiar· al hombre. a la educación. y después se 

ha concretado al estudio de los nihos de la tercera in-fanc1a, 

porque son los in-fantes de siete a once-doce aí"los los que 

cuentan con las ca1·acterfsticas idóneas para asistir a una 

colonia. 

El primer c:api tul o nos va a presentar un estL1dio muy 

concreto del hombre como persona humana y de la dignidad que 
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pot· esta tiene. Basándome princ1~almente en autores como 

Paciano Fermoso, Millán PLtelles, Verneau:~, Garc!a Hoz, presento 

un estLtdio real is ta del concepto de hombre. Por lo tanto se 

de-Finen las dimensiones que tiene el hombre:>, considEwando la 

corporeidad y la espiritualidad que lo con-fo1·man, y qL1e c,mbas 

están unidas substancialmente. Estas no se pueden sepat·ar, mas 

que para cuest.ion de estudio. y eso relativame>nte pues el 

hombt·e es una unidad indisoluble. 

En el segundo capitulo estudiamos diferentes conceptos de 

educación que han emitido di versos auto1·es para pode1· obtener 

uno personal al término del análisis. En este mismo capitulo 

por guardat· gt·an 1·elación con las actividades de Colonias de 

Vacaciones. 

extt·aescolar; 

aprendiza je. 

se estudia educación fisica, artistica y 

y también qué es instrucción, ense~an=a y 

Los principales autor·es aquí consultados fL1eron 

Fermoso, Gar·cia Ha=, Ban·iga, Nérici y Kelly. 

El capitulo tres ya anali:::a más en el persona.Je.. objetivo 

pt·imordial de Colonias y de este trabe.Jo. que es el n1ho. Aqui 

F'i\pal ia y a Gesel 1 pat·a e;.: poner el estudiamos 

desarrollo del niho de esta edad, espec:i+:1c:amente del 

desarrollo fisico, del ps1comotriz. del cognitivo y del 

afectivo-social. Por Ultimo anal izamos qLté es la n?creación y 

su relación con la educación y con el conte-::to social. 

El capitulo cuarto lo dedic,;mos a e::plic.:1r el funcionamiento 
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de Colonias de Vacaciones~ sus antecedentes~ sus objetivos~ su 

estr·uctura, etc. Para lo cual se consultaran apuntes inéditos 

de Colonias de Vacaciones, y también obtuve datos de dos libros 

españoles Real1::ac:ión Pt·actica de una Colonia de Vacaciones " 

y " Para Ser Monitor de una Colonia dP. Vacaciones Con esta 

in-Formación completó lo necesa1· io para que todos puedan 

en tender· qué es Colonias aun cuando no pertenezcan al 

movimiento, y para que a la ve:: sut· Ja el interés pot·que 

Colonias .Qg Vacaciones pradu::c"!_ ~l.9...§. ª- ~ más 

personas. 

Finalmente el capitulo cinco presenta cómo se planteó la 

invest1gac1ón, es dec11· cómo se r·eali::ó el cuestionario, cómo 

se aplicó, en qué condiciones. etc. Los r·esL1ltados qlte se 

obtuvier·on ~ si mL1estran i nte1·Es de 1.:-; mayor i a por hacer que 

Col on1as de Vacaciones cre::ca. dando cursos a personas de ot1·os 

grupos o asoc1ac1ones, creando asi un sistema que lleve a 

di-fLlSÍÓn de Colonias de Vacaciones como Institución de 

Asistencia Pt·1vada y a una di~us1ón de lo que son las colonias 

de vacaciones. 

Como ya menc1on.-..mos l~ investigación n:>l 1 ::ada este 

ca.pi tulo cinco iba encaminada a saber- qué g1·ado de conocimiento 

ten:f.an los animadores sob1·e el mov1m1ento de colonias de 

vacaciones en ot1·as paises, y a saber si había o no ese 

intet·és, que ya mencionamos si hay, por dar cursos a otros 
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g1·upos pa1·a compat·tit• tod.:t la e}:pe1·1encia que como movimiento 

tenemos. 

Sabemos que si se han dado algunos cu1·sos a otras 

inst1 tuciones, pe1·0 estos han si do muy espor~~di cos. Entonces 

con todas las bases sentadas en los cuat1·0 pr-imeros capl tu los, 

que nos dejan vet· muy clar·amente la impor·tancia e.Je la 

t"ecreación en la educación y an el de~ar1·ollo de la niNe~; 

junto con el inte1·és y disposición de los animadores qLte se 

vieron en los resultados~ 

pr-opuesta de ca1·acter 

llegamos finalmente a plantear 

pedagógico pat·a que Colonias 

una 

de 

Vacaciones 1.A.P. se interese en e::panc.Ji1· sus experiencias, en 

compartir toda la riqueza que ha acumulado durante sus 

veintiséis aNos de tt·abajo. 

Si Colonias de Vacaciones se ab1·e a impa1·tit· mucho mas 

cur·sos, sera conocida por mas personas. lo cual dat·á como 

consecuencia que ent1·a1·an mucho m~s animadores como los que 

actualmente habemos - a los que llamaremos internos -; y al 

mismo tiempo habria también muchos animadot·es que pertenecie1·an 

a otros grupos los cuales podria llamat·se e::ternos -. 

Esto su ve:: producirla un mayo1· conocimiento que puede 

traer un mayor m:1mero de personas -fisicas y morales que se 

convirtieran en donadores, en gener·al en participantes de las 

actividades de Colonias, sin que por esto se pierda el actual 

objetivo que es dar a los niños de las clases sociales mAs 
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despt·otegidas, unas vacacion&s dignas y aleg1·es. 

Espero que todo el planteamiento y desan·ollo de este 

trabajo motive a una apertura bien estructurada de Colonias de 

Vacaciones I .A.P. hacia otros grL1pos o asociaciones, que 

también trabajen con ninbs. Apertura que it·la a compartir toda 

esa r·ique;:;a que Colonias ha acumulado, pero también a recibir 

eHperiencias de los demás grupos. 
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Capitulo !: PERSONA HUMANA 

Todo hombre sin importar su nacionalidad, credo o raza es 

persona, y por lo tanto CL1enta con esa dignidad. " Ser pet·sona 

es un 1·ango, Llna categoria que no tienen los seres 

irracionales. " (1). 

Para poder a-firmar lo anterior anal1=arán brevemente 

ideas sabre lo qué es la pet·sona humana, considet·ando que 

definir, de una forma precisa a la per-sona, no es fácil, no 

sólo por·que haya un mistet·io en cada ser humano. sino porque 

e:dsten además Ltna multitud de datos. 

Francisco Altarejos apunta '' de las diversas definiciones de 

la persona, hay una que caracteriza la per·sona: - ser suyo -

-ser de uno mismo -, - disponi:r de si - " (2). Este ser de uno 

mismo e·s set· duel'1o de los propios actos. donde hay libe1·tad y 

responsabilidad sobre la pt·opia vida, ya que ambas van 

intimamente ligadas: una libertad sin r-esponsabil1dad es 

libertinaje. 

Tamb1én Victor Garcla Ho: toca este punto al estudiar la 

educación personal izada, ya quo dice que ésta " se apoya de la 

consideración del ser humano como persona y no simplemente como 

un organismo que reacciona ante los estimules del medie, sino~ 

principalmente, como un ser escudr·ii'1ador y activo que e~plota y 

(1) MILLAN PUELLES~ A.,~~ .'i ~ ~., p.15 
(2) ALTAREJOS,F., Educación~ Felicidad., p.50 
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cambia el mundo que le r·odea " (3), y si puede hacer lo asl es 

porque es duetio de sl mismo~ es libre y responsable. 

Adem~s cuando cot"t" i entemente se habla de tener 

responsabilidad, se hace referencia a tener dominio de si 

mismo. El autodominio sertl el que gule al hombre a realizarse o 

autorrealizarse. lo que lo lleve a realmente ser·, y por ende a 

que alcance la 1-elic:1dad, qLte na es más qt.te una consecuencia de 

alcanzar el f.ll:l. lo cual es una cuestión sumamente pet·sonal, 

no en cuanto al fin, sino en cuanto al esfue1·;:0 de cada qLtiP.n 

por llega1· a éste. 

Emmanuel Mounier·~ filósofo francés, cuya obra gira siempre 

en torno la persona, dice: " una persona set· 

espiritual constituido como tal por una forma de subsistencia y 

de independencia en ser·: mantiene esta subsistencia mediante 

una adhesión a una je1·arqu!a de valores libremente adopte.dos, 

asimilados y vividos en un camp1·omiso 1·espons6ble .;;n una 

constante conversión; unifica as! toda su actividad en la 

libertad y desan·ollo, por af'ladidLu-a a impulsos de actos 

creadores, la singulat·idad de su vocación '' (4). y también 

agrega que pat·a él_, mas que una definición, ésta -fue Llna 

designación, que califica de r·igurosa, y que hubo de da1· para 

poder seguir su obra. El mismo af'fade que, siendo la p1·esencia 

misma del hombre en la persona, su car-actet"istica Ultima, no es 

(3) GARCIA HOZ, V:-, Educación Personalizada., p.23 
(4) MOUNIEf;:, E., Manif-iesto fil Servicio del Personalismo., p.59 
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susceptible de una definición e::acta. Mas no por esto se puede 

decir que haya amb1gOedad o imprecisión en la concepción de 

Mournier, sino que por las caracteristicas y por la 

subjetividad de cada hombr·e, hay en li'i persona misterio. 

Cada humano es diferente, es ónico y jamás habrá uno igual al 

otro. 

Esta ind1v1dual1dad del hombre se 1·e-fiet·e a que tiene una 

unidad en su ser que la hace d1fer·ente a las d~más hombr·es, y 

se -funda en la .nate1·1a que la compone. Boecia, -filósofo y 

politice r·omano que vivió desde los inicios de la Edad Media 

-finales del siglo V a p1·1ncipios del sigla VI ) , da 

definición muy sencilla pero completa: la per~ona humana es la 

substancia individual de natw-ale::a racional; donde se vuelve a 

subrayar su individualidad y su t·acionaltdad, " nos indica que 

en el se1· humano están como notas verdaderamente propias y 

especificas, su inteligencia y su voluntad que ~on -facultades 

de su espíritu. por ellas el hombre es persona (5). Esas 

-facultades espirituales, que nos muestt·¿rn la racionalidad y la 

asp1t·1tualidad son las que precisamente le dan el rango de 

persona. 

F'm- otro lado se pueden ya mencionar· ciertos puntos sob1·e la 

educación: ésta ha de llevar al hombre a su .fin, a ser -feliz, a 

ser también ünico. Vana seria una ~educación~ - y 

(5) GUZMAN VALDIVIA, !. . Trascendental 
Desarrollo, p.35 
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entrecomilla porque est1-ictamente no lo set· la si no 

condujera o no buscara dat· al hombre las posibilidades de 

llegar a su ~in. Por esto y por más, se tome la acepción de 

edL1caciOn que se tome, siempre estará, no sólo estrechamente 

relacionada con la de hombre, sino que siempr·e la implicará y 

no puede prescindit· de ésta. Se está ~ot·z~do a estudiar el 

concepto de hombre. de la persona humana, por lo cual se 

analizat·á ese concepto par·a justificar la educabilidad del 

hombre. y para tener asi asentados los pL1ntos esenciales: 

hombre y educación. Posterior"mente se verá el desarrollo en la 

tercer·a infancia, y a1·eas especificas de la educación como es 

la recre.::ición. 

Se consideran entonces, para SLI estudio, los dos pi-incipales 

componentes del hombre: cuerpo y espiritu, tomando como base 

que ambos formc:ln pa1·te de Ltna misma substanc.;1,:-., ¿¡ tal gr·ado 

unidos, que de disolverse, el hombre dejaria de e:<istir. Un 

hombre del que se han separada corriore1dad y esp1t·itualidad ha 

muerto. 

Este punto de an·anque que puede parecet· lo su-ficientemente 

claro, ha sido a lo lar·go de la histot·ia, ra=ón de discusión y 

polémic~, pL1es ha habido pensadores filósofos que han 

separado al cuerpo deJ alma, considerándolos dos SL1bstancias 

diferentes. En cierto modo asi la hi:::o D85ca1·tes con el 

Racioniil 1smo. donde se dio una pr·eferencia tot.:.""\l a la razón, 
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haci.endo a un lado el cL1er·po; un e 1emplo del otro e~tremo puede 

ser Watson con el Conduct1smo, que al af1t·mar que a cierto 

e<:;tlmulo corresponde for:.o::amente una determinada r·espuesta. 

niega por consecuenc1a la libertad y la volL1ntad, que son 

espiritLlales, dando p1·edom1nio e~:clusivamente al cuerpo como si 

tratara de un animal sin ra:On. 

Cualquiet·a de estos er·r·o1·es pueden llevar a equ l '-1ocado 

concepto de educación, la que Justifica la necesidad de 

desarrollar· un capitulo sob1·e la persona humana y 

posteriormente llega1· a un concepto cla1·0. concreto, preciso y 

verdadero. 

Se tendrán también las ideas indispensables par·a poder 

discriminar conceptos reduccianistas parciales sobre el 

hombre y la finalidad de la vida humana; aclar·¿:i.r.do nuev,;i.mente 

que no se trata del fin en el sentido de qué objetivo o meta se 

propone cada hombt·e subjetiva y personalmerite, sino de cual 

el fin o meta de todo hombr·e por· ~l ~imple hec:ho de ser 

persona, fin que camón a. todos, aLtn cuando haya qui enes no 

lo tengan muy claro. 

A la par con esta idea de fin de la vida humana, se 

revisaran los fines educativos, que obviamente deben 

subor·dinarse al -Fin del hombre, ya que el -Fin de la educación 

al ser per-FecciOn , busca dar al ser humano toda la capacidad 

para que alcance su fin, es decir que no le interesa una 
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per-fecc:ión por la perfección misma, sino por dar a la person¿.. 

la capacidad de ser virtuoso. Claro está. _que en muchos casos 

en la realidad no es as!, pot·qLte se plantean firms edLtcativos 

incompletos~ parciales, mas no por eso~ se puede tergiver·sa1· lo 

que es c:orrecto, lo que si va a la adquisic:ión de la vit·tud. 

Se de>scrib11·á ahot·a, un modelo de hombt"Q que cumpla con los 

requisitos minimos para realmente ser hombre. 

1.1. El Hombr·e Ser Biológico y Orgár11co. 

En esta primera p.arte del capitulo se estudi.ar·á ese primer 

componente en la substancia del hombre, o sea la corporeidad, 

sin olvidar que esta d1vis1ón no se da 

e~clusi vamente para ;: 1 nes de estudio. 

la realidad, sino 

I .1.1. Se1· Corpóreo Vivo. 

'' El hombre es un se1· somati~ado, es decir, enr·ai=~do en un 

cuerpo, con el que forma una unidad indisoluble. EL hombre es 

espiritu; el homür·e ~s c:uerpo; el hombre es ps1qu1smo '' (6). 

El hombre es un ser compuesto, pera no por dos substancias 

di-ferentes que se unen dut·ante la vida, sino ambas cuerpo y 

esplritu constituyen Llna misma y dnica substancia. 

Es por su c:orporeidad, por la que el hombt·e desde el punto 

de vista de la vida 

del Reino Animal. 

de la B1ologia , está cons1der·ado dentro 

Es el cuerpo humano en -funcionamiento 

(6} FERMDSD, P., ~ de 1-ª. g_ducaciOn •• p.55 
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orgánico, muy similar al de los animales. y se puede decir 

que el hombre se asemeja mucho a el los en lo que es material, 

en lo que es t=isi co; por ejemplo en que el hombt·e es mamJTero 

al igual que muchos otros arnmales, además en que necesita el 

alimento, el descanso, etcétera. Todo hombre nac~. cr·ece y 

muere, ese es su ciclo de vida. 

El cuerpo está dotada de materia y es a través de este que 

se puede mani-festar· a los d~mas hombr·es, y que se pone en 

relación con los animales y con las cosas. Con el cuerpo 

el hombre vive y convive con ott·~s personas y le es 

indispensable pat·a todas estas relaciones. 

El cuerpo, hay qLte repetir·Io de otra manera, no es lo menos 

importante, pero tampoco es lo único por lo que habrá de 

ocuparse. Repetitivamente se debe a-firmar que cuerpo y espiritu 

juntos, -forman un hombt·e. 

Esta corporeidad en el hombre es o está viva, y tiene 

caracteristicas que hace que sea. incon-fLtndible. Un hombt·e. sea 

cual sea su ra::;a o posición social o económica, siempre se 

di·Ferenc:iar·á radicalmente de los animales, aun cuando en la 

historia hayan e~:istido aberraciones en las que algunos gn1pas 

étnicos, o grupos sociales han sido vistos c:omo animales o 

cosas - por ejemplo la esclavitud -, haciendo totalmente a un 

lado la dignidad que tuda persona tiene. Hubo quien dudó de que 

los abar f genes encontrados en Amér i c.:;. -fueran set· es humanos. 
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Por su corporeidad, el hombre puede estar en el mundo, 

integrado en un tiempo y en un espacio, a un lado de otros 

hombres que también se relacionan a travós de su corporeidad y 

gracias a toda su categoría humana. Esto óltimo implica que la 

comunicación humana y la sociab1l1dad, san natu1·c.\les al hornbr·e 

y tienen base en su espiritualidad , ya que se llevan a cabo 

can la razón y con la voluntdd. 

La comunicación neces1ta siempre de los sentidos; de lo 

biolOgico del hambf"e parte la relación con los dem~s; los 

sentidos son la única función de conoc1mienta que nos pone en 

contacto con lo real o lo e::1stente '' (71. Nada entra, n1 

sale del t1ombt·e s1 no es a tr·avés de los ;;entidos, por· más 

' espiritual ·' que sea lo que se ha de r·ecibir o e::presar·; sin 

olvidar tampoco que lo más perfecto en el hombre está el 

alma: la intel1genc1a donde se cr·ean las ideas. se busc.:ir. los 

pr1nc1p1os o caL1sas principales de todo ser, o también 

mente, no en las cosas -; y la ~ que tiene la -función de 

elegir y que tiende hacia el bien. que ha de ser el universal. 

no el subjetivo. 

El acto intel ig1ble o de la intel igenc1a será más per-fecto 

entre más universal y mas vet·dader·o sea i=d objeto; y el i.lcto de 

la voluntad será más pet·fecto cuando mayor sea el bien. 

(7) VEFi:NEAUX~ R., F1loso.f.fa ruli ~., p.63 
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La corpot"eidad esta en el hombre desde el momento en que 

empieza a existir, y aqui me re-fiero - y hablo en personal para 

recalcarlo y por set· mi conv1cciOn al momento de la 

concepciOn, entendiendo que se tratará de Ltna corpot·e1dad 

mict"oscOpica, en la que ya C?::1ste un código genético que dará 

como resultado a un set· humano que ha de ir desat-rol lándose 

durante toda la gestación, y ha de man1-festat"se plenamente al 

mundo como un set· ónico e 11-repetible desde el instante en el 

que nazca. Desde ese pt·imer dia de nacido. la corporeidad 

crecerá -fLtera del vient1·e matet"no. con v!as, generalmente a Lma 

per-fecciOn -f!sica, pasando por diferentt?s pet"iodos que se han 

clasi-ficado en cinco grandes etc::'\pas: infancia, adolescencia, 

juventud, adultez y VeJe~-

Habrá también qL1e mencionar que el hombre está inmerso en 

un mundo con el cual viv~ en estrecha relación o 

correspondencia. E:-:isten dos facto1·es importantisimos en el 

desarrollo humano, tan~o biológica comG ~s~i1·ltualmente, aunque 

afecten más directamente a lo biológ1cc·; y estos son: el 

ambiente y la herencia. Ambos han sido considerados tan 

importantes, 

polar L:ado a 

ambienta listas 

algLtnos biólogos y psicólogos se han 

estos -factores, .formando dos grupos: 

y genetistas. Sobre genética fue Francis 

Galton quien desde el siglo pasado, con sus estudios sobre Ja 

herencia despertó gran interés~ y dentr·o de los ambiental is tas 

están Hebb Thomas, Chess y Birch entre otros. 
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El problema surge cuando se llega a conside1·ar· qL1e el hombre 

se encuentra determinado absolutamente por· alguno de estos 

-factores. Pero este fatalismo no se aceptarA porque el hombre 

por sus -Facultades es un ser libre y puede autorreali:::a1·se 

siendo duel"lo de si mismo, sin que con esto se a-firme que 

car-ecen de importancia o influencia alguno de estos factores. 

I.1.2. Ser Evolutivo 

Con ser evolL1tivo quiere destacar que el hombre es un ser 

con pasado, p~·esente y futuro, porque es un ser intratemparal 

- qLte está dentro del tiempo -. Es en El tiempo y por medio de 

éste que se explica el desarrolla, el cambio. la evolución. 

Esta temporalidad en el hombre se debe a su mundanidad, ya qL1e 

como se vio está en un ambiente, en el mundo, porque cuenta 

una organicidad o mate1·1al1dad. 

La palc:.bra evolución, en forma genet·al, denota una serie de 

transformaciones. de cambios. y no se pretende a.qui estudiar la 

evoluc16n de las especies de la que Car·los Darwin, el siglo 

pasado, elaboro la teo1·ta sobre el origen de las mismas. De 

hecho sobre estas l dc.1as de Dar·wi n, el fi lóso-Fo fr·anc:és J aqLtes 

Maritain. dice: "el hombre. en esta manera de ver las cosas, 

no serA sólo derivado de una larga evolución de especies 

animales ••• , sino sobre todo, un resultado de una 

evolución biológica sin discontinuidad meta-Fisic:a, sin que en 
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un momento determinado, con el ser· humano, comic11ce a existir 

una realidad totalmente nueva: una substancia espiritual de la 

que es creada un alma individual para cada ser humano por el 

Autor de todas las cosas y enviado a la existencia para un 

destino eterno 11 (8). Una cosa es qLte a nivel biológico haya un 

avance. tt·ansfor·mtlción; y ott .. a que de un ser pw·amente 

material, como orgánico, pueda desprendet·se o surgit· otro ser 

que tenga inmaterialidad como lo es lo espiritual. Sin 

pt·ofundi;::ar más en la. evolución de las especies, por que no es 

lo que interesa, y apoyándose en la cita anterior, queda claro 

que de ser completamente ciert~ la evolL1c1ón de las especies, 

conct·etándose en la del hombt·e se debe decir que en una de las 

mutaciones le -fue dado el espiritL1, sus facultades superiores: 

inteligenci~ y voluntad. 

Aqui en realidad la evolución que interesa t1·atar es la 

evolución del individuo, pero la que se da durante su vida para 

pasar de estados in-feriares a la madure;::, y para que luego 

venga una decrepitud especl-Ficamente en lo fisico~ o sea la 

ancianidad - sin que el espíritu necesariamente siga este curso 

de envejecimiento 

Es dLwante esta evolución dentro del tiempo de vida del 

hombre, que él va a construir mundo y madi-ficar la 

naturaleza para lograr su autorealización. El ser humano va 

(8) FERMOSO, P., op.cit., p.71 
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haciéndose el mismo continuamente, para pasar de una estructura 

imperfecta al grado máxin10 de per-fección que pueda alcanzar, y 

estos cambios o avances son una evolución individual y 

pet·sonal. 

A esta evolución a lo largo de la vida, sera a la que la 

educación deba apoye1r y promover, ya que le interesa la 

perfección. 

1.2. El hombre, Ser Abierto y Dialógico 

En esta segunda pe1rte del cap! tul o se revisarán las 

racul tades del set· humano, que hacen que sea un animal 

superior·, racional y al igual que cualquiet· otro animal tiene 

una organic:idad, como ya se anali;::ó, pero también cuenta 

con espu·itualidad. Al ver estas facultades se pod1·a conc:lLtir 

porqué el hombre es un ser abierto y die1lógico: abierto porque 

tiene voluntad y libertad, y dialógico porque dialoga y se 

comunica racionalmente. 

1.2.1. Ser Inteligente 

El hombre es un set· abierto porque no está sometido a leyes 

inmutables, ni a un comportamiento instintivo como lo esta 

cualquier animal, motivo por el cual todos los animales 

irracionales son ::ieres cerrados. Un animal no posee 

inteligencia, aunque cabria abrir un paréntesis para aclarar· 

que en todo este trabajo, cuando se mencione inteligencia se 
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esta1·á haciendo referencia a la inteligencia super1m·, como 

facultad espiritual y especificamente humana, y no a la 

inteligencia que tiene un animal irracional por el hecho de 

tener cerebro que sólo le sirve como instrumento para su 

adaptación y solución a cie1·tas situaciones. 

La inteligencia humana qLte ya se dijo sOlo se nomb1·ara como 

inteligencia , ademas de ser instrumento de adaptación, tiene 

a su ve= la capacidad de pensamiento, el cual es cognoscente: 

que puede conocer. Por este conoc1miento o entendimiento se 

puede sabet· qué se debe y que se no se debe hñcet·, pero ya no 

solamente por instinto, sino que va mas allá: hay un an.:\lisis y 

profundización de la conveniencia de hacer o no hacer, aunado a 

la conciencia de posee1· un deber u obligación. 

Mil li\n Puel les es muy clat·o y sencillo cuando con el ejemplo 

del al imanto nos muestra que tanto el animal como el hombre 

tienen la necesidad de ingerirlo pa1·a poder viv11·. El animal 

queda en el instinto de buscarlo por hambre, mientras que el 

ser humano es capa= de entender· que tiene el deber di:; 

alimentarse; la necesidad matet·ial pasa al mismo tiempo a ser 

una nec:es ida d mot· a 1 • 

Ya no trata exclusivamente de una necesidad instintiva o 

material, sino de una obligación, que si se deriva de una 

exigencia -fisi ca, pero que en el hombre se une al deber de 

cuidar su salud y su vida. 
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Cuando se habla de la inteligencia o de la t·azón, haciendo 

a un lado el término r·azón en el sentido de estar en lo cierto: 

tener ra;:ón; también qui tanda lo que se refiere a una ra:;:ón que 

en matemáticas es una pt·ogt·esión; y en lo que se equipara ra;::ón 

a causa: r·azón de ser ; muchas vec:es existe una confusión entre 

que es inteligencia y qué es razón, o si son lo mismo. 

Existe la aclaración que dice que entre la inteligencia y 

la ra;:ón hay solamente la difer·enc:ia del reposo al movimiento, 

de lo perfecto a lo imperfecto. La inteligencia es una función 

intuitiva que capta la verdad, la razón es una función 

di set.ir-si va que pasa de una vei-dad ya conocida a otr·¿¡. En ambos 

casos, el objeto for·mal es el mismo: la verdad~ la d1ferenc1a 

reside solamente en el modo de alcanzar la ve1·dad. (9). 

Ya asi vislumbrada y deshecha la confusión~ se puede adem~s 

ver cual es el objeto o fin de la inteligencia, y por lo mismo 

a.sentar que la educación debe, al per-fecciona1· la. inteligenr:ia~ 

guiarla a la verdad. Ese alcanzarla es la verdade1·a perfección. 

Se ve ahora que el hombre tiene ciertas necesidades pot· 

tener inteligencia y voluntad, como son: ciencia, a1·te, 

religiOn. Necesidades que si bien no son las más urgentes ya 

que esas son las -fls1cas , si son las más importantes por set· 

las que llevan al hombre a la verdad y al bien, éste ól timo 

(9) VEfi:NEAUX, R., op.cit., p.149 
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objeto de la voluntad. Si sólo se estudiara la inteligencia, 

prescindiendo de la voluntad, se diria que su función es el 

sabur, comprender, contemplar la verdad en si misma, función 

muy importante. Punto por el cual se pudo afirmar que la 

inteligencia crea las ideas un1versales, y por eso se tiene la 

capacidad de pensar en conceptos tan abstractos como justicia y 

amor, pero que al momento de qL1e1-er esas ideas no se hacen en 

lo abstracto sino en lo concreto: hablando en primera persona, 

yo no amo a • la mujer ' como idea, yo amo a una mujer en 

especial; tampoco puedo quedarme en desear la justicia, sino 

que debo elegir y realizar actos justos. Esta elección, que es 

estrictamente libre, es la función de la voluntad can el objeto 

de alcanzar el bien. Es decir que la voluntad elige, y elige lo 

que le es pt·esentado por la inteligencia como bueno. 

Queda claro que el hombre es un ser inteligente, y sus 

funciones lo demuestran. 

J.2.2. Ser Libre 

El hombre puede entender cu.3.ndo tiene un deber, y entonces 

no nada más actóa por instinto. Este deber supone libertad, 

puesto que no e}:1ste ni"ngó.n ser que no sea libre y tenga una 

obligaciOn. Un animal no tiene obligación de nada. Un ejemplo 

burdo pero claro, podria ser: un hombre preso, que por su 

circunstancia está coartado de libertad ·Flsica y por lo tanto 

no tiene la obligación de no pasarse una luz en rojo en una 
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avenida, ya que ni siquierá tiene libertad de conducir un 

automOvil. 

Se menciono en el inciso anterior que el objeto de la 

voluntad el bien, y que siempre se va a elegir algo 

concreto o que si en un momento dado uno decidiérase por algo 

más abstracto, por ejemplo la caridad en vez del ego!smo, 

tendrá que concretar esta elecciOn en actos especificas que se 

hagan hábitos y puedan llevarlo a la virtud de la caridad. 

Surge pues un compromiso con esa elecciOn, ese compromiso se 

vuelve una obligación y en la medida en qL1e se cumplan ser·a en 

la que en realidad se sea l 1bre. 

Esta de moda cree1· que el compromiso o responsab11 idad no 

son libertad sino que son • ataduras, tontas costumbres 

prejuicios que ya han sido superados 

consecuencia una relajación de la moral, 

teniendo como 

11 egando a Ltn 

libertinaje dis~razado de razón ', cayendo el hambre en 

creerse i liberado ". Cuando mas bien esta convirtiéndose en 

esclavo de sus pasiones y de sus equivocadas ideas, sujeto a 

una manipLllaciOn por falta de voluntad y de una correcta escala 

de valores. 

En la práctica, la libertad es el mejor criterio para 

reconocer a los seres cerrados y a los seres abiertos 

Pero libertad bien entendida: libe1·tad con compromiso. 

(10) FERMOSO, P., op.cit., p.60 
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Afirmación que refor;:a lo que se apuntó sobre la apet·tura 

del hombre, por la cual no está determinado por las leyes 

inmutables y comportamientos instintivos. 

Sobre este punto, en la época actual. los e~:istencialistas 

han t·ecalcado el se1· libre del hombre, " el hombt·e inventa a 

si mismo, d1Jo Sar·t1·e; .•• ; el hombr·e se enca1·ga de si mismo, 

sostuvo Heidegget· " ( 11). Entonces es obvio, pm· todo lo que se 

ha planteado que esta apertut·a no esta precisamente en la 

organicidad del hombre, no está en sus funciones vegetativas, 

sino en lo esp1ritual, en lo super·ior, la libertad de 

elegir. 11 La libertad, igual que la vida, no es un ser, 

substanc1a, ni una facultad, ni tampoco un acto. Es solamente 

un • carácter ' de c1ertos actos voluntarios '' (1~). 

Pot· ó.ltima, aunque hay mL1chisimo que podrla agregarse sobre 

libertad, sólo se artadirá que la " libertad tiene su e::presión 

m~s clara en el desarrollo de la capacidad de elección. 11 (13). 

Para ICarl Jaspers - filósofo existencialista -, la libertad 

• apertUt·a porque presL!pone i ndependenc1a, autocreación, 

decis1ón, audacia y fidelidad, 11 114). 

La educación no podr la dat·se sin una conciencia de la 

(11) FERMOSO,P. Q.Q.cit., p. 60 
(12) VERNEAUX, R. op.cit., p. 174 
(13) GARCIA HOZ, V. E:r_incipios Qg_ Pe~ Sistemática, p.33 
(14) FERMOSO, P. op.cit.~ p. 60 
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libertad, puesto que una perfección de la inteligencia y de la 

voluntad que hagan al homb1·e virtuoso, necesa1·iamente incluye 

la libertad, ya que si el hombre sOlo actuara ~ virtuosamente ~ 

de un modo obligado, realmente no se pod1· ia afirmar que es una 

vir·tud, la cual se de-fine como una 

alma que nos incita a obrar el bien 

disposición constante del 

evi ta1· el mal " ( 15}. 

Ot1·a pruc;;ba de que hay l ibe1·tad en el hombi-e es que tampocb 

encLtentra detet·minado por sus instintos, PLtes los puede 

manejar y dominar, de hecho hasta ir en contra de ellos para 

bien o para mal. Un ejemplo de ir en contra de un instinto por 

lograr un bien mayor·, seria el de una persona que teniendo 

hambre y suel'1o, trabaja por dar algo a sus hijos; L1n ejemplo del 

otr-o eutt·emo es el caso de las mujeres qL1e teniendo el instinto 

de salvar· y CLtidar a su hijo, en un momento dado pueden llegar a 

lastimarlo, abar1dona1·lo o matarlo, sólo po1·qL1e r.o lo desean o 

les estorba. Una mala actuación como ésta es prueba de que hay 

capacidad de elección, aunque pueda ser· eqL1ivocaJa md.la ~ 

capacidad que un animal no tiene, pL1esto que siempre va a 

actuat" segón su instinto, en este caso: pt·oteg1endo a sus 

crics. 

Claro que el uso cor-recto de la libertad deberá siempre 

dirigit"se al bien, y a su vez deberA ser responsable, de no ser 

asi, si se estará eJe1·citando la libertad de elección, pero no 

Ts)D~~ F"eguef"to ~Ilustrado, p. 11)67 
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se tratara de libertad sino de libertinaje. Tal como la 

voluntad busca el bien, la libertad de igual manera. 

El hombre tiene inteligencia y voluntad, si no f'uet·a un ser 

inteligente, un ser libt·e no seria educc:-.ble y no tendria la 

capacidad de perfeccionarse en ese plano, sino sólo en lo 

material - lo cual haria la evolución por si sola -, y entonces 

implic:aria una perfección que e:-:c:lusivamente quedaria en lo 

animal. Decididamente el hombre no se met·ece quedar solamente 

en eso, porque él tiene todas las potencias para desarrollarse 

integralmente. 

1.2.3. Ser Comunice1tivo 

El hombre es Lln ser que cuenta con la c:apac:i dad de 

comunicarse. Esto signi"fica que puede ponerse en contacto con 

los demás hombt·es, pero de una. fot·ma muy difet·ente a lo qL1e es 

el agrupamiento animal, que n6da 111ás obedece al instinto. El 

hombre es comunicativa. 

El hombt·e es un ser· abierto por lo mismo tiene la 

característica del ser d1alOg1ca, pues busca el diAlogo para 

vivi1· y compar·tir con sus semeJantes. " El ser humano vive en 

soc;iedad, o sea, convive o coe;:iste con otros seres de su misma 

especie; la palabra misma, sociedad, signi-fica un conjunto de 

personas que ere e: ti vamente vi ven JLmtas, en el sen ti do de que 

las vidas individuales de las m1s,nas 5e 1:rnli:i.;::an y conectan 
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entre si " (16), es decir, que no signi-fica que todos vivan y 

estén juntos al mismo tiempo, ya que mientras haya in-fluencia 

de unos sobre otros, aun cuando una persona esté lejos 

apartada, sigue e>:istiendo una vida social, pues no se trata 

simplemente de un hecho fisico, sino de una vida en la qLte 

continUa dándose una relación con los demás. 

La comunicación se entabla a través del lengL1aje, ya se 

hablado o escrito, gestual o vet·bal, y ésta es la mas clara 

manifestación de la apertura y de la comunicabilidad del 

hombr·e. El lengLtaje es distintivo de la especie humana, es 

racional. La comun1cac1ón entr·e los animales es instintiva y 

nunca tendrá un progreso porque asi lo planearan, quizás sólo 

cambios después de muchisimo tiempo, y siempre como 

consecuencia de necesidades instintivas. 

Esta caracteristica del hombre de ser sociable, no es 

ó.nicamente eso, es también una necesidad. El hombre para 

realizarse necesita salir de si para dispaner·se a los demás, 

para servirles. Es del t1·ato y de la relacíón con los otros 

hombres, que va la pet·sona a lograr confii-ma1·se, ya que la 

comunión con otros libera el egoismo. SítLti.1c.ión que es muy 

clat·a y visible en el paso de la segunda a la tercera infancia, 

que sucede alrededor de los seis-siete ahos, CLtando es el 

cambio de la edad preescolar a la escolar. 

(16) MILLAN PUELLES, A. ~. p. 23 
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El que ha tenido contacto con nil'los de esa edad, y puso un 

poco de atención, habrá notado que es un paso de un nil'1o 

egoc:éntr i c:o a un nif"to compartido, cambio que sucede 

gradualmente en la medida que el nif1o se soc:iabiliza porque ha 

adquirido la capacidad pa1·a ello. 

Es indispensable par·a un mejor desarrollo social y emocional 

hacer a un lado el egoismo, la per-sona sólo e:dste Trente a 

otr·o; no se conoce sino por otr-o; debe asi salit' de si misma 

para encontrarse con el ott·o y su experiencia. 

Por la mismo se ha de considerat· que la comunicación no es 

meramente un eNclusivo intet·cambio de ideas a tt·avés del 

diálogo, sino que es comunicar la pr·opia existencia, comunicar 

el propio pensamiento para ponerse en presencia del otro, que 

es un ser como C:Ltalquier set· humano, que met·ec:e respeto y amor, 

y con el cual en muchos casos vive una amistad. 

El hombre busca la amistad porque el la hay la 

posibilidad de apoyo en sentido material, pero, también y 

fundamentalmente, de apoyo en sentido espiritual " (17). 

Por esta amistad la persona se pone a disposición del otro, 

sin deja1· de ser ella misma. pet·o ac:eptandolo. Este a.mor va a 

realizar la persona, " set· es amar 11 
( 18). Amot· que debe 

partir del respeto, y de nunca considerar al hombre como un 

(17) GARCIA HOZ, V., P1-inc:ipios Qg Pedagogia Sistem~tic.a,p.516 
(18) MOUNIER, E. Q Personalismo, p.21 
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instrumento, o como algo in'ferior. sino como una persona, con 

todas sus cualidades y de-factos. 

I.2.4. Ser Educable 

El hombre, del que tal vez poco se ha dicho - ya que se 

podr·ian escribir tomos y tomos -, pero de quien ha trattl.dose de 

sef'1alar lo mas esencial, lo mas impor·tante, cuenta también con 

la posibilidad de ser educado, posibilidad a la que se llama: 

educabilidad. Educabilidad signi'fica la cualidad 

especi'f icamente humana o conjL1nto de disposiciones y 

capacidades del edLtcando, básicamente de su plasticidad y 

ductilidad. que le permiten recibir influencia y reacciones 

ante ellas, con lo que elabora nuevas estructuras 2spirituales, 

que le personali=an y socializan (19). 

Este conjunto de disposiciones y capacidades las posee el 

hombt·e por su pr-op1a inteligencia, porque no es un ser acabado. 

y por lo tanta, en un plano metafisico, se dice que necesita 

ac:tL1alizat· sus potencias, es dec:it·, que tiene la neceGidad de 

per·Tec:cionarse, y es, esta misma necesidad, la que lo capacita 

para podet· alc:an;:ar ese per-Fecc:ionamiento, pat·a ser sujeto de 

la educac10n o educando. 

Este hecho de la educabilidad, se ha considerado de~de 
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tiempos antiguos: Sócrates r.i¡:>untó sobre la comunicabi 1 idad de 

los conocimientos y de la posibilidad de aprender el bien para 

después practicarlo - habló mLtcho de las virtudes-. Y es que 

el homb1·e a lo lat·go de la h1stor·ia se ria pr·eocupado pot" la 

educación, que no tendrla sentido sin la educabilidad. 

El perfeccionamiento qLte trae consigo la educabilidad, un 

pe1·feccionamiento de todo el hombre, integral; pero se ha de 

sei"lalat· que éste se da por vi.: .. racionc:il. Esto. dicho de otra 

manera, es que la educación llega al hombt·e a través de su 

dimensión espiritual ( lntel1genc1a y voluntad ) ; afirmando 

nuevamente que es todo el hombt·e el que es susceptible de ser 

educado, y no haciendo a un lado tampoco, que todo conoc1miento 

intelectual entra al hombt·e por los sentidos, per·o no se queda 

ah!, sino que va al intelecto. 

Algunas caracter-lsticas pl"op1as de la edL1cabilidad san que: 

- Es personal, pot"qLle es un.:i. e:-:igencia pt·opia de la persona, 

en el sentido de que es individual. No la otorga nadie. 

- Es intencional, po:·que el hombre es dL1eho de si mismo, y al 

ser 1 ibn? se dirige en la 'li da, segón las metas que él 

propiamente se ~ij~. es deci1· segón su intención. 

- Es dinámica, ya que se busca pasar ele la potencia ill acto, 

de la capacidad a la per-fec:ción misma. 

- Es necesaria, pa1·a que el se1· hum.:,no pL1eda real i::.r-1-se como 

un ser individual y social. 
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Y por Ultimo pat·a c:ompletat· las caracteristicas que ya se 

han descrito sobre la pet·sona humana, es importante también 

sel'\alar que el hombre es un ser Unico, irrepetible y original. 

Es un ser (mico pot"que aunque todas los hambres sean 

personas humanas y encien·en las cualidades propias de su 

dignidad de persona~ cada uno es un hombre Gnica, de donde se 

desprende que también sea irrepetible, es decir que nunca ha 

habido, ni hay, ni habrá ott·o igual a él. Cada set· humano es 

difer·ente a los demas por· mas pat·ecido que pueda habet· entre 

unos y otros. 

Esta unicidad e ir-i-epetibilidad además se da tanto en lo 

fisico como en lo espir1 tual. En el modo da actuar, de pensar·, 

de hablar, etc:., también se ciaran diferencias, y esto sucede 

porque la persona es original. Esta originalidad es una 

cualidad muy importante, que es consecuencia de las demás 

car~cteristicas del homb1·e, pero principalmente de la libet·tad, 

implica que la persona va a tener un modo de ser y de vivir· 

muy per·sonal individual, ya que él tiene en si mismo el 

origen de su comportam1ento. Cla1·0 qLte todo dentt·o de un 

contexto, de una fo1·mación, de una escala de v~lo1·es, etc. 

Con esto se cien·a el pt·imet· cap! tul o esperando que se 

entienda mas ampliamente a la persona humana y todas sus 

c:a1·acter lsti cas. 
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Cap !tu 1 o Il : EE;QJ;;ESD EDUCATIVO 

El capitulo anteri•w d10 un breve esbo;;:o de lo qL1é es la 

persona humana. Con esta base se va ahot·a a tratar de definir 

la educación en gener·.:d, y .:;lgunas áreas especi-ficds - como 

educación -fis1cci, artística y extraescolar -~ y después el 

proceso de ensehan=a-ap1·endizaJe, distinguiendo también la 

instrucción. 

No se pretende en ningLln momento, hacer un extenso análisis 

de los muchisimos conceptos de edL1cac1ón que e::isten, ya que 

sólo alejar·ia el trabaJo de su propósito. Sin embargo si se 

verán algunos conceptos, po1·qL1e interesa obtener uno que sea 

claro y completo, donde no hctyc'.\ ;::~mb1gl\edades, sini:.i que cub1·a 

los requisitos min1mos, porque si bien es cie1·to que no se 

encuentran conceptos -ralsos; si. hay mLtchos qLte son incompletos 

o parciales. 

F'or el esqL(ema que y~ se obtuvo de hombre~ de persona 

humana, no ser·i.a diFfcil descllbrir cuilndo una idea o conr:epto 

es parcial. Pot· ejemplo: si se af"irma qLte ' la educación es Ltna 

cualidad adqui1·ida. en vir·tucJ de la cual el hombre está 

adaptado en sus modales e::ternos a los di·Ferentes usos socíale-:?s 

de convivencia es obvio que es una asevet·ación parcial. que 

sólo se esta pr·eocupando por la Llt·banidad, por los bLtenos 

modales, )' que en ningón momento queda agotado todo lo qL1E es 

la educación o la que ésta implica. Los buenos modales son una 
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parte del todo, una parte del perfeccionamiento global que 

persigue la educación. 

También hay que recalcar que la educación es un pt·oceso 

humano po1·que presupone capacidades especl-ficas del hombre: 

inteligencia. voluntad~ libertad, y de éstas se desprenden 

otras~ sociabilidad, comunicabilidad, educabilidad. 

IJ.1. Concepto de Educaclón 

Paciano Fermoso, docente de la Uni ver si dad Autónoma de 

Barcelona, t¿¡rito en la Escuela Universitaria de Magisterio, 

coma en la Sección de e iencias de la Educación en el Colegio 

Universita1·io de Girona, trata en su libro • Teoria de la 

Educación ocho de los principales conc:eptos que han dado 

di-ferentes autores. 

A continuación se citarán. con el nbjetivo de 

considera1-1os y así obtenet· los elementos necesarios pa1·a 

construir un propio concepto de este trabajo. No se va a 

descubrir· nada nuevo~ solamente se va a elaborar una idea QLle 

parte de todas las demás: 

" PLATDN 

~ Hemos dicho. y con toda razón. que la buena educación es 

la qL1e puede dar al cuerpo y al alma toda la belle:::a y toda la 

per-fección de que son capaces. ~ La educación es el arte de 

at1·aer y condL1cir a los jóvenes hacia lo que la ley dic:e ser 
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conforme con la recta ra:::ón y a lo que ha sido declarado como 

tal por los sübios y mas e:~perimentados ancianos. ' 

HERBART 

• La educación tiene por objeto formar el car~cter en vista 

de la moralidad '; • es el arte de construir, de edificar y de 

dar las fot·mas necesarias 

ROUSSEAU ... : 

• La educación es la obra de la naturaleza, de los hombres o 

de las cosas '· . 
' 

la educación e~ el arte de educar a los nit1os 

y formar a los hombres '· • la educación no es si no la 

formación de hábitos 

J. DEWEY .•• 

• La educación es la reconstrucción de la experiencia que se 

at1ade al significado de e:<periencia, y que aumenta la habilidad 

para dirigir· el curso de la experincia subsiguiente 

TOMAS DE AQUINO 

La educación es la promoción de la prole al estado 

perfecto del hombre en cuanto hombre, que es el estado de 

virtud 

GARCIA HOZ 

Educación es el perf1?ccionamiento intencional de las 

potencias especificamente humanas 

DILTHEY ••. : 

Por educación entendemos la actividad planeada mediante la 

cual los adultos tratan de formar la vida de los sereG en 
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desarrollo 

PETERS ••• 

~ El ser educado implica el dominio de ciertas pr~cticas, el 

conocimiento y la compt·ensión de principios. Para que este 

ideal se conc1·ete, es necesario aprender una gran cantidad de 

cosas di~erentes. En consecuencia. es lOgic:o que comencemos a 

considerat· la existencia de más de un pt""oc:eso educacional. 

Los procesos educacionales son: el entretenimiento, la 

instrucción y aprendizaje por medio de la experiencia, la 

ense~anza y el aprendi~aje de pt""incipios, la transmisión del 

pensamiento critico, la conversación y el hombre total • 11 (20) 

En esta definiciones y en muchas otras se encuentran puntos 

en comOn, ya sea porque usan los mismos términos, ya sea porque 

son sinónimos o porque desean expt·esar lo mismo. Estos puntos 

comunes o coincidentes son: primero, que la ~ducación es una 

actividad, un arte, que implica un desarrollo, un obrar humano; 

segundo, que 

pet·feccionami en to 

buscan Ltn avance, una -formaciOn, 

una c:onstrucc:ión por medio de 

un 

una 

adquisición de conocimientos verdaderos y de hl!.bitos que sean 

buenos: virtudes; tercero. que es intencional porque quiere 

lograr algo: educar. 

Entonces se puede dar ya ese concepto propio, del que se se 

vuelve a recalcar: no se trata de ninguna nueva aportación; 

(20) FERMOSO, P., .QP...~-~.J~, p.154-155 
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sino de un concepto que surge de los ya cita.dos: • la educación 

es la actividad humana que tiene la intención de per-Feccionar a 

la persona - en su inteligencia y en su voluntad-, por medio 

de los conocimientos y de los hábi t.os que lo conviertan en un 

ser virtuoso ~. 

Este ser virtuoso se reTiere a que el ver·dadero 

perTec:cionamiento incluye vivir las vir·tudes, lo que se lograra 

solamente Tormando al hombre en la disciplina~ en los hábitos 

buenos, ya qLLe es el ejercicio de actos buenos lo que da como 

resultado que el hombre adquiera un hábito. Junto con esto. la 

educación debe llevar al conoc1mienta verdadero, conocimiento 

que la persona ha de aprehender. As! se Tarman la inteligencia 

y la. voluntad. 

El educador no debe al vi dar esto y ha de saber enTrentar 

los problemas que la tat·ea de educar conlleva, manteniendo el 

deseo de su superación personal y de la de SLIS educandos. La 

educación se debe ver como un acto de amor·, que por 

consecuencia implica valor. 

Después de este br·eve anál is1s que l legO al nuevo 

concepto, se pasará a ver qué es educación -Flsica, qué es 

educación artlstic:a y qué es educación extraescolar. Nada mAs 

mencionando por óltimo, que a estas tres, por· lo general, no se 

les reconoce la importancia que tienen. Se les deja al margen 
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de las actividades ~ estrictamente ' escolares, como si éstas 

se redujeran a progi-amas académicos, cuando en realidad las 

tres .foYman payte del proceso educativo, siendo como facetas de 

la educación integral o general, como también lo son la 

educación intelectual, la moral, la estética, etcétera. La 

educación se debe ver global e integralmente ya que el hombre 

es Ltn ser global e integral, que no esta dividido sino que 

tiene facetas~ que sólo podrlan separ-se para fines de estudio, 

es decir· que se separan en un nivel teórico. 

11.1.1. Educación Fisica 

Tiene por objetivo general el desarrollo y per.feccionamiento 

del aspecto corpot·al del hombr·e, de sus cual ida.des natw·ales 

por medio de los movimientos -fisicos. Pero ésta no se queda 

ahi, como se ve en una definición de la Enciclopedia Técnica de 

la Educación: EdL1caciOn -fisica es aquel la parte de la 

actividad que, desarrollando por medio de movimientos 

voluntar·ios y precisos la esfera .fisiológica, psiqu1ca, moral y 

social, mejora el potencial tempet"amental, re-fuet"za y educa el 

carácter, contribuyendo durante la edad evolutiva a la 

formación de una mejor pe1·sonalidad del -fLltur-o homb1·e Como 

se ve, no tiene como Unico el aspecto .fisiológico, y esto 

porque como se ha dicho, el hombre es una Llnidad, y sus .facetas 

estAn intimamente ligadas, de tal modo qLle se a-fectan unas a 

otras. 
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Antes de ver· cuáles son los objetivos de la educaciOn fh;ica 

y de cómo se agruparan, cabe hacer una pequef'la distinciOn entr·e 

educaciOn fisica y deporte: por la primera se entiende el 

ejercicio p1·ac:ticado con la idea de mejora1· o conset·var la 

salud, mientras que si 5e trata de alcanzar· una victoria se 

está tratando de deporte; y también puede considerarse que el 

deporte es una parte o un medio para el logro de la educación 

fisica. 

La educaciOn fisica ayuda a cada individuo a que desa1..-olle 

sus posibilidades personales, especi-ficamente las Facultades 

cor·por-ales; éste es, muy generalmente, el primer· grupo de 

objetivos. El segundo se trata de objetivos sociales, ya que 

todo proceso educativo lleva consigo un contenido social; E?n el 

deporte se realizan muy claramente estos objetivos, ya que 

hay convivencia y competencia. 

Del deporte Juan F'ablo I I dice es alegria de vivir, 

juego, -fiesta y como tal hay que valora1·lo ••• , recupet·ando su 

capacidad de estrechar vinculas de amistad, de -favorecer el 

diálogo y la apertura de los unos hacia los otros. '' (21). Y si 

asi es el deporte, basta ver que en repetidas ocasiones une 

al mundo, los paises aun cuando politica, ideológica y 

económicamente guarden grandes diferencias. Con las 

competencias deportivas se rompen fronteras. 

(21) ALVAREZ, M., Juan Pablg 1..1 fil~ Peregrino., p.16 
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Mas concretamente, dent,.o del primer grupo de objetivos qLte 

son los personales o individuales, se encuentran: objetivos 

higiénicos, estéticos, intelectuales y morales. 

Los higiénicos se refieren a apoyar el crecimiento natural 

del cuerpo para mantener y recobrar la salud, - va a lo 

fisiológico, anatómico, biomecánico, neuromusc:ular, etcétera -; 

la educación r!sica, como consecuencia, tiene funciones 

preventivas y correctivas. 

Los objetivos estéticos van dit·igidos meJorar los 

aspectos de belle;::a armónica en el cuerpo y en los movimientos 

y la coordinación motri2. 

Los intelectuales, ya que la actividad f!sica es actividad 

humana y no sólo mejora el aspecto corporal, sino que actLia 

sobre la mente, busca hacer de ella un instrumento más ütil y 

perfecto en la investigación y transmisión de conocimientos, 

pues el ejercicio -flsico .facilita el riego sangL1ineo al 

cerebro; además de ser bien conocida la -ft·ase: ~ mente sana 

en cuerpo sano'· 

Y los objetivos morales que se re-fieren a que la educación 

fisic:a y los deportes ayudan a la formación de hábitos, a la 

-formación de la voluntad, puesto que dan origen a cualidades 

humanas como los sentimientos altruistas, de cooperci.ción. de 

unión que quedan. por arriba del utilitat"ismo y del egoismo. 
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Por otra parte, un punto muy importante para tomar en 

consideración, por relacionarse directamente con este trabajo, 

es que los ejercicios fisicos también sirven de recreo y 

distracción a los alumnos, pot· consiguiente se convierten en un 

arma muy ótil para formar al individLto, ya que se trata de un 

recurso divertido y atractivo, por lo tanto signi.ficativo para 

el nit1o. Además sera un medio de comun1cación por medio del 

lenguaje corporal. Habrá que estar· pendientes de sus 1·eacciones 

.fisicas, ya que éstas son indicativas de su temperamento y de sus 

condiciones psiquic:as ( estabilidad, alegria, hasta problemas 

de egoismo, retraimiento, timidez, etc:. ). 

Bajo esta pet·specti va, a esta educación se le puede ver 

como una terapia para el c:ompor·tamiento de los nif1os. Por medio 

del ejercicio f:isic:a se e~:te1·iorizan energias psiquicas que tal 

vez estaban latentes. 

Con respecto al segundo grupo de objetivos, que son los 

sociales, hay que apuntar que la educación f:isic:a apoya 

directamente al proceso de soc:iabili;:ación en la etapa escolar, 

ya que se conviet·te en medio e>:celente para que el sujeto se 

inicie en sus deberes sociales. Los ejercicios colectivos lo 

incitan a la cooperación, a la ayuda mutua, al ez.fuerzo en 

comLin - al equipo -. Asi el individuo va tomando conciencia de 

los demas, y de que .forma p=ir·te de un grupo. Todo la ayudara a 

posteriormente aceptar y comprendet· lo que es la sociedad, y a 
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comprender que él -Forma parte de ella, por lo cual tiene una 

responsabilidad social. 

De no vivir esto de peque~o, el individuo fácilmente puede 

ver las obligaciones sociales como una carga carente de sentido 

y por lo mismo las rechaza, o las evade. 

Por t:.lltimo, cabe af"ladi r que actualmente por haberse 

convertido el deporte en un gran espectáculo. también se 

produce una desviación, pues se llega a c:t·eer de -Forma general 

que el objetivo de la educación -Fisic:a es sólo preparar -Futuros 

grandes deportistas, descuidando los demc\s aspectos de L•na 

educación global y polat·iz:ándose en lo -Fisico, cuando ya se vio 

que lo necesario es incidir en un desar-rollo equilibrado y r·ico 

de la persona. 

11.1.2. Educación Artistica 

La edLtc:ación artistic-a es uno de los pLtntos más importantes 

para lograr el desa1·rollo de la sensibilidad y de la 

creatividad, capacidades humanas que han de darse en el hombt·e, 

sin quedarse en potencias, sino actualizándose para que no 

permane;:can adot·mec:idas sino que se manif"iesten a través del 

obrar humano, creativo, artistic:o. 11 La creatividad en si es 

una aptitud, se def"ine por las obt·as y sólo por medio de el las 

e>:iste. La cn~atividad es causa, mientras qL1e la creación es 

e-fecto " (22). 
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Desarrollar esa aptitud creativa, sensibilizando, es el 

objeto primordial de la educación artística y encierra dos 

prioridades: una es la que se pueden con-feccionar objetos 

artisticos, y la otra que se sensibilicen en la contemplación 

recreativa de los mismos. 

El hombre un ser que tiene la capacidad de crear, de 

hacer algo que e>:iste y nunca existiria si él no 

transformara esos recut·sos. " La manifestación dinAmica de la 

singularidad personal es la originalidad, aquella cLtalidad que 

permite considerar· a alguien origen de algo. En la medida en 

que el origen de alguna realidad esta en la creatividad de ser, 

se att·ibuye a éste la cualidad de creador, ser original es 

tanto como ser creador; originalidad y creatividad de hallan 

estrechamente vinculados, si es que no son la misma cosa ". (23) 

En ningUn momento se identificarla el ser fabricante en 

set·ie con set· cr·eador, el primei-o es sólo copista, el 

segundo hay algo pet·sonal, algo or·iginal. Al -fabt·ic:ante para 

que 1·ealice bien su trabajo habrA que adiestrarlo, capacitarlo, 

ensertarle lo mecánico~ mientras qLte para ayudar a que alguien 

sea creador si se necesitarán dar ciertos conocimientos en 

métodos y técnicas, pero principalmente se buscara que pueda 

(22) BARRIGA, S. Psicolog!a ~., p.230 
(23) GARCIA HOZ, V. Educación Personali::ada., p.25 
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expresa1· lo que quiere, lo que siente. en relación con esto, 

Victor Garcia Hoz dice 11 al proceso de inverciOn mecanic:a y el 

de la construcc:iOn intelectual son semejantes al de la creación 

estética y en ellos pueden advertirse tanto elementos 

sentimentales, como volitivos y de conocimiento " (24), de ahi 

que desarrollar la ct·eatividad f-orme parte tan importante del 

proceso educativo y es parte del objetivo de la educación 

artlstica. 

Por lo tanto, la educación artistica no es sencilla sino 

compleja. Se veran, para profundizar mas en ella, cuáles son 

sus dimensiones fundamentales: 

- Cognoscitiva: ya que el individuo debe conocer los recursos 

materiales, métodos, técnicas y todo lo necesario pat·a poder 

plasmar lo que quiere e~: presar, y conocer también sobre obras 

de arte de todos los tiempos. 

- Lódico-~xpresiva: pues el hombre exterio1·iza sus sentimientos 

y emociones por medio de manifestaciones visuales, acóstic:as, 

literarias, etc. Entonces la educación artistica debe llevar al 

acto las potencias, desarrollarlas y orientarlas. 

- Comunicativa: la educación artlstic:a ha de ver también por 

establecer una relación, un dialogo con los demas mediante la 

expresión simbólica. 

(24) i..Qgm 
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-- Estética: ya que la obt·a artistica r·ealizada se singulariza 

por su .fin estético y no por su utilidad. 

Por atro lado, es también necesario explicar qué se 

entiende por arte y qué por estética, pues suelen emplearse 

indistintamente ' educación artistica y ~ educación estética ~ 

cuando existen diferencias claras. 

Por arte se entiende el conjunto de reglas y técnicas qL1e 

permiten la mater·ialización del placer que causa la belleza; 

mientras que la estética es la ciencia que tiene por objeto el 

estudio de la belleza. 

En sentido estricto la educación artistica seria la 

destreza en el conocimil:?nto de los preceptos que pet·mi ten 

ejecutar una obra bella; la educación estética pt·oc:Lwaria el 

saber sobre la estética o filoso.fia del arte. 

Pero ambas, educación artistica y estética, pueden tratarse 

univocamente cuando se les ve como la fo1·m.::i.ción de las 

-facultades humanas con el objetivo de c1·ear la bel le::a y saber 

apreciarla e interpreta1·1a. 

También hay que vet· que e:dsten diferentes tipos de arte, 

para lo cual es muy grA-fico el siguiente cuadro que aporta la 

Enciclopedia Técnica de la Educación, y que apat"ece en la 

siguiente pAgina: 
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Necesidades 
del Hombre -¡-

....----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Artes MecA.nicas At·tes Estéticas 

1 
Artes Act1stícas 

1 
Mllsica 
Li ter· atura '"]'"'º"" ' 

A. Mayores A. Menor-es 
ENpresivas Decorativas 

Arquitectura Ot·-feb~·er la 
Esc:ultLlt"a Cer·ámica 
Pintura Gt·abado 

Esmal taciOn * ) 

Artes Humanas 

At·tes Compuestas 

1 
Teatro 
Danza 
Cíne 
Televisión 

Dentro de la vi da escolar, la educación a1·tistica no debe 

vet·se como una asignatura, sino que ha de tomarse en cuenta en 

todas las actividades. El hacer cosas bellas y apreciar lo 

bello creado pot· el hombre debe buscarse en ejet·cicios, en 

trabajos, en el juego, etc. De igual manera en Lm progi-ama 

rec1·eativo, la educación artistica no va a dar en un ho1 d1·io 

o actividad e::clLtsiva sino que ha de busca1·se en todo. Claro 

qLte habrá momentos en que pueda dedicarse mayo1· tiempo a ese 

desatTollo de la creatividad. " Torrance propone algunas normas 

para no aplastai- la c1·eatividad en los nitios: 

a) Respetar· las preguntas de los n1Nos, animándoles 

hallar· las soluciones ellos mismos. 

( * ) Encicloped1a Técnica de la Educac10n 
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b) Respetar lai:;; ideas 01·iginales y hacer vet· al niHo su 

valor adoptando si es posible alguna de esas ideas. 

e:) Dar un trabajo libre a los nii"los sin amena:::arlos c:on una 

not.;"\ o critica. 

d) No fot·mular· un juicio sobt·e la conducta del nil"lo sin 

e~:pl1cat·le las causas y consecuencias " (25). 

Siguiendo ¿stas pequehds ideas, y sabiéndolas aplicar a cada 

caso y :;ituación, se puede avan=at· filL1cho en edL1cación 

artistica. 

Finalmente en este inciso, hay que dec:ir que no se vaya 

caer en el error· de querer una especial izac1ón de los alumnos 

en una rama del at·te. Cosa que ya es decisión de cada hombre 

cuando ya se le dieron las bases suf1c:1entes y la capacidad de 

hace1·10 por si mismo. Se debe cultivar· la creatividad, y el 

temperamento c:reado1· de cada uno, que es innato, -fructificará 

segdn sea el caso. 

II .1.3. Educación E;{tt·aesc:olar 

Por educación e::t1·aescolat· se entende1·a aquella edL1cación 

extracurricula1·, es dec11· la que va más allá de los p1·ogt·amas 

escolares :;ea de los contenidos estrictamente académicos. 

(25) BARf''IGA, S. op.cit., p. 2::::2 
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Esto no significa entonces qL1e e::traescolar sea sólo f"uera 

de la escuela, ya que en la actualidad en especial, este tipo 

de educación, o la conciencia sobre ésta, esta cada vez mas 

lnstitucianali=ada y vinculada ¿, las escuelas. 

La educaci.~n e::traescolar debe preocuparse por plani·t=icar el 

tiempo lib1·e, lo cual es tan importante como la plan1Ticación 

del tiempo de estudio o de trabajo, ya que están ambos ti@mpos 

int1mamente unidos y se inFluyen mutuamente. El tiempo de 

estudio tiende a la adquisición de conocimientos, y el otro al 

de:3art·ol lo de diferentes aspectos en la personalidad de los 

alumnos. Han de guardar tal equilibt·io estudio-fa ti ga-

descanso que de no ser asi se aTectat·a al alumno y a su 

rendimiento en ambos campos. 

Cabe remarcar, que si anteriormente se dijo que cada vez 

está la escuela más vinculada a este tipo de educación. es 

porque la escuela est~ consciente - o debe estarlo de los 

estimulas educativos que p1·ov1enen del mP.dio ~mbiente. En l~ 

medida en que la esc:uela se preocupe por el los. podrá ayLtd.:i.r 

esa planificación del tiempo libt·e de sus alumnos, ya sea 

directamente o apoyando a 1nsti tuc:iones o clubes que se 

espec:ial1cen en eso. Lus actividades del tiempo libre, y aqui 

de una manera mas general - no sólo a nivel escolar son 

not·malmente más att·activas qLle las actividades cotidianas de 

estudio o trabajo, lo cual hace que su influencia en la 
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formación del individuo alcance muchas veces más relieve. 

11 SigL1iendo a Sánchez Buchón, ••• , el tiempo libre es, sobre 

todo, pt·oblema educativo, no porque e:dstan más o menos horas 

dedicadas a él, sino pot"qL1e ha de se1· el marco adecuado para 

que e}{ista un re-hacerse o recrearse, es decir, para un 

desarrollo t·ecto de la personalidad; de lo contt"at·io 

deformaria ". (26) 

Cada dia aumenta en la sociedad el tiempo libre, -fruto de 

la mejoria en las condiciones de vida. Punto que bien se podrta 

cuestionar, pues si bien es cierto qLle SLIC:ede en los paises 

desarrollados, también sucede ~n 11éxic:o, aunque sólo pasa en 

ciertos niveles ec:onOmicos: genet·almente los más altos y quizás 

en los niveles medios. 

Pero es muy f.)ci l también ver que en los ni veles bajos, 

principalmente suburbanos - que llegan a rebasar la pobr·e;!a 

en muchas ocasiones existe un tiempo libre mínimo .• ya que viven 

en tremenda lucha pat· la SL1perv1vencia, doblando turnos de 

trabajo permaneciendo horas y horas tr-atando de ·;~nde1· equis 

producto. 

La mala alimentación, la -falta de recursos y condiciones 

miserables de vida cambian la idea que se pueda tener sobre el 

manejo del tiempo libre, que por otro lado, habr·a veces que sea 

(26) Encicplopedia Iffecnica ~ ..!1! Educación, Tomo V p. 225 
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eHagerado. en cuanto a horas de ocio, como consecuencia del 

desempleo, y de la existencia de nif1os que no asisten a la 

ascuela. Sin embargo. sea como sea, el tiempo libt·e es 

importante necesario en la vida del hombre para llevar una 

vida sana, ya que este tiempo tiene tres funciones principales: 

a) De descanso, para eliminar· la -fatiga y compensar el 

desgaste del trabajo o estudio. 

b) De divEH"siOn, 

cotidiano. 

qL1e rompe con la monotonia de lo 

e) De cultivo social y per~onal, que permite al ser 

humano hacer ac:tivi dades sL1 gusto, que puede 

engrandecerlo por medio de nuevos aprendí ::ajes y 

relaciones con grupos que desarrollen su espiritu de 

ocio. 

En esla -funciOn da cultivo pcrzon.:11 y social es donde la 

educación flsica y la educación artistica guardartln una 

estrecha relación; pues aunque ya se vio que de éstas se debe 

preocupar- la escuela, también fuer·a de ella es conveniente que 

haya deporte y desarrollo de la c:r·eatividad ( por medio de la 

pintura, mósica, danza, etcéte1·d ). 

Estas actividades serán muy sanas, solamente hay que tener· 

cuidado de no caer en querer saturar ese tiempo libre los 

nil'1os, inscribiéndolos en todo tipo de actividades 
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eHtraescolat·es, de tal modo que el nil'1o no pueda descansar ni 

apreciar nada, por el hecho de sentit·se abrumados, embotados. 

Concluyendo se dirla que el tiempo libre ha de suponer la 

ejercitación de actividades que sirvan de instrumento para la 

for·mación del individuo, el des•r1·ollo de la personalidad y el 

de las -facultades creadoras. Si las actividades no responden a 

esto, están actuando en contra del individuo - como hacen 

muchos programas de televisión, en especial los que manejan 

violencia - entonces las actividades son perjudiciales y será 

necesario co1·1·egirlas o encauzarlas. 

I I .2. Proceso Educa ti va 

Al iniciar este cap! tul o se anal izaron diferentes conceptos 

de educación y se llegó a que es un proceso, porque implica una 

construcción~ una serie de pasos que tiene como obje-tivo el 

perTeccionamiento. 

Estudiando este proceso se pueden considerar tres puntos 

importantes: 

Este primet· punto que se debe asentar es, que el proceso 

educativo, al tener como fin el perfeccionamiento, no busca la 

perfección en si misma, sino que busca que la persona esté 

capacitada para ser perfecta, para ser virtuosa, sin que con 

esto se pretenda crear algo inhumano, pot·qL1e también la 

imperTección es humana. Se pretende que el hombre alcance la 
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perTer.:ción que todo ser hL1mano puede lograr. '' El objetiva de 

la educación no es formalmente que el hombre actde bien, sino 

que esté capacitado para el lo " (27) • 

Un segundo punto es que al mencionar ese fin de la educación 

que es la perfección, se estAn incluyendo muchlsimos aspec:tos, 

pero que estos se engloban, en un enfoque amplio, en tres 

sentidos, que Nérici resume muy clar;amente: 

'' a) En sentido social: 

- preparar las nuevas gene1·acianes par-a r·ecibi1·, conset·var y 

enriquecer la herencia cultural del g1·upo; 

- preparar, asimismo, los procesos de subsistencia y 

ot·ganización de los grupos humanas, teniendo en vista nuevas 

exigencias sociales derivadas de:l crecimiento demográfico y de 

los nuevos conocimientos; 

- promover el económico y social, 

disminuyendo los privilegios y proporcionando los bene-ficios de 

la civilización al mayai· ndmero de individuos. 

b) En sentido individual: 

- proporcionat· una adecuada atención a cada individuo, segón 

sus posibilidades, de modo que 1-avor·ezca el pleno 

(27) MILLAN PUELLES, A. 6ª Formación Qg 1ª F·ersona Humana., 
p.75 
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desenvolvimiento de su personalidad; 

- inculcar al individuo sentimientos de grupo, a -Fin de 

inducirlo a cooperar con sus semejantes en empresas de bien 

comt!m, sustituyendo la competición por la colaboración, el 

vencer a los otros por vencerse a si mismo es un es-Fuerzo de 

autoperfeccionamiento. 

e) En sen ti do trascendental: 

- orientar al individuo hacia la aprehensión del sentido 

estético y poético de las cosas, de los fenOmenos y de los 

hombres, con el objeto de posibilitar-le vivencias mas profundas 

y desinteresadas; 

- llevarlo, además, tomar conciencia y a reflexionar 

sobre los grandes p1·oblemas y misterios de las cosas, de la 

vida y del cosmos, a fin de proporcionarle vivencias mas 

hondZL5 " (28). 

Como tercero y ültimo punto, se dira que además de 

encontrarse los -Fines de la educación englobados en un triple 

sentido como ya se vio, esa perfección también debe concretarse 

en objetivos mas especificas, que de una manera integral -Formen 

o logren ese objetivo gP.neral de perfeccionamiento. 

También Nérici nos ayuda con varios objetivos como: 

(28) NERICI, t. Hacia .!!!.15! DidActica General Din~mica., p.26 
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desarrollo fis!sica y preservación de la salud, integración 

social, saciabilizaciOn, formaciOn clvica, formaciOn de una 

cultura general, transmisión de las técnicas fundamentales para 

la formación del espíritu de investigación, formación 

profesional, formación económica, pal!tica, religiosa, 

des>ar·rol lo de la responsabilidad del espiri tu de iniciativa, de 

la creatividad, el apr-ovechamiento del tiempo libt·e, 

preparación para el matrimonio, etcétera. En ge-ne1·a1 todos los 

aspectos que ayuden a la formación de la personalidad podr.3n 

ser objeto de la educación, ya que ésta abarca todas las 

facetas humanas. Si no se educa la totalidad de lo que es el 

hombre, no podemos decir que la educación sea digna de él. 

Con todo lo ya asentado, es necesario ahor·a explicar que ese 

proceso educativo se realiza a través de la ensel"lan::a y el 

aprendizaje (ambos objeto de estudio de la didactic= ), pot· lo 

cual a continuación se e:;plic:¿u-an dwtalladamente~ y par~ 

finaliza1· el capitulo se anali:ará la instrucción. 

II.2.1. Objeto de Estudio de la Didáctica 

La didáctica es el medio que se tiene par·a lograr la 

educaciOn, se le considera como el arte de educar, c:ama un don 

para transmitir las conocimientos, para ensef'1ar lo que se 

quiere que se aprenda. 

Por la tanto la didi\ctica necesita estudiar todo la qL1e es 
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el proceso ensehanza-aprendizaje (PEA), para asi lograr que 

la educación realmente se realice. De lo que se deriva que este 

p1·oceso de ensetlanza-aprendizaje sea su objeto de estudio. 

Ahora se explicarán estos dos elementos del proceso: 

La palabra ensel'1ar viene del latin " insignare 11 que es 

seNalar, mostrar. Oe~iniéndola r·ealmente dice que es el 

acto de virtud del cual el docente pone de manifiesto al 

alumno, los objetos de conocimiento para que los comprenda. 

Como se observa, la ensetlanza está en función del 

aprendi:c:aje. En 1·eal idad una pet·sona no está ensel"lando si su 

alumno no está aprendi~ndo, sólo parecet·ia que esta ensei'1ando. 

DuizAs haya seguido todos los métodos y técnicas adecuados, mas 

sin embargo, no se esta alcan=ando propiamente la ensehanza. 

El objetivo de la ensehanza es promover efica7.mente el 

aprendizaje. Por lo tanto, como se ve no se puede tratar sobre 

ensetlanza sin aprendizaje. Funcionalmente la enseNanza se 

resuelve en un proceso de comunicación donde el emisot· es el 

docente y el receptor es el discante. Fermoso dice " en lci 

diada ensetlanza-aprendi~aje, la ensehanza es la parte 

correspondiente al adulto, que transmite los contenidos 

cultura les" (29) . 

Aludiendo entonces al docente, al educador: él tiene a su 

(29) FERMDSD, P.op.cit. p.163 
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cargo el ensel'1ar y es él, el que va a sel'1ala1· la atención de 

sus alumnos sobre ciertas cosas, pero ademAs, en cierta medida 

él se muestra a si mismo, y se vuelve un modelo o patrOn, se 

vuelve ejemplo; de ahl que se diga que el educador debe tenet· 

una vida moral integra. 

Un profesor no es un i nfo1·mador o transmisor de 

conocimientos .• es eso y mucho mAs, es educador, y eso implica 

ocuparse de la educación con profesionalidad. " Un educador 

profesor o padre de fami 1 ia - que sea conciente de su 

responsabilidad y por lo tanto, del efecto multiplicador· de su 

tarea, necesita reflexionar, ante todo, acerca de esa compleja 

realidad humana - de ese proceso -a que se r·e.fiere la palabra 

educación '' (30) 

Si al profesor se le considera como un sólo transmisor de 

conocimientos, se estA cayendo en un reduccionismo, que va de 

la mano del instruccionismo del que ya se hablO. 

El profesor no debe quedarse en sOlo dictar clases, ni en 

que el educando nada mas tome notas sin que participe de alguna 

manera. La verdadera ensef'lan;:a implica colaboraciOn de ambas 

partes ( docente y alumno ) • No es correcto que el profesor 

trabaje sobr·e el alumno, sino con el alumno, ofreciéndole los 

medíos para que piense y aprenda, y no quede en un 

almacenamiento de datos. Hay que " dar al alL1rnno oportunidades 

(30) OTERO, O. Educación ~ Maniculación, p. 27 
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para practicar la conducta propuesta por el ohjetivo 

educacional (31). 

Existen muchos métodos y técnicas de enseftanza en la 

actualidad, que se adecóan segón sean las condiciones o 

caracter!sticas que se tienen en un momento dado. 

Se debe considerar que el proceso ensel'1anza-aprendi;:aje ha 

de llevar a la consecusión de la educación; " los objetivos de 

la educación se persiguen a tr·avés de las normas de acción y de 

la metodologia de la enserianza " (32). 

El aprendi;:aje se de~ine como " el proceso mediante el cual 

un sujeto adquie1·e dEstrezas o habilidades prácticas, inco1·pora 

contenidos informativos o adopta nuevas estrategias de 

conocimiento y/o acción " (33). Viene del latin ' aprehendere ~ 

que signi-fica coger, apul'1ar algo para que no se escape. El 

sujeto que aprende es el aprendiz. " Aprender es la ocupación 

mas universal e importante del hombre, la gran tarea de la 

nil"fez y de la juventud y es el Qnico medio de progresar en 

cualquier periodo de la vi da " (34), porque el hombre tiene la 

capacidad de aprender, nace con ella, y eso la hac:e importante, 

ya que si no aprendiera no estarla desarrollando una de las 

caracter!sticas principales de su t"acionalidad. Es a tal grado 

relevante el aprendizaje, que muchas veces se toma como 

(31) POPHAM, J. Planeamiento .Qg 1-ª g_~ •• p.11 
(32) NERICI, I. Metodologia Qg .!.e. Ensel"fanza., p. 35 
(33) Diccionario"º-ª J..-ª.§.~ .Qg .bl Educación Tomo I p. 116 
(34) KELLY, W. Psicoloqta f!g il Educación., p.243 
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para.metro para medit· la inteligencia. 

Existen muchos estudios y teorlas sobre el aprendizaje, pero 

no interesa proTundizar mucho; sOlo cabe dejar dicho que 

existen diferentes tipos de aprendizaje, segón se trate de la 

adquisición de conductas, de destrezas o de conocimientos. 

Existen algunas actitudes que se dan en la ensehanza, que 

provocan 

redunda 

que no se tt·ate •1erdaderamente de enseNanza, lo cual 

en 

generalmente 

que no se dé propiamente un aprendizaje, porque 

en esos casos el alumno no hace nada suyo, no 

adquiet·e en realidad un conocimiento, ni una conducta o hábito, 

ni tampoco una habilidad. 

Ejemplos de estas actitudes negativas en la enseNanza _son: 

considerar que el profesor es el que sabe y piensa, y que los 

alumnos sOlo escuchan; que el profesor puede escoger e imponet· 

su fo1·ma de pensar y de actuar, mient1·as que los alumnos nada 

mas deben obedecer; que los alumnos nunca deben opinar; que el 

profesor confunda la autoridad que le viene del conocimiento 

con imposiciOn por encima de la libertad de los alumnos~ porque 

los ve como objetos. Esto indiscutiblemente no es aprendi:-aje 

como consecuencia de que tampoco parte de una enseNanza. 

El pt·ofesor debe lograr que se de el p1·oc:eso, y para esto 

cuenta con la didá.ctica y es este propósito, el de alcam:ar el 

proceso de ensef1an:-a-aprendizaje, el que sustenta la relación 
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entre la educación y la didáctica. Entonces quienes han hecho 

un estudio profundo sobrt= la didActica dan a la educación una 

gran gama de métodos técnicas y procedimientos que optimizan el 

logro del proceso. 

II.2.2. La Instrucción en la Educación 

En muchos casos se utili;::an los términos instrucción y 

educación de fot·ma indistinta, o también los actos de instruit", 

ensel"'lar y educar. Aqui tratara de diferenciar su 

significado. 

La instrucciór. es sólo una parte del proceso edLlcativo, no 

todo el proceso. Por un lado no se puede identificar la 

instrucción con la educación porque seria un reduccionismo 

sobre el _concepto de educación, ya que la instt·ucción hace 

referencia a la fot·mación intelectual basicamente, y como ya 

se mencionó, el conocimiento intelectual es solamente una parte 

dentro de la dimensión espiritual de la persona humana. 

Si partimos de un concepto integral del hombre, la educación 

también debe serlo, verla como instntcción únicamente es caer 

en un intelectualismo. 

Por otra parte, tampoco se ha de restar importancia a la 

instrucción considerandola como sólo una información de 

conocimientos y nada m~s. La instrucción 51 es informadora, 

pero no se queda ahi sino que también es educativa, en un 
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sentido más global. 

El .filósofo Alemán Herbart dice que conTiesa inmediatamente 

que no hay educación sin instt-ucción, e inversamente no hay 

instrucción alguna qL1e no eduque. Y aunque Herbart es 

considerado como el teórico mAs representativo del 

intelectualismo pedagógico, porque parecia reducir toda la vida 

psiquica al plano intelectual, él mismo se opuso a que se 

interpretara su doctt· ina en un sentido intelectual is ta. Además 

hay que considerar que muchas criticas que 1-ecibió, no tomaron 

en cuenta el conjunto de su concepción, y que se desenvolvió en 

un medio in~luido por la Ilustración. 

También 

realmente, 

'' no ~ue sólo la herencia de la Ilustración lo que 

indujo a Herbart hacia el intelectualismo 

pedagóyico, sino su admiración por Kant, su contagio con las 

doctrinas de Fichte y su propensión y debilidad poi- las 

Matem.3.ticas, de las que recibe su af.3.n pot· la divisiones, la 

precisión y la justeza, lo que hace que SLt intelectualismo sea 

mas metodológico que real " (35). 

Otras dos importantes deTiniciones ria instrucción son: 

W.H.F'ete1·sen define la instrucción como una acción 

mediante y a través de la cual se da a los alumnos ocasiOn para 

una intewacción programada y dit·igida c:on el c:ntorno, y ~llo, 

can la intención de modi·ficar sus disposiciones de conducta, de 

(35) FERMOSO, P. op.cit~, p. 164 
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acue1·do con objetivo!i didácticos decididos con anterioridad. 

Y desde una perspectiva tecnológica R. Gagné de-Fine la 

instrucción como una actividad humana completa, sujeta a 

numerosas condiciones, que nec:esi ta, para real izat·se 

adecuadamente dos funciones: planiTic:ar c:on precisión, que 

estriba en formular c!at·amente el plan de t1·abajo y los 

objetivos a alcanzar, y transmitir adeCLtadamente lo que se 

aprende mediante el empleo de la motivación, la información 

a los estudiantes de los objetivos a lograr y la orientación de 

la atención del alumno a lo qLte se ha de apt·ender ". (36) 

La instrucción es entonces una actividad humana mediante la 

que se adquiere ciencia. conocimientos, etcéter·a; se pL1ede 

equiparar con educación intelectual si se preocupa por el 

aumento del saber· y por la porf=ec:ción del entendimiento. Es en 

la Ultima deTinic:ión 

.:ldcc:uad.:i.mcmto. 

donde se ve cómo puede real izarse 

El problema sobre la instrucción, radica en qL1e existe el 

instruccionismo, pese 

Rios, apunta Fermoso~ 

que se ha combatido, 

prestó atenci On este 

Gi ner de los 

problema y 

escribió: 

reinantes. 

sigue nuestt·a ensef1am:a el impulso de las ideas 

Segün éstas, se haya c:oncebi da, organizada y 

desempef1ada como una mera función intelectual, o sea, qLte 

atiende a la intel~gencia del alumno tan sólo, no a la 

integ1·idad de su natut·ale::a_, ni a despertar las energlas 

(36) Diccionario .Qg las Ciencias Qg 1ª Educación 
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radicales de SLI ser. ni dirigir la fot·m<=l.:ión de los 

sentimientos ••• , de su moralidad y de su caracter ••• , pero al 

salit· de alli (escuela) ac:aba para él (nif'1o) toda su educación 

en las aulas ••• , donde sólo la instrucción material 

impera "(.::7). 

en la misma obra Fermoso transcribe lo que Joaquin Costa 

dic:e: si a la instrucc:ión no se le hubiera dado tanta 

importancia en estos (1ltimos af'1os, descuidando la edLtcac:ión 

moral y t·el igiosa.. no viét·amos tanta ser desgt·aciada, que con 

tltulos brillantes~ padecen de miseria o bien se lanzan a las 

bar1·1cadas para emplear en algo su actividad. Victimas de 

funestas pt·eacupaciones se m1r·an sólo en el mundo, y tal vez 

maldicen en su alma el dia que dieran el primer paso en la 

escuela y en la universidad'' (38). 

Aunque este dl t1mo parece e:~agerado. ambos tienen ra=ón en 

que existE una gran preocupación por la instrucción, sin 

rec:onoce1· la sabidLtria no sólo es acL1mulación de información. 

Asi entonces, habiendo anal i:.:ado el proceso educativo, lo 

quó es educación, d1f=erentes tipos de educación, el objeto de 

estudio de la didáctica que es el proceso de ensehan=a-

aprendizaje, y la instrucción; puede concluir que el hombre 

con toda su dignidad de persona humana e=: suJetu de educación, 

es edL1c:able y por lo tanto tiene el derecho y la obl igac:1ón de 

educat·se, y de ver pot· la educación de los demas hambres. 

(37) FERMOSO, P. op.cit •• , P.163 
(38) i..Qfil1 
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Capitulo III: DESARROLLO y RECREACION DEL NJN_Q 

La persona humana vive a lo largo de su vida un proceso de 

cambio permanente; el paso del tiempo hace que el hombr9 dla a 

dla, de hecho instante a instante, ya no sea el mismo. Oui;::ás 

en un pequel'1o lapso no sea notorio el cambio, pera si se toma 

un espacio mayor. la o las di~erencias serán más notables. 

Es la aparición de ciertas caracter·isticas mas evidentes y 

la desapariciOn de otras, durante la vida, la que hace que se 

re-Fieran etapas o bloques de atlas que marcan en qué periodo se 

encuentra una persona. 

Las etapas principales son: la in-fancia, la adolesc:encia, 

la juventud, la edad madura y la veje:: o senectud. Sin embargo 

ha sido el mismo interés del hombre por el hombre, por 

conocerse mejor, lo que lo ha llevado a una mayor 

especiTic:ación, a una mas esmerada división de cada etapa; 

asunto que es necesario porque nunca se podría considerar, por 

ejemplo, igual a un niho de seis meses que a uno de diez ahos, 

ni siquiera igual a uno de nueve meses. Ademas a menot· edad los 

cambios son mayores y mas notorios. 

La adecuación de un recién nacido al nuevo mundo con el que 

se encuentra, es rápida y sorprendente. Un bebé ct·ec:e y se 

desarrolla velozmente, y conforme se va haciendo hombre o mLljer 

maduro, los cambios son, progresivamente, más lent.ü'.:: ! y por· lo 
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tanto menos notorios en lapsos cortos de tiempo. 

Por el lo en este capitulo se ofrec:e una descripc:iOn, 

peque ha pero suí-ic:iente, del desarrollo del nif'lo, 

espec:ific:amente del nif'lo de la tercera infancia. Etapa que va 

de los seis-siete a los once-doce af'los. 

Este periodo, ott·os .autores como Terry Faw, lo llaman la 

segunda infMncia, como William Kelly lo llaman la nihe;: 

media. Sea como sea, ésta es la edad que se anali;:a1·á, porque 

es la edad escolar, la edad de apertura a los demás: " aunque 

la familia contim'.1a jugando un papel importante en el proceso 

de desarrollo del n1ho de esta edad, en este momento, la escuela 

aparece como una contribución significativa para SLI 

crecimiento " (39). Crecimiento en todos las órdenes: fisico, 

psic:omotriz, cognitivo y afectiva-social. 

Todas estas carac:teristic:as hacen qLLe sea la edad principal 

establecida para que un nif'lo asista a Colonias de Vacaciones 

I.A.P, durante una semana de vacaciones en Tenancigo, Edo. de 

México, actividad la que comunmente se le llama colonia, 

como ya se setialó desde la introducción. 

III.1. Desarrollo del Niho de la Tercera In~ancia. 

Como ya se mencionó, la tercera infancia es la etapa qLte va 

de los seis-siete a los once-doce ahos, etapa en la qLle algunos 

(39) FAW, T., Psicologia f!!tl. !il..!lQ, p. 233 
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autores también incluyen la prepubertad, que viene a ser la 

primera parte de la adolescencia. Se le considere de un modo o 

de otro, c:omunmente se le toma como nif'1o, de hecho , los planes 

escolares marcan todo un pe1·iodo de educación que abarca estos 

af'1os, y que son los seis grados de educación elemental 

primaria. 

Esta etapa que por· !o regular comien.:::a a los siete años, se 

inicia con cambios muy -Fuertes que van a posibilitar al nif'1o a 

ser miembro de un grupo escolar. Es un periodo que se 

car·acteri.:::a por ser un lapso de c:ristali.:::ación puesto que los 

desan·ollos que se pr·oduc:en en él son lentos, uni-formes y 

permiten hacer justi-ficables pt·edicc:iones sobre sus -futuras 

caractet·isticas como adolescente " (40). 

Surgen caracterJsticas en el niño que lo hacen organizarse y 

relacionarse con el mundo, de Lma -forma más consciente, y son 

dos las variaciones más importantes: una a nivel individual y 

otra a nivel social, ambas inti.namente ligadas porque son a la 

vez, causa y consecuencia la una y la otra. 

Una mayor conciencia de si mismo y el inten1s por los demas, 

son dos muestras de los dos niveles, pero una es ot·igen y al 

mismo tiempo es efecto de la otra. Por· lo que se afirma que 

ambas carac:teristicas van de la mano. 

( 4(1) i.Qgfil 
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llI.1.1. Desarrollo Fisico. 

El desarrollo i=lsico que se da en estos al'1os es mucho menos 

acelerado que cuando el nil'1o es menor, sin embargo existe un 

importante avance, considerando ademas que son más o menos seis 

atlas los que transcurren. •• Los ni~os crecen regular aunque 

lentamente, en comparación con su tasa de crecimiento durante 

los af'fos de ini=ancia y pre-escolares y con la manet·a 

sorprendente en qL1e cr·ecerán dLtrante la adolescencia " (41). 

En la primera in-fancia que va " desde el nacimiento hasta 

que se completa la pr imet·a d1?nt1ción ( dos-tres arios ) (42)' 

la evolución -fisica y psiquica da con gr~n rapide=. 

En la segunda in-fancia qui? va de los das-t..-es afies, hasta 

los seis-siete, el desarrollo T=isico ya no es tan velo:.: pero se 

sigue dando rApidamente. Por ejemplo en las dos p1·i;;,eras 

in-fancias, en cuanta a la estatura, el niNo la dobla o casi la 

triplica; y en cu.;.nto a peso, quizás lo qL11ntupl1qL1E o más. En 

los siguientes cinco o seis af'los en estatura sólo aL1mentat"a 

entre un 30 O 40% y en peso apenas lo duplicara. 

Claro que cada nif'lo es diferente y se están considerando 

características en promedio, pero no todos se desarrollan de la 

(41) PAPALIA, D. Psicología &tl Desarrollo., p. 4::3 
(42) Diccio_~ Enciclopédico~ g'ducacl.Qn Especial p. 1142 
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mism¿i. m.;nera, ni a la misma velocidad. AdemAs que habr~ 

factores que influyan como: 

ejercicio flsico, etc. 

raza, herencia, alimentación, 

En general son mucho ma~ altos los nit1os de esta etapa que 

los nif'1os pre-escolares, y también son mas delgados, aunque 

c:omunmente las n1t1as retienen más tejido adiposo que los nif'1os. 

No1·malmente las nil"los a esta edad van alcan::::ando pr-oparciones 

muy parecidas a las de los adultos. 

Es una etapa en la que se da la dentición permanente, pues 

ya a los cinco o seis at1os cuando se pet·dieron los anteriot"es, 

empie;::an a surgir las per··T·.:.nentes, para que hacia los doce ya 

tengan la maya1·1a de dientes y muelas. 

M8s o menos a los diez ~tics, en las nitlas empiezan a darse 

diferencias más notorias en compa1·ación con los nif'fos. La 

mayo:·ia de las nirlas muestr.:\n en el periodo comprendido entre 

los diez y los once atlas, los primeros signos - ligeros pero 

inconfundibles - de la proximidad de la adolescencia " (43). 

Par-a los once e::iste un fuerte contt·aste con los vat·ones, en 

los que no ha habido muchos cambios. El las lucen mucho mas 

como adolescentes y ya su -fLtncionamiento fisiológico lo es 

prac:ticamente. Después. los doce es la edad en que el 

término medio de las ni~as comien=a a avanzar decididamente 

(43) GESELL, A. Sl Adolescente .Qg Diez ª Q.iru;j.seis a..t!.Q.§. p.69 
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hacia la Forma y Funciones de la muje1· joven " (44). 

Por su lado los nif'los desde los die:.:, como ya se dijo, se 

empiezan a quedar atrás con 1·espec:to las nii"las. Su 

crecimiento es m~s lento, existiendo cambios pero más sutiles. 

Ya para los doce se marcan algunas dif'erencias mas amplias 

entre los mas adelantados y los menos, siendo los primeros ya 

casi adolescentes, mientras que los menos adelantados siguen 

siendo nii"los. 

_III.1.2. Desarrollo Psicomotriz 

La motricidad es la propiedad que tienen los centros 

ne1·viosos para p1·ovocar la contracción o movimiento muscular, 

que también ha venido siendo un procesa de per-feccionamiento 

que pat·alelo al desarrollo f'isico, tanto en lo e>:terno, como 

en el desarrollo del sistema net·vioso. 

E:dste tal perf'ecc1ón en el ct·ecimiento del set· humano, que 

cuando el sistema ne1·v1oso tiene la capacidad de pedir ciertos 

movimientos, es pot·que los mó.sculos de b1·azos, piet·nas .• manas, 

etc., ya poseen a su ve:: el poder de hacet"lo; teniendo c:.l 

mismo tiempo una cone:dón con la capacidad intelectual la 

afectivo-social. 

Los n11'1os han cambiado y ~LIS huesas se hacen más largos. 

sus mUSCL1los se vuelven más g1·andes y los nitlos se hacen 

(44) GESELL, A. !U. !:li11.Q Qg 1.1 ::l g tlt1º2·. p. 81 

69 



considerablemente más rápidos, -fuertes y ágiles " (45). 

Bas~ndose en Arnold Gesell se puede decir que a los seis 

af1os el nil"'lo pot· sus cat"acteristicas fisicas es más brusco; 

mientt·as que 11 siete es más prudente en su manera de afrontar 

nuevos trabajos. Demuestr-a una nueva comprensión de las alturas 

y se comporta con prudencia cuando trepa y cuando juega " (46). 

E~te cambio de los seis a los siete se debe mas a cambios 

emocionales, pero son también debidos a que hay un mayor 

control de los movimientos, que lo están llevando a una mayor 

fluide::, g1·ac:ia y equilibrio cot·porales, que ya para las ocho 

atlas es mas notoria. Esta le trae una mayor· seguridad por la 

cual nuevamente es atrevido. Conforme va creciendo va 

mejorando su habi 1 idad, le gusta por lo mismo entrena1· y 

per-fec:cianarse. 

En general en toda la etapa se sienta la base para que el 

nif1o aprenda ciertos deportes, pLtes cuenta con la 'facultad para 

hacerlo .. 

A los nueve es muy activo e inquiE?to, " tiende a e}:cedet"se, 

le resulta diTlcil tt·anquil1::arse después del recreo o después 

de un juego activo " (47). 

(45) FAW, T. op.cit., p. 235 
(46) GESELL, A. s.l D.i!1Q Q§ Z :t. ª ~·, p. 15 
(47) GESELL, A .. , g fil!!Q f!g 2 :t. .!Q Atlos., p.17 
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Considerando también a Gesel l se ve que a los die;: el nirio 

es menos impetuoso; a los once vuelve a inquietarse; y hacia 

los doce vuelve a se mAs t1·anqu i lo. Lo que permite ver que se 

van alternando un ario muy inquieto con otro menos, sin 

olvidarse que todos los arios van intimamente ligados y que no 

se dan cambias de un dla para ot1·0~ ni se trata tampoco de una 

regla inmutable. 

No se trata de una t"egla exacta, porque cada ser humano. 

cada nil'1o es Lln1co e it-repetible. Si se puede generalizar hasta 

cierto punto, y obtene1· como consecuencia ciertos patrones de 

conducta, ciertas caracteristicas tlpicas de una edad o etapa, 

pero nLinca esta generali:?ac:ión puede ser tajante. 

Por lo tanto es muy importante que quede muy clar·o que si 

diferentes autores plantean las caracteristicas de cada etapa, 

lo que ellos pretenden es dar elementos ótiles para el estudio 

del desarrollo de la persona humana, y de esta manera apoyar 

otros estudios y la educ¿1c:ión del hombre. 

Una autora QLte proporciona un cuadro muy i:ltil es Diane E. 

Papal ia, en el que se pt"esentan conductas 1·ef=e1·entes al 

desarrollo motel" en los al'los intet"medio~ como ella los llama, 

es decir en los al'1as de la tei-ce1·a infancia, que son 

precis~mente los que más han interesado en i:o.·ste ti-abajo. 

A continL1ación. aparece el cuad1·0 de estas condLtctas: 
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EDAD COMPORTAMIENTOS ESCOGIDOS 

6 a1'1os 

7 al'los 

8 af"'los 

9 af"'los 

10 af"los 

11 al'1os 

12 af1os 

Nil"las superiores en eNactitud de movimientos; 
nif1os superiores en accionee vigorosas menos 
complejas. 
Se adquiere habilidad para saltar. 
Lanzamiento con cambio de peso apropiado y paso. 

Es posible el equilibrio en un pie sin mirar. 
Pueden caminar haciendo equilibrio en barras de 
5 cm. 
Pueden sa 1 ta1· 
pequel'1os. 
Pueden hacer 
volantines. 

y dat· 

con 

brincos en cuadri l.t\teros 

precisión ejercicios de 

Ambos sexos pueden tener una -fuerza de agarre de 
12 libras. * 
A esta P.dad ambos se~os participan el maximo 
nllmero de juegos. 
Pueden hacer saltos ritmicos con patrones de 2-2, 
2-3 6 3-3. 
Las nil'1as pueden lan;::ar una bola a 13 m. de 
distancia. 

Las niñas pueden saltar· verticalmente 20 c:m y los 
nil'1os 25 cm sobre su estatura estando en pie. 
Los n1f'los pueden correr 4.95 m por segundo. 
Los niNos pueden lan~~r una bola pequetia ~ 21 m. 

Pueden calcular e inte1·ceptar la tt·ayectoria de 
bolas pequef1as lanzadas desde lejos. 
Las nihas pueden correr 5.5 m por segundo. 

Sal to lar·go de 1.6 m para nif'los, las nitlas 15 cm 
menos. 

Nil'1os y nif'tas pueden saltar 90 cm en salto alto. 

" (48) 

* 1 libra-460 gr 
(48) PAPALIA, D., op.cit., p. 441 
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Claro que a todas estas habilidades motoras se podrian 

agregar muchlsimas mas, pero ya con conocer ciertos 

comportamientos se tiene la base para pensar en muchos otros 

equiparables. 

III.1.3. Desarrollo Cognitivo 

El desarrollo cogn1 ti vo se reFiet·e concretamente, en esta 

tercera infancia, al momento en que el niNo alcanza la madure~ 

suficiente para ingresar a la escuela. 

Los a~os prP.cedentes, el niho fue preparándose en los grados 

pre-escolares perfeccionando las capacidades que lo 1 levar ian 

un dia, a ser capa~ de iniciar la educación p1·imaria: '' el niho 

sigue desat-rol lándose fisicamente, y sus capacidades 

cognoscitivas cambian notablemente, se vuelven más complejas y 

mejor diferenciadas ". (49). 

Pf?t"o Rntes de continu.J.r ~e debe aclarar que al decir 

desat·rol lo cognitivo se está haciendo re-fet·enc:ia al desarrollo 

intelectual, ya qLIE cognición se designa como le 

inter·pri=tac1ón de acontecimientos sensoriales, la comprensión 

de palabr.:.E o de signos, la capacidad de manipular estos 

símbolos al pensar y al razonar, y al so1L1cionar problemas, y 

la adquisición de creencias acerca del ambiente " (50). Y por 

(49) t1USSEtJ. P • .Q~_UQ-º-ª g f'..fil:.§.Q.!l~J..i..Qill:! .Qfil_ M.!l:!.g, p. 479 
(50) lbide~, p. 481 
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lo tanto se incluyen brevemente atenciOn, memoria y 

comunic:ac:iOn. 

En esta etapa 11 el pensamiento mAgi co v_a evolucionando hacia 

el pensamiento lógico; el nif'1o se hace paulatinamente más 

realista 11 (51). 

Anteriormente el nil'1o en la primera in-fancia era 

egocéntr:i.c:o, todo giraba a su alrededor; después en la segunda 

in-fancia se vuelve egolsta, porque si ve a los demás, pero él 

se siente lo más importante, lo ónice, y vive c1-eando un mundo 

mágico, un mLtndo qLle imagina. En la tercet·a in-fancia ya no se 

trata de pensar por pensar, sino de hacerlo en relación al 

mundo e~ter-ior·. 

Quienes han tenido contacto con nil'1o:;:; qL1e:: no han llegado a 

la tercer~ in-fanc1a. se habr·an pen:atado que forman grupos de 

cinco y seis al"los, que viven cada uno • su mLtndo ', es decir 

que se encuentran en un mundo mágico y no tienen ningón interés 

por conocimientos objetivos, lo que hace que su aprendizaje no 

tenga gran avance por·que todo va en función de el los mismos. 

Los simbolos como letr·as, ntlmeros y palabras tiene realmente 

un proceso de perfección o desarrollo hasta después de los 

siete al'1os, aunque haya habido un conocimiento previo al 

(51) Di c:cionar io Enc1 clopédi co .Qg Educación Especial, p. 1142 
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escolar. Ya con nif"los de esta edad en adelante, se puede 

entablar una conversación, se puede habla1· siguiendo un tema, 

d.indose 1·ealmente un diAlogo. 

En esta etapa el nH'lo entiende que e::isten conceptos, y 

poco a poco ·Formulando él los suyos. Puede unit· ideas, seguir 

una lógica e interpreta~· im&genes. A diferencia del nif'fo 

pequei'1o que sus expe1·iencias las conviet·te en imagenes, el nil'lo 

de la tercera in-fancia usa mas las palabras y los conceptos. 

Una adqu1sic10n importante para el conocimiento de los 

infantes medios es la habilidad de conceptual izar 11 (52). Ya el 

niho CLlenta con la capacidad de crear conceptos e ideas, 

pasando mas 

concreto. 

lo abstracto sin necesidad de que todo sea 

También se dan dent1·0 de este desarrollo intelectual, 

cambios en la atención~ en la memo1·ia y en la comunicación. El 

nirto incr=rru?nta la C.:ip.:-.cidc:i.d do atención y tiene toda }¿¡ 

posibilidad de re=ibir mucha información por lo que es una edad 

muy apta para real i :::at· la ensef'1an;:a logt·ando que se 

vet·dade1·amente el binomio ense1'1an;:a-aprend1zaje. En cuanto a la 

memot-ia, ha de decirse que en el nitio aumenta la capacidad de 

recordar in-formación a corto y a largo pla:::o, aumento que se da 

porque C:Ltenta con mas est1·ategias par·a hac:erlo. 

En la comunicación hay cambio también porque el nil'lo ahot"a no 

(52) FAW, T., .Q.1h.. ~' p. 241) 
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nadil mAs se interesa por si mismo, sino que hay un gran interés 

por los demás, y a esto se auna que hay un desarrollo flsica 

que le permite tener desarrollo en el lenguaje. Su capacidad de 

diAlogo se incrementa al igual que su vocabulario. 

III.1.4. Desarrollo Afectivo-Social 

El periodo de la primaria es aquel en el por vez primera en 

la vida del nif'lo se va a dar un enfrentamiento directo al 

mundo, comiem:a a expet"imentar las presiones del e:1terior, no 

sólo a través de sus padres y de se f=ami 1 ia, sino también en la 

escuela. Es la edad en la que el nitlo va a investigar el mundo, 

ya no sólo dentro del nó.cleo familiar, sino, como ya se dijo, 

dentro de la escuela y también con amigos, vecinos, clubes, 

etcétera. 

A los siete aNos el niNo vivir momentos de 

ensim1smam1ento, que son estados en los que medita pa1·.:.. ordenar 

sus impresiones, para organizar sus ideas, puesto que es la 

primera ocasión que al mundo de esa manera. 

Pudiera pai-ecer que en estos momentos de re-flexión el nil"to 

estuviera en su mundo • como se habla mencionado de los nitlos 

de cinco o seis af'los, pero no, porque en esos at\os el que 

estuviera en ' su mundo iba mAs bien a que no le pt·eocupara 

relacionarse con los demás. Ahora no se tr·ata de que el nil"1o 

sea aislacionista, sino que estA viviendo el momento de 
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tomar conciencia de sl mismo y de los demás, situación que va 

a ir en aumento para preparar la adoleGcencia. 

Van a desaparecer los llantos por caprichos, los ataques de 

cólera o enojo, sin que quiera decir que el nitio sea menos 

sensible, sólo que su gran sensibilidad se ve más controlada, 

lo que e::plica que ya no se den tantos berrinches, como 

instrumento que utili=.aba el nif'to para conseguir lo que querla. 

Ahora los nit\os serán mas amables, aunque muy probablemente 

cuando no logren lo que quieran, podrAn regt·esar a la misma 

mat\a o algo similar. 

De los siete a los doce, 

humanos tan sólo como 

el nil"lo ya no ve a los otros seres 

instrumentos, sino como personas 

individuales. Entonces al tener mayor conciencia de los demas, 

es capaz de colocarse en el lugat· de ott·o, lo que hace que 

comprenda y sienta mas al prójimo y busque relacionarse con él. 

Por eso le emocionan las pel lculas, los cuentos y los juegos 

organizados en los que se maneJen reglas; ya no solamente se 

trata de jugar sin un sentido definida para el mismo jugador, 

sino que ahora se necesita de un sentido mas especi-fico. Es 

la Tase del asentamiento definitivo de las costumbres, de las 

ensel'1anzas sistematicas y de los juegos ot·ganizados, que van 

haciendo madurar al ni.1'10 en el aspecto sociü.l " (53). 

(53) Oiccionar io Enciclopédico de EdL1cación Especial, p. 1142 
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Todo lo va llevando a manifestar en estos aftas sus gustos, 

sus aficiones, pues ya tiene la capacidad de hacerlo. La 

escuela le va a dar muchos conocimientos, pero también la 

opor·tunidad de dar a conocer estas a.ficiones, estos gustos, 

etc. Sus emociones a lo largo de estos attos van a ir variando, 

habr·a lapsos mas efusivos que otros, y al final iran mar·cAndose 

nuevos cambios que culminen con la adolescencia. 

Con lo que se ha dicho ya se ha tocado el aspecto social, 

porque todo se relaciona, y si se considera que un nitto ya es 

mayor, cuando al concienti::ar-se de si mismo, lo hace también de 

los demás. Su egocentr·ismo y egismo se van quedando a un lado. 

Esta es la causa de que en esta etapa se van haciendo amigos y 

se va aprendiendo a tener carit1o y respeto por los demás. 

Es la edad en la que hay en el los una avidez por la 

amistad, por las relaciones sociales. Sólo rechazan a los nittos 

de su misma edad y del otro sexo. 

Concluyendo esta prime1·a parte del capitulo, se ve que esta 

etapa es un periodo muy importante en la eciucación, por·que todo 

el desarrollo que se da, hace al nii'1o un excelente ser para 

aprender, para perfeccionarse, para sentar en él principios, 

virtudes, conocimientos, que lo ayuden y lo .forjen. Solamente 

vale la pena repetir, que a los nif'los de esta edad les gustan 

mucho los juegos or·ganizados~ pot·que posteriormente se 

estudiarA la recreación. 
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IIl.2. La Recreación. 

En el capitulo segundo se estudió el tiempo libre, la 

educación flsica, artlstica y extraescolar, y se sef1aló la 

importancia que tienen en la configuraciOn de la pet·sonal idad 

del individuo. Se dijo concretamente que el tiempo libre tiene 

una triple funciOn: de descanso, de diversiOn y de cultivo 

social y personal. 

Aqui se vera. principalmente esa funciOn de diversión, que 

se da con la recreación, pero sin dejar de considerar que 

aunque Slt objetivo inmediato sea la d1versiOn 

entretenimiento, también sirve de descansa y de cultivo social 

y personal. Porque ya se sabe que el hombre es una unidad, no 

se puede partir, todo lo afecta en su totalidad, porque es un 

ser integral. Por esta ra;:ón, se necesita estudiar en este 

inciso la recreac10n, ya que se anc:\li::.a1·á cómo influyo el 

Juego y la diversión en ese proceso de desatTollo. 

111.2.1. Rec1·eación y Educación 

A la recreación se le puede definir como una actividad que 

distrae, que entretiene, que divierte a la pe1·sona. Mientras 

que educación se define como la actividad hLtmana que tiene la 

intención de perfeccionar a la persona, por medio de el la, la 

persona harA suyos los conocimientos y hAbitos, 

consecuencia se hará virtuosa. 
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Aunque pod1·ian verse como activ1dades muy distintas, no es 

asi, ya que la recreación debe considerase en la educación, 

puesto que es o puede ser un apoyo muy fuerte para alcan::ar los 

fines educativos; o mal enfocada, para entorpecer los u 

obstaculizar los. 

Dentro de cualquier tipo de educación, la rect·eación puede 

verse como una hen·amienta par·a apoyar directa o indirectamente 

el proceso de ensel"lan;::a-aprendi::aje. Un educador puede busca1· 

que su ensehan::a, aunque sea meramente el campo de 

conocimientos intelectuales, sea divet·tida, amena~ sin que 

signifique que pierda tampoco su pt·ofundidad y ser·iedad. Esto 

seria un apoyo indirecto que motivar·ia el aprendi::aje. 

En educación artistica y educación fisica la in~luencia de la 

recreación a través del juego es más dir·ec.:ta, porque se usa con 

mayor frecuencia y porque va también esencialmente al 

desan·ollo que le es necesario al individuo. El que falte E?l 

desarrollo o se dé adecuadamente es muy grave, Erikson dice 

'' el retraso o el fracaso despoja al individuo de su posible 

supremacía, y amena;::at·ia toda su je1·.~wquia d~ desan-ollo. 11 (54) 

El desarr-ollo fisico del nitlo le va a dar aptitudes pa1·a 

realizar juegos que ordinariamente lleva a cabo, y a su veo:, es 

a través del mismo juego que va a adquirir· Ltn desarrollo 

fisico, y paralelamente un desarrollo social, emocional, 

(54) MAIER, H. Tres ~ Sobi-e gl Des~ del ril!!.g., p.37 
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cognitivo segón sea el juego del que se tt"ate. 

Por otro lado "en estas ól timas décadas el juego como 

vehiculo didactico, ha adquirido una importancia capital en la 

ensef"lan:a y el ap1·endizaje de niNos, jóvenes y adultos; ese 

oasis de relicidad , como lo llama Eugen Fink, se ha venido a 

colocar en el cent1·0 de la t"eflexión metodolOg1ca de esta 

actividad, que es la de pt"opiciar conocimientos, habilidades y 

actitudes. Sus pasibilidades son mL'dtiples, y han demostrado SLI 

ducti 1 idad para la optimi ;::ación de r·esul tados pedagógicos, con 

base en una mayor intet·iorizaciOn y permanencia de contenidos 

en los pat·ticipantes de los p1·ocec::.os -formativos " (55}. 

Y es que el juego es algo serio, en cuanto a que el homb1·e 

necesita de diversión, y a través de ésta ewpresa sus 

sentimientos, sus emociones y da escape a tensiones y 

problemas, dandose una ~unción catártica. Entonces, si esto es 

con el hombre en general, con m~s ra=On e:> impot·tante en la 

etapa infantil. donde el nif"lo como dice Ka1·l Gross ( 1896 ) 

perfecciona ciertas habilidades que le seran Otiles en el 

-futuro; donde como Car r 1902 ) , afirma que el Ju2go 

contri bu ye la -fijación de habitas adquiridos y sirve para 

a-fianzar las nuevas habilidades mediant~ la repetic:iOn 

agradable de los actos que llevan a ellas. 

(55) ACEVEDD. I. Aprende1· Jugando., Tomo II p. 3 
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Claramente se ve el porqué guardan relación tan estrecha la 

recreaciOn y la educación. El hombre necesita de la diversión, 

del tiempo libre, del ocio, " en el ocio el hombre es duel'1o de 

su vida, puede disponer de si mismo y de las cosas que le 

rodean. Contra una visiOn super·-ficial del ocio, es menester 

hacerse cargo de que ocio no sign1-fica hacer nada. sino que 

implica una actividad interior, en virtud de la cual el 

hombre construye su pet·sonal idad y reali;::a su vida mas 

libre. (56). El ocio, la d1versiOn y el juego ayudan al 

hombre, lo fot·man. 

Antes de seguir estudiando el juego, hay que asentar que 

aunque aqui se ha hablado también de ocio, no 5on términos que 

se identi-fiquen. El 

por tanto al juego, 

ocio si engloba la diversión 

pero el ocio también incluye 

y 

la 

cantemplaciOn, que implica mas un ensimismamiento, un recogerse 

en si mismo para contempla1· lo m~s intimo. quizás lo m~5 

bello y al mismo tiempo lo mas pobt·e de la persona misma. 

El ocio es un contemplar el pt·opio espiritu. contemplarse 

internamente. Y relación con la diversión, Ga1·ci~ Hoz dice: 

Supuesta que las cosas e}:teriot·es tienen una entidad in.f~ffior 

a las espirituales, la diversión como forma de ocio ti~ne menos 

dignidad entitativa y meno~ valor formativo que la 

ccntemplaciOn. Per·o dada la indigencia del hombr·e .• que le hace 

(56) GARCIA HOZ, V. Principios Qg Pedagogia ~em~tica p. 563 
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1nháb1l para soportar él solo su propia existencia, la 

diversiOn resulta necesaria " (57). 

Otros autores, también reconocen la importancia del juego. 

Freud, considera qLte en el juego se mani-fiestan los deseos, 

conflictos e impulsos que el nif'lo na puede expresar en la 

realidad. Lo cual c:s ci~r·to. aunque no signif"ica que sea la 

llnica -forma en que pueda manifestar·se. Un nitlo puede muchas 

veces, sobre todo después de los si e te-ocho af'1os, expt·esarse 

verbalmente. 

Rubinstein relaciona c7tl juego con la capacidad creado,-a del 

hombre, Es innegable que el juego sa relaciona con creatividad, 

ya que ayuda a desatTollar·la, pot·que a la vez implica - aLinque 

el juego tenga reglas fiJadas con anterim·idad que 

generalmente se da el toque personal, la audacia e imaginación 

de cada participante: su originalidad. 

Por· todo lo anterior, por· la e::periencia y muchos estudios 

mAs que se han realizado, se pLtede aseverar que el ocio, la 

diversión y el juego ayudar. al hombre en todas las etapas de SLt 

vida: desde la in-fancia más temprana ( 0-2 af'tos ) donde tienen 

un papel sensomotor poi· medio de la repetición de movimientos, 

pasando por el juego simbólico, el Juego con 1·eglas, y las 

di-ferentes Formas de diversión segón lc7t edad, hasta la vejez. 

(57) ibidem, p.56'J 
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El Juego ayuda al hombt·e a desarrollarse, a sociabili;:ar·se, a 

adquirir habilidades y actitudes, as! como a liberarse de 

tensiones. Por eso en la educación, y por lo mismo todos los 

que tienen a su cargo esa tarea, han de considerar todo lo 

dicho, pa.-a hacerlo correctamente, ya que hay e.-rores que 

pueden ser· muy dal'linos y deformantes de la personalidad 

humana. 

III.2.2. Rect"eaciOn y SociabilizaciOn 

El juego en la primera etapa del ser humano pt·imera y 

segunda infancia t) a 6 a71os .:1p1·6::imadamente - desempeha, como 

ya se mencionó, una tarea sensomotora, una tar·ea simbólica y 

también " el juego asume pa1·ticular importancia dur·ante esta 

fase de autonomia, duda y 1·eali;:ación de la voluntad, y ofrece 

un refL1gio segut·o que le permite desan·ol lar· su autonomia 

dentt·o dr. un propio conjunto de limites o leye:; (58). Es 

decir que es casi indispens;able par-a que el niho se sienta un 

individuo, autónomo, independiente, en cucinto a que él es un 

ser. 

Pero ya a partir de los seis-siete ahos. el juego toma un 

papel esencialmente sociabilizadot·. ya que suele tratarse de 

juegos organizadas, que generalmente son en equipo. Este es 

el punto de sociabili;:ación que se anali;:a1·á. 

(58) MAJER, H. op.cit., p.49 
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La sociabilización es aquel proceso por medio del cual el 

individuo se ~onvierte en un ser social, por medio de la 

transmisiOn y el aprendizaje de la cultura de la sociedad de 

la que fot·ma. parte. 

Durante esta tercera inf'ancia el homb,-e comienza 

relacionarse conscientemente con lo!:> dem~s y va convit·tiéndose 

en un miembro e-Fectivo del grupo social, se va sociabili=ando, 

lo c;:ual es l.ln proceso que dura toda la vida. 

a 

Freud y Oukheim sef1alan que en esta etapa la cultura deja 

di:. ser un mero entorno en el que se desenvuelve el individuo, 

para pasa~· a ser un elemento de Slt personalidad. Lo que 

conc:retamente llam~ F'reud el superyo. 

Hay mL1chos estudios sobre la sociabi lizac:ión, per·o de una 

manera general se puede analizar de dos en.foques principales: uno 

que da al individuo un papel activo, y otro que le da L•n papel 

pasivo. 

Dentro del pr-imet·o esta el interaccionismo simbólic:ó, 

que? destaca el papel activo del individuo en lo que es la 

construcción de sLt mundo~ donde Blumer consider·a a la 

sociabili::ación como " la capacidad cultivada de asL.1mir los 

roles de los ott"os con ef-ec:tividad " (59). 

(59) Dícciona.rio .!J.§ la§.~ Qg .!..s Educación., Tomo 2 p.13(17 
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En el enfoque de la pasividad del individuo esttt por ejemplo 

el funcionamiento estructural en sociolog!a, que pone énfasis 

en la inculcación por la sociedad, y entonces limitan al 

individuo a un papel pasivo. Pero hay que reconocer que en 

realidad se Juegan los dos papeles. segtln sean las 

circunstancias. 

Ya explicada, a grandes rasgos, lo que es la 

sociabilización, se analizará ahora cómo inTluye la recreación 

en este proceso. AdemAs considerando que " el nil"lo, mi.entras va 

haciéndose capa::: de juzgar y razonar en la medida de su edad y 

de sus aptitudes, es al mismo tiempo, directa e inmediatamente, 

dependiente de su familia y particularmente de sus padres 11 (60). 

Se puede afirmar· que la recreación y el juego que el nif1o vive 

en familia, tendrá un peso en su formación de considerable 

importancia. 

La in-fluencia del juego en el nif'lo para su soc:iabilización 

es muy grande, y r='-firiéndose en conct·eto a la tercera 

in~ancia (siete a doce ahos ), donde - como ya se mencionó en 

la primera parte de este capitulo - se trata de una etapa 

eminentemente de apertura social; se trata también de la 

in'fanc:ia en la que el juego se da en su modalidad de juego con 

reglas, donde se combinan la espontaneidad del propio juego con 

el cumplimiento de las normas, 

organización 

por lo que implica una 

(60) GARCIA HOZ V. Edu5ación Personalizada, p. 269 
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generalmente en equipos y también un interés de competencia, 

que crea cohesión en los di-ferentes grupos. 

A esta edad para el nil'1o es muy bueno formar parte de un 

equipo deportivo - de -fütbol, basquetbol, etc:. -, realmente de 

cualquier deporte que se realice en grupo. No con esto quitamos 

importancia a los deportas individL1ales - natación, gimnasia, 

tenis, etc. -, pero si reconocemos que son menos in-fluyentes en 

el proceso de sociabilizaciOn, por lo cual nos atrevemos a 

decir que a esta edad es m~s -formativo un deporte 

colectivo que uno individual, punto que deben considerar tanto 

padt·es como maestros, sin que esto sea determinante puesto que 

in-fluyen muchos otros factores. 

Es tan importante el juego en esta etapa, que la UNESCO 

desde 1960 ha propiciado la creación de ludotecas: éstas son L1n 

local abierto para las horas libres de los nil'1os, a cat·go de 

personas que animan a los nil'1os y tiene los siguientes objetivos: 

potenciar el desarrollo intelectual de la educación moral 

y la iniciación cultural de un marco educativo-social; 

- posibilitar la libre elección de los juguetes segL"tn sea 

la edad, deseos e intereses; 

- penetrar en el medio -Familiar con el -fin de continuar la 

labor educativa iniciada en la escuela'' (61). 

(61) Documentos Inéditos de Colonias de Vacaciones I.A.P. 
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Por eso hay que buscar que el niho pueda y tenga dónde jugar 

sanamente. 

Otra pt"Lteba de la importancia del juego, y de su enorme 

utilidad, es la ludote1·apia, que por medio del juego trata 

actitudes neL\rOticas, trastornos de la conducta y neurosis 

manifiestas. Otra muestra de este? lmpot·tancia es también la 

-funciOn catar·tic:a que anterior·mente se menciono, pues permite 

e}:presar sentimientos y emociones que tal vez en att·o tipo de 

terapia no serla tan -fácil exterior1o:ar. 

Bien entonces se puede concluir que el juego o la recreación 

sl influyen directamente en el desarrollo del nif'1o, y muy 

concretamente en el desarrollo a.fec:tivo-social; y con mayor 

ra:.:On en la tercera infancia, por las capacidades y 

caracteristicas que el niNo presenta, 

Esto fue, resumidamente= lo que se Bnalizó en este tercer 

cap! tu lo, par· a finalmente dejar asentado que todo el trabajo 

que se haga por la recr-eaciOn de los nif1os es verdaderamente 

importante en su educación integral. Pot· lo tanto cualquier 

institución que trabaje para esta, está reali=ando una gran 

labor, y qué mejor· si esta i ns ti tuciOn comparte toda su 

experiencia y rique=a con otros grupos o asociaciones. 
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Capitulo IV: COLONIAS Qg VACACIONES, I.A.P. 

Los capitules anteriores sentaron la base, - a través de 

entender al hombt·e como persona, al estLtdiar la educac:iOn y el 

desarrollo del nif'1o de siete a once-doce af'1os - par·a ahora 

estudiar una institución u organización que tn1baja por los 

nif"'los de la tercera infania en Mé~:ico. 

El nif'1o es una persona, que se encuentt·a en desan·ollo, qL1e 

aunque no cuente con todas las ca1·acte1·Isticas que ya posee un 

adulto - como ese total dominio de si mismo, de sus actos, ni 

con total 1 ibertad 'r' responsabi 1 idad -, no por eso deja de ser 

persona, sino QLle es aquel la que esta en vias de alcan=:ar todas 

las prerrogativas de su dignidad. Por lo tanto es 

importantisimo que se le den todos los elementos necesarios 

para que lo logre. 

Como los nif'1os entonces son personas, a los que les es 

di-ficil proclamar y luchar por sus derechos, son los adultos 

los que han de preocuparse por hacerlo, y asi ha sido a tr·avés 

de la histo1·ia. En 1959, la Organización de las Naciones Unidas 

O.N.U. ) en su A~amblea General aprueba la 11 Declaración de 

los Derechos del nif1o ". 

VeAnse dos Tr-agmentos que par·a el trabajo con los nif'1os 

adquiet·e importante relevancia: 

"El nif'to disf"rutara de todos los derechos enunciados en 
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esta declaración. Estos derechos seran reconocidos a todos los 

nif'1os sin e~:cepción alguna ni distinción o discriminación por 

motivos de r·aza, color, se:to, idioma, religión, opiniones 

poltticas o de otra indole, 01·igen nacional o social, posición 

económica nacimiento u otra condición, ya sea del propia niho o 

de su -fami 1 ia h. • • • " n ni..!lQ .QQ..!ag dis-Frutar plenamente .Qg 

iuegos Y. recreaciones. los ~ .Qebet·An ~ orientados b.e..f.i-ª. 

los f..i..!J.g§ perseguidos e.ru:. ll edLtcación; 1ª sociedad Y.. las 

autoridades póblicas §g es.for:arán .P.Q!:. promover ª1 m 9..€. ~ 

der·echo " (62) • 

Estos derechos no siempre han sido, ni san respetadas, pero 

no sólo por un desinterés o irresponsabilidad, sino 

reí-iriéndose en concreto a los det·echos a la recreación: por 

-falta de medios, recursos o posibilidades necesat·ias para que 

se den. De ahi, por tanto, sLirge y se acrecienta el compromiso 

de aquellos que tienen intei-és por la educación~ por la 

-formación integl"al del nit1o; y de ésta -Forma parte - como ya se 

vió cuando se abordó el punto de educación extraesc:alar el 

manejo o el uso del tiempo libre. 

Las vacaciones significan ante todo, pat·a el nif1o, 

libertad, novedad, juegas y alegria (63), puesto que es un 

tiempo libre prolongado, y el nil'1o las espera con ilusión de 

que sean eso. Es penoso ver que se aburran en las vacaciones. 

(62) SANCHEZ BUSTAMANTE, F. Realización~ .Q.g ~ ~ 
Q!! Vacacione~., p.7 

(63) idem 
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Por otro lado, las vacaciones también para los padres son 

importantes son el medio de consolidar o t·establecer una 

salud mAs o menos comprometida por los estudios, la vida 

ciudadana y a veces, las pr·ivaciones " (64). 

Es innegable que un enorme p1·oblema las grandes 

ciudades, es la marginación, la .formación de bat·t·ios muy bajas, 

que carecen de lo mas indispensable par·a conside1·arse dignos, y 

por lo tanto trae como consecuencia Lma -falta de atención a los 

nitlos, -falta de espac:io, de jardines o pal"ques donde puedan 

euplayat·se. 

Este problema tratan de resolverlo di-fe1·entes grupos, pues 

es una grave realidad, y tanto en el sector privado como en el 

sector estatal, existe una preocupación poi· encont1·ar· 

soluciones. 

Colonias de Vacaciones I.A.F'., es uno de estos movimientos o 

grupos que se ha p1·eocupado por este problema. Ahora se veran 

sus antecedentes, pues como ya se mencionó desde la 

introducción, es una organi:.ación no lucrativa dedicada a 

! levar .fundamentalmente a ni f1os de escasos recursos, de 

vacaciones al campo, pt·opot·cionandoles la oportunidad de estar 

en contacto con la naturaleza~ bajo un programa de juegos y 

actividades recreativas y educativas, motivando en ellos un 

(64) .í..Qgm 
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desarrollo integral comunitario y teniendo como fin que los 

nihos vivan unas vacaciones dignas. 

IV.1. Antecedentes 

Puede asegurarse que en el siglo pasado fueron los problemas 

de las grandes Lu·bes, la caL1sa de que surgieran las colonias 

de vacaciones. " Fue en Suiza, en 1876, cuando el pastor Bien 

-fundó la pr imet·a colonia para los ni 1'1os for:::ados a pasar sus 

vacaciones en viviendas sombrias y sórdidas, de paredes sucias 

y asfixiantes, sin extraer de sus dlas de libertad, ningón 

provecho, ni p~ra su salud, ni para bienestar mm· al, sino 

que, por el contrario, vuel·ven a las clases tt·as las 

vacaciones, menos fLtertes, menos vigorosos ••. " (65). 

Después de esta e:~periencia, fue unos al'1os más tarde 

que el movimiento llegó a Francia. Ahl -fue donde realmente el 

mismo fue acogido, y donde además de crecer de manera notable, 

-fue también -fuente para que la idea de Colonia~ llegara a otro!:; 

paises como Espal'1a y como Hé:{lCO. 

Se vera, de un modo muy general cómo se dieron las colonias 

en Francia y despL1és cómo se ha dado Colonias en Mé}:ico, donde 

-fue fundada hace veintiseis al'tos, es decir desde 1965. A partir 

de ese al'1o se dan colonias pt·incipalmente en las vacaciones de 

verano, y aunque menos, también en otras -fechas. 

(65) MAS GODAYOL, J. Para .§.ll !:tQ Monitor _Qg gua Colonia de 
Vacaciones., p.16 
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Iv.1.1. Colonias de Vacaciones en Francia. 

En 1082 en Parfs se creo una de las primeras colonias de 

vacaciones francesas con nil'1os " albergados en una granja, 

vivieron Ltn mes en el hoiret, rodeados por los cuidados de una 

madre de familia y de los de sus hijas y aprovechandose de los 

alimentos y de la alegria del campo " (66). 

Va para fines del siglo XIX creció muchf s1mo la 

real iznci ón de colonias a través de obras piadosas, 

fi l~ntropi cas de sacerdotes y pastores; el los se preocL1paron 

mucho por lo~ aspectos sanitarios y social, por seguir una 

formación religiosa, etc.; pero todo con un -fin comi:tn: 

prooorcionar ª .!..Q§. ni~os Qg 1ª_~ ~~ ld..lli!.§ vacaciones 

dignas. alegres. sanas. educativas. 

Poco después las empresas también se p1·eocupa1·on por esta 

-forma de ayuda socia 1. El movimiento se e~tendió a otras 

grandes CiL1dades Europeas y al Af1·ica del Not·te. 

Algunos datos estad!sticos aunque de va1·1os al'1os atrás 

muestran cómo se tuvo ese desarrollo en Francia: 

En 1913 -fueron 1(13,000 nil'1os los beneficiados 

En 1925 fueron 132,000 nitfos los bene-ficiados 

En 1938 fueron 220,00(1 n11'1os los bene-fic1ados 

En 1945 -fueron 350,000 nil'ios los beneficiados 

(66) idem 
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En 1948 fueron 870,000 nil'1os los beneficiados 

En 1953 fueron 802,475 ni1'1os los beneficiados 

En 1957 fueron 1,161,216 nif'1os los bene-ficiados 

En 1958 fueron 1,223,939 nil'1os los beneficiados 

En 1959 fueron 1,241,108 nif'1os los beneficiados 

En 196•) -fueron 1,267,029 nihos los bene-ficiados 

En 1961 fueron 1,325,198 nií'1os los beneficiados 

En la actualidad son mas de tr·es mi 1 lones de ni1'1os 

adolescentes los que asisten anualmente " (67). 

F·cwa finalizar este inciso cabe .;.clarar que tanto =n P1·ancia 

como en ott·as partes del mundo, las colonias de vacaciones son 

realizadas por diferentes g1·upos m·gani .:a dar· es, a diferencia 

de México, en donde es una sola institución la que realiza 

estas semanas de vacaciones o c:olonids, y casi siempre en el 

mismo lugar que es la finca de Santa Teresa Tenanc:ingo, en 

Tenancingo, Edo. de Mé:dco. 

Colonias de Vacaciones I.A.P. si ha dado algunos cursos a 

otros grupos, pero en t·ealidad han sido mLlY pocos, y en casos 

especiales, cuando en realidad par·tiendo de sus objetivos 

podria interesarse por transmiti1· toda su r·ique<:a muchas 

otras personas interesadas en los n11'1os y SLt -fot·mac:ión, aunque 

no participaran dit·ectamente dentro del movimiento. 

{67) ~., p.17 
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IV.1.2. ·colonias de Vacaciones en Mé;dco 

En el atto de 1965 Aline Ussel y Gerardo Bonenberger, quienes 

.fueron miembros del movimiento .francés, iniciaron colonias de 

vacaciones en México con el apoyo del sec1·etario pastoral de la 

Arquidiócesis de 11é:oco, y baJo los a1..1spicios de la Asociación 

Me>:ic:ana de Capacitación Asistencial A.C. ( AMCA 

Fue exactamente d~l 21) al :::o de mayo de ese af'lo, con nil"tos 

del barrio Zenón Delgado, de la ciudad de Mé:.!1co, que se 

realizó la primera colonia de vacaciones en este pals. Este 

grupo Fue a la fine¿;, Santa Teresa T~nan.::1ngo er. el Estado de 

Mé:dco, propiedad donada por· el se1"1or don Julio Hubard al 

Arzobispado de Mé:dco, el fin de que fuera destinada a 

obras sociales en favor de la nil'1ez me::icana; y desde esa e~oc:a 

la finca se ha utilizado como instalación per·manente para las 

colonias. Ahi los ni1'1os realizan actividades propias de un 

hogar: cuidado de la casa, aseo personal, hábitos de c:om1da, 

etc.; as! como todas las demás actividades recreativas 

encaminadas a lograr que los nihos aprendan y se diviertan. 

En el aho de 1979, Colonias de Vacaciones pasa a convertirse 

en una Asociación Civil, adquiriendo con esto una personalidad 

jurldic:a; y para 1985 se vuelve una Institución de Asistencia 

Privada integr·ándose as! a la Junta de Asistencia Privada del 

Distrito Fede1·a1. 
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IV.2. Organización 

1v.2.1. Objetivos 

De una manera muy general~ el manual de animadores que se 

utiliza, presenta c:uAles son los objetivos de Colonias. Al 

final izar su introdLtcción dice " DE NOSOTROS ANIMADORES DE 

COLON 1 AS, DEPENDE QUE EL FUTUl':O NOS ENCUENTf':E PREPARADOS 

TECNICAMENTE PARA LOGRAf': NUESTRO OBJETIVO COMO MOVIMIENTO: LOS 

~ 11 (68). Este es el objetiva mas general, mAs ampl 10. 

Los niNos son el motar, de todas las colonias de 

vacaciones, en México y cualquier parte que se hagan 

colonias infantiles. Filósoficamente se ve que los niNos son 

la causa final del movimiento. 

Las actividades de colonias de vacaciones, como se vió 

tiene su origen, la necesidad de DAR VACACIONES DIGNAS A 

A LA NINEZ MEXICANA, en especial a la más desprotegida. 

En muchos paises las colonias infantiles se ven como una 

excelente fórmula para el mejoramiento 1-isico y como un apoyo 

enorme para la educación integral, visión tot.almente con·ecta, 

pues se pone al nif1o en contacto con la naturale=a, dentro de 

un ambiente sano, alegre y educativo. De ahi la enorme 

responsabilidad de todos los animadores que forman parte de 

esta organización. 

(68) Documentos Inéditos de Colonias de Vacaciones I.A.P. 
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MAs detalladamente, metas que apoyan el objativo de Colonias 

como instituciOn, son que el nirto experimente: 

La dignidad de su persona y su capacidad de expresarse. 

- Su identidad con jóvenes que rien y Jl.tegan con él al 

tiempo que cuidan del tiempo y la disciplin.1. 

- Una vivencia que le permita descubrir y desarrollar 

hábitos y actividades positivas. 

- Una convivencia sana y alegt-e con otros niños de su edad. 

- La satis-Facción de sentirse un elemento Litil y creativo 

dentro del g1·upo humano al que pet·tenece " (69). 

IV.2.2. Estructura Interna 

Como ya se mencionó, er. Mé::ico Colonias de Vacaciones, si es 

un sólo gr·upo una sola institución, mi;::nt1·as que en otros 

paises son va.r·ias las organi::ac:iones las que llevan a cabo 

colonias. 

La estructura de Colonias de Vacaciones I .A.P. sigue un 

organigrama que encabe::.:i. un Fab·onato, tiene l.lna Dil"ec:ción y 

despues vienen dif"erentes departamentos que tienen a su cat·go 

diversas -funciones que apoyan toda la ac:tivid2.d del movimiento. 

El organigrama es el siguiente: 

(69) Documentos Inéditos de Colonias de Vacaciones I.A.P. 
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' ECONOMATO 

PATF:ü'JATD 

1 
CONSEJO 

y 

~ 

REALTZACJONJDE COLONIAS 

ANIMADORES 

A c:ontinuaciOn se describen brevemente las .funciones de cada 

una de las á1·eas de la organi::.ac:iOn: 

Patrona to: es el grupo enc:a1·gado de vigilar el 

.funcionamiento en general del movimiento, asl como 

buscar donativos, etc:. 

Consejo y Direc:c:iOn: Coordinan y supervisan todo el trabajo 

de los depa1·tamento:3 y demás ac:tividades d"l 

movimiento. También informan al pat1·on¿.1to de lo que se 

lleve a cabo. 

Gerencia: Coordina toda la actividad Financiera o econOmica 

del movimiento. 

Economato: Es el departamento a cargo de organi:.ar y 

administt·ar tedas los elementos mate1·iales que 

requieren en las colonias, tanto de alimentos como 
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lo que sc:o m~ces1 te para trab.:tjos manuales, Juegos o 

cualquier otra actividad. 

Cursos: Se encarga de capaci ta1· c."\ los jóvenes vohmtarios 

maym·es de diecisiete años par·a ser animado1·es, 

ecónomos, jefes o directot·es dentro de una colonia. 

Difusión: este departamento di\ a .::onoce1· al movimiento y 

1nant1ene en contacto a los animadc1·es por medio de un 

boletin mensual. 

Reali~ación de Colonias: coordina la actividad entre el 

movimiento y los b.:"1r1·io::;, integr·a los equipos an1madm·es 

de cada colonia. 

Los animadores: son todos los miembros de colnnias, qL1e han 

tomando par· lo menos el cur:;o de anim.:1dat·es, y 

cualquiera tiene la posibilidad de form.:n- pa1·te de 

un depat·tamento s1 desea compr·ometet·se con éste. 

IV.2.3. Junta de Asistencia Privada 

Colonias de Vacaciones es una 1ns't.1 tuc1ón cie Asistencia 

Privada, por lo cual .forma parte, junto con muchas ot.t"as 

instituciones, de la JL1nta de Asistenci.::i Privada para el 

Dist1· i to Fedel"al quE es t.in ór·gano desconcent1·ado de la 

* Actualmente se dan "-l al1o pot· lo menos do::; cursos: qr,o de 
~ animado1·es y ott·o de • je.fes y d11·ecton::-~ C"\l.tnque también 
puede haber de economato. 
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Sec:retaria de Salud, que vigila a todas las instituc:iones que 

se le integran. 

Estas instituciones son generalmente or.fanatorios, asilos, 

casas hogar, hospitales y en gene1·~1 cualquier organi;:aciOn que 

persiga .fines de servicio social y no lucrativos. 

Al pertenecer c.. la Junta se tienen ciertas prerr·ogativas, 

como por ejemplo el poder recibir donativos que sean deducibles 

de impuestos, asi como también se tienen obligaciones como la 

de in-formar sobre sus ac:ti vi da des. 

Entre oti·as, dos instituciones de Asistencia Privada 

importantes y muy conocidas están la Cruz R:oja Me:dcana y el 

Hospital A.B.C. 

IV.3. Funcionamiento de una Colonia 

Anteriot·mente las colonias duraban diez dias ( como se pudo 

observar al set1alar que la prime1·a -Fue del 20 al 30 de Mayo de 

1965 ) ; y asi duró varios af1os, Actualmente son de ocho dias 

genet·almente iniciándose un sábado y terminando el siguiente. 

En vacaciones de verano por lo general se hacen ocho 

colonias, una o dos en las vacaciones de diciembre y una o das 

en las vacaciones de primavera. Ademas pueden también 

realizarse mini-colonias con duraciñ de un fin de semana. 

La edad que se maneja con los niNos, generalmente de 
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siete once al'los. aunque se llegan a aceptar un poco más 

pequei'1os o más grandes. En algunos casos se hacen c:oloni~s con 

adolec:entes que format"on parte de alguna colonia anteriormente, 

actividad a la c:ual se denomina convivenc:ia de excalonos. 

A continuación se detallará más a Tondo cómo trabaja una 

colonia de vacaciones. Toda ella ne~efiita una planeación previa 

a su realización. en la que pat·tic1pan todos los que fo1·man el 

equipo. El organigrama de una colonia es asi: 

DIRECTOR~~~~~~.ASESORES 

JEFE DE 

ANIMADORES 

1 
ANIM~DOR ANIMADOR ANIM~DOR ANIMADOR ANIMADOR ANIMADOo 

---¡ ¡--- -¡ -¡- -¡ ¡-
NINOS ~ ~ NH<OS ~ ~ 

- es el encargado legal de las personas que asisten; 

- formula el pr·ograma de actividades, junto con el 

jeTe, y vigila su cumplimiento: 

- mantier1en comunicación con los asesot·es. 

Jefe Qg Animadores: 

- Colabora con el director en la elaboración del 
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programa de actividaes; 

- coordina la acción de los animadores y el 

desarrollo de sus actividades. 

Asesores: 

- Son el contacto con México dL1rante la colonia, para 

solLtcionar los problemas administr·ativos o médicos 

que puedan presentar-se. 

- Son los que administran los recursos para el 

hospedaje y la alimentación, asi como el material 

necesario para las actividades; 

- coordinan también al personal de cocina. 

Animadores: 

- Cada uno de el los es responsable de un equipo de 

diez n1hos con 1 os que conviven y realizan 

todas las actividades. 

Si es posible, el equipo cuenta con un sustituto que recibe 

el nombre de comodin, que suple durante medio dia a cada uno 

de los animadores para que éstos descansen. 

Finalmente hay que al'1adit• que las colonias pueden ser de 

nil'1os, de nil'1as o mixta, y los equipos de animadores 

generalmente son de hombres y mujeres. 
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IV.3.1. Preparación. 

La colonia tiene su inicio en la selección del barrio del 

que se llevarAn a los niNos. Se hacen estudios socioeconOmicos 

pat·a determinar las zonas mAs necesitadas, y de éstas cuáles 

son los niNos con menos posibilidades de salir durante las 

vacaciones escolares. De esta manera - re-firiéndose al verano, 

que es la época principal del af1o para realizar colonias-, se 

eligen todos los bat"t"ios con los que se r·ealizan cada de 

las colonias. 

Posteriormente se escogen, de los animadot·es que ya 

tomaron el curso de Jefes y Directores a quienes serán je1-:es y 

director de cada colonia. 

Ya en cada colonia en particulat·, el dit·ector con ayuda del 

jefe realizan el programa de actividades especifico de su 

colonia. El jefe invitará a los animado1·es que -formarán el 

equipo_. para lo cual con anteriot·idad en asamblea o 

reuniOn. los animadores se apuntaron en cierta -fecha para 

sef1ala1· su disponibilidad para asistir a ~sa colonia; entonces 

el je-fe se comunica con ellos y tal ve:: con otros más. 

Se reali:::an varias juntas con el objeto de que todo el 

equipa se cono:::ca y se integre, y para ir repasando los juegos~ 

canciones y técnicas~ que son necesarias durante Llna colonia. 

Estas reuniones previas a la colonia, también son mLty 

importantes para motivar a todo el equipo a 1·eal1zar su mejor· 
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esfuerzo durante toda la preparación; ademas que integran al 

equipo, y todo esto se verá reflejado mientras se lleve a cabo 

la colonia. 

En una de estas reuniones los miembros del equipo asistir·án 

al barrio para t"edli=ar las inscripciones de los nii'1os, lo cual 

es muy importante pues es el prime1· contacto que se tiene con 

ellos; se hace la inscripción y se llena una .fichi\ social que 

ser·á muy ótil, pues es la herramienta pa1·a la formación de 

equipos que reali=an jefe y director; y después será tltil para 

el animador· dLwante la colonia y luego· para la evaluación de 

lo qLte se logró con un nii'1o en concreto. 

Cabe aqul mencionar qL1e los n11'1os que se inscriben pagan una 

cuota m!nima, que en si no tiene el .fin de recaudar Lma 

cantidad importante, sino que es como un pago simbólico ya que 

para los padres y pat·a los nii'1os mismos es importante que 

sientan que el los pagaron po,- las vacaciones y no que les 

est~n regalando. 

En esta et.;;pa de preparación se planearán cuáles son los 

objetivos de esta colonia, y se tratará de ver cómo se 

lograran. Obviamente todas están de acuerdo con los objetivos 

generales de colonias, pero con las especificaciones necesarias 

segón, sea necesat·10 poi' las circunstancias, también deberAn 

estar en común acuerdo. 
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IV.3.2. Desart·ollo 

La v!spera de la sal ida de los nil'1os hac:ia la colonia, el 

director c:on los ec:ónomos se van a la ~inc:a en Tenancingo, para 

pt·eparar el rec:1 bimiento que se dará a los nil"los, ya que el d!a 

de la salida, todos se reuniran en el bar1·io y de ah! saldran 

los c:amiones, c:on nil"los, animadores y jef!e de animadores. 

Generalmente busc:a que la llegada a la -Finca sea 

alrededor de las onc:e de la mal"lana .• para que antes de la comida 

dé tiempo de dar la bienvenida, Fo1·mar las equipos, disponet· de 

tiempo para el c:onoc:imiento de la casa y tener un p1· ime1· 

momento para la integración del equipo. 

Los equipo5 normalmente son seis*· de die:: n11'1os cada uno; 

estas eqL1ipas se hacen par edades, se hacen dos equipas de 

chicas, dos de medianos y dos de grandes. Estos eqL1ipos pueden 

val"iat· por- la noche, especialmente si la colania es mi::ta. 

Cada di a de 1 ~ co 1 oni a se progri.~ma 1 a noche anter i 01· 

excepto el primero que se hace desde Mé:~ico ) ~ ya que al 

finalizar el d!a se hace Ltn8 junta d~ evaluación pat·a ir 

con-frontando objetivos con le.~ actividades del dia terminado. 

De esta manera ze va siguiendo un orden que ayuda a sabet· cómo 

esta -funcionando la colonia, para poder mantenel" y mejorar lo 

que sea necesario para que todo salga lo mejo!" posible. 

1'.i pai·tir dE::: dlciembre de 1991 las colonias sei·án de cien 
ni~os. y set·An diez equipos. 
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Aqul cabe nuevamente mencionar, que e;~iste Ltn Manual de 

Animador-es que re-for::::a todo lo que se hace, y da la base en 

técnicas, Juegos~ canciones, trabajos manuales, actividades, 

etc:. 

Ejemplo de técnicas es la de • salida y camión 1 que se 

utili=a cuando se va real1::::ar la salida de la colonia. Trae 

explicados los juegos, y estos las divide en tres bloques 

generales: juegos de conocimiento. Otiles el primer dia para la 

integración del equipo; juegos de interiores, ya sea porque 

está lloviendo, o se está preparando una actividad a-fuera o 

quizAs es de noche; y Juegos e::te1-ion=:s. En general los juegos 

del manual, buscan que el ni1'1o pueda divertirse y 

sociabili:zarse a tt·avés de juegos nuevos, di-ferentes, no los 

que generalmente está acostumbrado a tener·, como serian -futbol, 

beisbol. volibol, etcéte1-a. 

Otra importantisim~ parte del manual es que tt·ae tedas las 

canciones. éstas " nos ayudan a desperta1· el sentido estético 

en los nil"ias, -favorecen la e:~presiOn y la cr-eat1v1dad " (7(J). 

A través de las canciones el nif"lo también jw:iga y aprende. 

También hay divisiones para las canciones segun sea el 

momento en el que se vayan a canta1·. 1=°\dt?más, el manual trae 

aplausos, que buscan que el nil"lo juegue e imag.tne cuando hay 

que aplaudir a algo o a algL1ien. 

(70) Documentos Inéditos de Colonias de Vacaciones I.A.F". 
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Contiene actividades, ya que cada colonia tiento~ sus propias 

actividades. Hay algunas que ya son clásicas y muchas veces se 

realizan, aunque no .forzosamente como pueden ser·: la olimpiada, 

la .fogata, el puebla, la kermesse, etcétera. 

Por ól tima, el manual tt·ae descritos di Ferentes tipos de 

b·abajas manLtales. como el trabajo manual grande. que se lleva 

dos o tres tardes y los trabajos manuales chicos. 

Entonces técnicas, juegos. aplausos, actividades y trabajos 

manuales, son desct·itos para fac1l1tar la labor del animador, 

pero también son la base. sobn? la cual todavia se pued~ 

desar1·ollar mucho mAs. 

Por otro lado. comunmente las actividades se dan bu~cando 

una curva de intensidad dentro de la colonia. Al inicio se 

busca una integración de cada equipo, más adel¿¡nte con otro::., y 

asi - hacia la mitad de la semana -, tene1· int.egr-ada a toda la 

c:olon1a, y s1multaneamente obtener el animo más dlto. OespLtés 

poco a poco se puede ir bajando ese animo. lo cual es bajar esa 

curva para pr·epa1·ar el regreso de los niMos a su cas~. El 

regreso se da una semana de5pués, cuando al mismu tiempo llega 

otra colonia. 

Par·a que quede más c:lat·o, bt·evemente se des.:.:ribit·a un dia de 

trabajo, para el cual ya e:dste una hoja en la que todos los 

animado1·es seMalan las actividades que se 1·e~li=&r-án ~n el dia, 
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v se apu:"'",ta también quJ:en es el 1·espansable de cada cosa. Esta 

hoja del dla incluye los siguientes puntos, que además se 

ejempli~icarán inventando el horario y las actividades: 

Despertar· animadores: 7: 00 y bal"lo 

Despertar nii'ios: 8:1)(1 

Gimnasia lugar: en la cancha 
hora: 8:1(1 
equipo: ( todos o la mitad 

( Se- seí'lala si hay algL1ne. canción y quién la enset'la ) 

Baf'1o: ( qLlé equipos y quién dirige ) 

DesayLrno: 9:(1(1 

( quiénes ponen o quitan mesa, ensel"la canción ) 

Servicio: !O:(u) 

( qué equipo limpia cierto lugar ) 

Inspección: 10:45 

quiénes revi~an el sErvicio o llmpie~a ) 

Act1v1dad: 11:1)0 

genet·almente se trata de una actividad e:,terior·, 

y de algo que dure a11·ededor de dos horas, puede 

ser un Ra 11 y, o hacer un F•.teb 1 o, o uno l<ermesse, 

o ir de paseo a Tenancingo, a la cascada, etc. ) 

Bal'1o: 1:.:00 

( si .faltaron equipos para baf'lar·se ) 

Comida: 14: 00 

se da la misma dinámica del desayuno: canción, 

pone y qui ta mesa, etc.. ) 
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Siesta: 15:00 

( es muy ü.ti l para recuperar energias. y para que 

las animadores si pueden descansen un rato ) 

Actividad: 16:00 

también aqui pueden dat· mur· di ver·sas 

actividades, generalmente tienen algLtnas 

en el eNterio1- par·a l~vantar- ánimo después de la 

siesta, y luego se tiene alguna actividad 

interior como pL1EdE ser un r.:ally inter-no. o 

reali:ar trabajos manuales 

Cena: 20:1)(1 

( de igual manera qu¿ el desayuno y la cena ) 

Actividad: 21:00 

ya a esta ho1·a pueden dar-se actividades como 

peque~as 1·epresentac1ones teatt·ales, a la5 que se 

llama veladas, o pLlede darse Lln r.-~seo noctLwno, 

una rog~~a, etc. 

Acostar nil'1os: 10:7.(1 

aquí l.::•s an1mado1·es '.igilan que los nil"los se 

duerman y queden segur-os y bien tapados 

Finalmente se t1ane una .:,unta d~ e\aluz,c10r-. di:;~ todas las 

actividades tenidas, y se ller'""' Ja hoja del dia s1guiente. 

Asi se puede re~umir· un dia de una colonia. claro que existe 

~lex1bilidad y en r·ealidad se van dando muchí5imas cosas más, 
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por la espontaneidad y pot· la creatividad de todos los 

animadores, y de los nil'1os mismos. 

IV.3.3. Evaluación 

La evaluación se divide en tres momentos: 

1. Una evaluación diagnóstica, que sirve para ver con qL1é 

elementos se cuentan y dar entonces las bases para pl"ogramar 

toda la colonia. Esta se da concretamente durante las 

primeras juntas de preparación donde, director· y jefe evalóan 

las condiciones para ver quién juega cada papel dentro del 

equipo, y ademas también para ver cómo dividen nil'1o5, etc.; 

2. evaluación procesal Q f!g seguimiento, que se da cada dla 

durante las juntas nocturnas~ y esto permite un mayot- control 

de toda la reali=ación o ejecución de la colonia; y 

3. ev.;ilui'ciOn .f.i.Ddl, que se .inu:1a en la última Junta 

nocturna todavia dentro de la. colonia y se CL1lm1na después en 

Mé}:ico, en una jLtnta de todo el grupo, donde cada an1mador 

lleva unas hojas donde ya evaluó a cada Lino de SLIS nihos. Y 

ah! en la r-eunión se evalt1a la tan~a de cada integrante y las 

actividades de toda la colonia, para que asi director y jefe 

reporten resulta dos a Coionias de Vacaciones. 

De esta manera se termina cada colonia y con lo que queda 

registrado pueden acumularse datos U~iles al mov1mi~nto. 
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Muy concisamente esto es el movimiento Colonias de 

Vacaciones I .A.P.) movimiento que durante su labor ha acumLllado 

una gr·an ewperiencia, ya que ha recibido la rique=a de todos 

los animadores que han pa1·ticipc;.do, y a su ve: ha enriquecido 

mucho a estos mismos p .. -u-ticipantes. Además cJunqL1e Cole.nías ha 

dado mucho a la r.i1'1e;::. es mucho más to que ha n~c1b1do de ésta. 

Ojalá Colonias siga creciendo, siga enriqueciéndose, }' pueda 

entonces llegar· tanto ¿. m:i~ nif'1os como a mas animadores. 
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Capitulo V: !9..Q§"rtura Q.g_L Sistem~ Qg_ Colonias Qg_ ':lr~ion§ 

L . .B_._[:.,_ 

En este último capitulo presenta la investigación 

realizada. que tiene por objetivo: conocer la disposición de 

los animadori:=-s para realizar Lma apertLtra del sistema de 

Colonias df-" VacacionE::<s. I.A,P. ~ con el fin de aurnenta.r el número 

de nif'fos ber,¿ofic.:J.ados~ por medio de un crecimiento externo del 

movimiento ( objetivo final ) .• y ver qué tanto conocimiento 

tienen· los animadores del trabajo en otros paises. 

Se ver~ que el instrumento que utilizó fue 

CL1estionar.i<:i; en que condici.ones st= aplicó; c:•.,t\le~ fueron los 

resultados y su interpret¿i;ción. 

Con todo esto, y basándose en la fundamentación teórica que 

ofrecen los anteriores capitL1los. se llegará a la propuesta para 

la apertur-~ del sistemei o de l¿i organi:?ación de Colonias de 

Vacaciones I .A.P. 

Resumidamente~ los dos primeros capitules se vio que el 

hombre tiene todas las r.:ucilJ.d.;,des y potencias para ser educado; 

la edL1caci6r e;;. para él • p.ira quE' •Jiva Lffl de~¿\rrol lo integral 

y alcance su perfección s.iendo un hombre virtuoso. De esta 

manera podril conm:er su fin y dirigirse a éste. 

Esto ~s un proceso que lleva toda la vid2~ y es la 

primera etapa: la infancia, cuando el ser humano se encuentra 

mas abierto dispuesto al aprend1;:aje. Es en esta etapa, 
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cuando se van a adquirir los conocimientos y hábitos más 

bAsic:os ya que sobre ellos se cimentará toda la vida del ser 

humano. De aqui la trascendencia de buscar los mejores 

elementos educativos, que posibiliten el más integral 

desarrollo del nitio. 

Un grupo, ~sociación o institución que tenga por objetivo 

los nii'1os. y fil Q.ª1:.1§ h!..llill! vacaciones dignas, principalmente a 

los de las clases más necesitadas tiene en sus manos el enorme 

compromiso de contar con todos los medias necesarios para 

logt·ar ese desarrollo integral, que tanto se menc1onO. Colonias 

de Vacaciones I.A.P. se ha preocupada pot· est'i:: comp1·omiso, 

razón por la que está constantemente tt·abajando: dando cursos 

-para animadore5, pat·a je~es y directores, ecOnomos, etc. -, 

mejorando técnicas, ampliando juegos y canciones. real i :ando 

actividades para reunir ~ondas, etc. 

Concretamente en este al'1o de 1991, como ya :;:;i:· mencior.t. se 

esta ! levando a cabo el proyecto de ampliación de la finca de 

Santa Teresa Tenencingo, para recibir- en cada colonia a cien 

nii'1os, y no a sesenta como habia venido haciéndose. Claro qLte 

esta labor es ardua, y conlleva un gt·an es.fuer::o, muestra de 

que dentro del movimiento existe gente muy compt·ometida capa;: 

de esto y mucho más. 

Lo que esta investigaciOn se propone es, que en t·elación con 

la teoria e:~puesta, se obtengan elementos t.lt1les para que la 

institución qL1e actualmente e:dste, amplie SLI campo de acción, 
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su cob~rtura, compartiendo toda SL. ~;:periencia y 1abo1· con más 

gente que también esté buscando servir a la nitlez - llámense 

más animadores, u otros grupos o as.:>ciaciones -

Cr..lonias de Vacaciones I .A.F'. hCI c1·ecido en sus veintiséis 

al'1os ~n Mé;: i c:o ( 1965-1991 ) , pero se puede decir que su 

crec:1miento es interno, es cerrado. Lo que se desea proponer 

aqui es un crecimiento qL1e también Vi"3.ya hacia a-fuera. Pet·sonas 

que hayan sido animadot·es dur·ante todos estos a1'1os son muchas, 

y probablemente la mayot·ia ya no son miembros activos del 

movimiento, o se les ve muy poco. 

Hay animadores que obtuvieron gran experiencia, y que en 

este momento ya no la comparten o muy poco. Estos an1madonois, 

después de cierto nL'\me1·0 de colonias, al ir ingresando nuevos 

animadc~·es, se van alejando, tal ve::: porque ya necesitarian 

hacer algo di-fet·ente, y aunqL1e esto es una suposición. no por 

eso deje.. d;:; sei· cie1·ta: El homb1·E- ,·,eces1 ta avanzar y camtnar. 

Claro q~e hay · viejos ~ animadores que siguen participando, 

pero son los menos, y ademas lo hacen, ya no tanto - por lo 

general - en las colonias, sino en los puestos directivos o el 

Patronato, pero no hay lugar para todos, ni todos sirven par-a 

ocupar· esos puestos. Otros pa1·tic1pan en ciertos eventos mas 

bien sociales. 

Oué pasarla si se creara una est..ructLu-a interes,Jda 

en lle ... at· los conocimientos y el espíritu de Colonias, a muchos 
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otros grupos -:-o No podrían esas • v1eJ~s 

muchos de los que actLtl<lmer-.t.e estan trabaJando, interesarse en 

impartir cursos, en crear la estruclt..lt"a necesar·ia para qL1e 

Colonias se ab1·a y dé a c:onocet· su <:.istema 

A esta apertur·a es a lo qLH? se pretende llegar. La 

investigación va dir·1gida a lo mismo. 0Llé mayor 

justi-Ficación puede habet·, qLll? la dEO> dat·se fácilmente C:Llenta 

que en la actualidad se da un grave p1·oblema con el manejo del 

tiempo libt·e, conc1·etamente, el de los nil'1os de edad escolar ? 

En las vacaciones los ni ñas nec;::51 t:.:-.n Llti 11 ;:ar adecuadamente su 

tiempo, y a esto es a lo que Colonias de Vacaciones en Mé~·.1co 

puede colaborar gt·andemente. De hecho Y" lo ha•:e. sólo se 

quiere que alcancen más nil'1os, y que los Jóvenes, que 

también hay muchisimos. hagan una labor valiosa no sólo para 

los nitios sino para ellos mismos. 

A caso e;;isti1·a a.lgL'ln dnimador-, qL1e después de habC?r 

reali;:ado una ~ colonia 

persona 7' 

no haya salido enr·1qLLec:ido en su 

Existen muchos c;..irsos de ve1·ano, campamentos, depo1·tivos, 

clubes, y grupos divet"sos, que en las vacaciones y en los -Fines 

de semana trabajan con ni1'1os. Colonias de Vacaciones I.A.P., 

tiene mucho qLte darles, que compar·t1rles en dos principc::1les 

sentidos: primero en cuanto a crecimtento 0n metotlologia; y 

segundo en cuanto a que se despierte y se c:onc1entice por un 
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mayor interés por los nil'1os de niveles socioeconómicamente 

bajos. Si Colonias se abre, seguramente surgirAn nuevas casas, 

nuevos donadores y grupos interesados en trabajar por estos 

niNos; muchas veces lo que muchos necesitan es un respaldo, 

alquien que tenga la iniciativa para que se sientan acompal"lados 

y con todo el interés por trabajar. 

V.1. Plantemiento de la Investigación 

V.1.1, Objetivo de la Investigación 

El objetivo que se persigue es conocer· la opinión y 

disposición de animadot·es, y encontra1· los medios que apoyen la 

elaboración de la propuesta para la apertura que se ha estado 

tratando. 

La .fundamentación pedagógica que se ha pretendido dar, es 

para .fortalecer la postura de ampliación de la labor· de 

Colonias. Se considera tan buena y efica;: su labot"~ que vale la 

pena investigar y trabajar porque se di-funda, se comparta. 

V.1.2. Instrumento de investigación 

El instrumento que se eligió Tue el cuestionario porque 

tiene la ventaja de poder aplicarse a un rn:'.1mero de sujetos 

adecuado y ademas estos contestan 1 ibremente sin que la 

apariencia personal, ni el estado de ánimo ni la conducta del 

examinadot· in.fluyan en los resultados .finales 71 ). 

( 71 ) ARY,D. Introducción .e 1ª Investigación Pedaqógica,p.180 
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Situac:iOn que se da más fácilmente en una entrevista, y 

adem~s se lleva muchlsimo tiempo. 

El cuestionario busco const1·uirse siguiendo lo meJor 

posible las principales recomendaciones de Donald Ary: que 

reTleje calidad, que sea lo más breve posible, que todos 

puedan entender lo, que na produzca respuestas amb i gL1as, y que 

lo acompaf1e una carta explicatoria. 

V.1.3. Construcción del Cuestionario 

pbJetivos del Cuestionario: 

1. Medir el grado de conocimiento qL1e tienen los animadores 

del sistema de colonias de vacaciones en otros paises, 

como en Francia y Espai'1a. 

2. Medir el gt·ado de interes de los anim.::i.do1·es porque 

Colonias de Vacaciones I.A.P. ampliara SLI labor a otr·os 

grupos. 

3. Conocer el grado de disposición de los animadores par 

ampliar el sistema de Colonias de Vacaciones I.A.F'. 

4. Recibir propuestas de los animador·es para instrumentar 

la apertura. 

5. Conocer las ventajas y desventajas qL1e ven los animado1·es 

para esta apertura. 
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6. Despertar el interés de los animadores por ampliar el 

sistema. 

OBJETIVOS 

3 

4 

5 

6 

CATEGORIAS 

conocimiento del sistema 
en Francia y Espaha 

interés por que se dé 
la apertut·a del sistema 

disposición poi" ampliar 
el sistema 

propuestas 

ventajas y desventajas 

interés por la aperhu-a 

PREGUNTAS 

2 y 3 

5 

6 

1,2,3,4,5,6 

Con esta base se elaboraron las preguntas, para que los 

objetivos del cuestionario se cumplieran, y asi se contara con 

la información necesaria para elaborar la propuesta pedagógica 

para la apertura de Colonias de Vacaciones I.A.P. 

A continuación viene el cuestionario tal cual se utili:ó 

para la investigación, siendo la introducción para éste una 

carta explicatoria. 
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Coloniaa de Vacaciones existe en México desde el af'1o de 1965 

y su labor por la nif'1e..:: me~:icana ha sido muy bL1ena. Quien sea 

animadot· lo habra constatado. 

En otros paises el movimiento se da desde muchos af'1os antes 

1876 ) y de di-fet·ente manera. El libt·o espaf'1ol " Para se 

monitor de una Colonia de Vacaciones dice que cada af'1o se 

van extendiendo las colonias en Espaha, en el sentido de que 

surgen nuevos centros 01·gan1zadores; y que en Francia existe 

una reglamentación sobre la organización material y pedagógica 

de los centt·os de vacaciones. Es decir que trabaja no como una 

ónica institución sino que son varias instituciones, 

asociaciones o grupos los que sigL1en Lln sist~ma de trabajo y 

asl llegan hasta millones de nif'1os anualmente. 

El siguiente cuestionario tiene como objeto conocer si 

quienes somos animadores estat·lamo::. dispuestos a que Coloniaü 

de Vacaciones cr·ec1er·a hacia a.fuer~, como sucede en otros 

paises. 

Gracias por· tu colabor·ac:ión. 
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CUESTIONARIO 

1.- Sabias que las colonias de vacaciones trabajan en otros 

paises no como una institución sino como un sistema ? 

SI NO _____ _ 

2.- Crees qL1e Colonias de Vacaciones en f"lé>:ico pod1·ia ampliar 

su cobertura dando cursos a otros grupos o instituciones para 

trabajar como ~istema ? 

SI NO 

Por qué? 

3. Subt·aya los grupos a los que crees que les podr ia 

impartir cursos pat·a que fueran animadores y dieran sus pt·opias 

colonias: 

scouts y guias clubes deportivos 

grupos parroquiales grupos juveniles 

otros: 
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4.- Estat·ias de acuerdo en formar parte de equipos que dieran 

estos CL1rsos a grupos ? 

SI NO 

Por qué ? 

5.- Cual seria tu propuesta para lograr esta dif=usiOn ? 

6.- Qué ventajas y desventajas encuentras de que se trabaJe en 

Mé;;ico como sistem.:1 ? 
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V.2. Desarrollo de la Investigación 

La investigación se realizó dentro de Colonias de Vacaciones 

I.A.P. 1 es decir que el cuestionario se aplicó a animadores del 

movimiento. Cabe aqul recordar que un animador es aquel que ya 

tomó el curso para ser lo - generalmente de tres o cuatro d!as 

en la -Finca Santa Teresa Tenancingo. en el Edo. de Mé:<ico, 

donde se realizan las colonias actL1almente. 

V.2.1. Condiciones de la Aplicación 

Los cuestionarios se aplicaron en Mé::ico en di-ferentes 

ocasiones. Algunos los contestaron en algón grupo cuando tenla 

junta de evalui:ciOn de la colonia que hablan realizado; otros 

-Fueron aplicados en uno de los eventos sociales: la Posada de 

diciembre de 1990; y otros se respondieron en -Forma individual 

y en muy diTerentes momentos. 

V.2.2. Población y Muestra 

Durante veintiséis artes, mucha gente ha recibido el curso 

para ser animador de Colonias; nü.met·o bastante mayof que el 

actual de animadores activos. 

Colonias considera que anLtalmente sLt población activa es de 

150 animadores, que son los que realizan las colonias directa o 

indirectamente, durante un af'lo. Por otro lado hasta el af'1o de 

1991 han sido 941) animadores, los que han recibido diploma por 

haber realizado por lo menos una colonia. 
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Una muestra, lo suficientemente r·ep1·esentat1va, es 1.:i de 

50 animadores, que constituyen un 33'l. de los animadores acti~cs 

en un atl 1 y a los cuales se les aplico el cuestionario, del 

cual a continuación se darc\n los resultados junto con su 

i nter·pretac i On. 

V.3. Resultados e Interpretación de la lnvestigaciOn 

Sabias que las colonias de vacaciones trabajan en otros 

paises no como una institución sino como un sistema ? 

sr __ _ NO __ _ 

De los 50 cuestionarios las respuestas fuer· en asi: 

33 contestaron que SI, equivalente a un 66Y. 

17 contestaron que NO, equivalente a un 347. 

Aunque la mayoria de animado1·e;; que sirvieron como muestra 

represent.at1va, si tenian conocimiento de que e>:isten las 

colonias de vacaciones en otros paises, realmente es muy alto 

el pot·centaje ( .341. ) de animadores que no lo sabian, lo qLie 

muestra ~ falta Qg conocimiento del origen Qg Colonias ~ 

Vacaciones t.A.P. 

Crees que Colonias de Vacaciones en Mé):ico podria ampliar 

su cobertura dando cursos a otros grupos o instituciones para 
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tt·abajar como sistema ? 

51 __ _ NO __ _ 

por qué 7 

De los 50 c:uestionat·ios las respuestas fueron asi: 

39 c:ontestar·on que SI, equivalente a un 78% 

( De aqul en adelante éste será el !lDJ..QQ B 

11 contestaron que NO, equivalente a un 227. 

( 02 aqul en adelante éste ser·á el .9!:.1:!.QQ É!, 

Aqul se puede ver claramente qL1e !:1D. porcentaje bastante 

mayor, si cree o considera factible, el hec:ho de que Colonias 

de Vacaciones tiene la posibilidad de abrirse a otr·os grupos 

asociaciones. Es decir que .§.!! considera ™ §..!. §..§. podrla 

constituir .!:Ql!lQ •sistema'; con lo cual se quiere dar a 

como dijo la car-ta e::plicativa del entender 

cuestionario que se tr-abajat·a el sistema de Colonias de 

Vacaciones, pero no sólo en la institución misma, sino en mL1y 

diversos gt·upos. 

Con respecto al • por qué se tomaran dos grupos A y B: 

Primero, grupo A, el que contetó SI. 

De los 39 solamente 1 no contestó. 

De los 38 que c:ontestat·on, englobando las 

respuestas. y colocándolas orden de mayal" a menor 

coincidencia, éstas fueron, que serla posible: 
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- porque existe un amplio campo de acción, puesto 

que hay muchos ni~os 

- porque e:dste la gente capacitada, con lñ 

experiencia y el interés necesar·io para podet· hacerlo. 

- porque seguramente habria grupos 

interesados en apt·ender de Colonias de Vacaciones. 

- porque los objetivos de Colonias son lo 

suficientemente amplios para compartirlos sin que se vean 

deteriot·ados o dis::.minuidas. 

Segundo, grupo B el que contestó que NO: 

De los 11 todos contestaron NO, y englobando 

las respLtestas~ y calacAndolas en orden de mayor a menor 

coincidencia, éstas Tueron, que no seria posible porque: 

- todos los gt·upos tendrian muy diTerentes Óbjetivos. 

- actualmente se esta viviendo una época de 

transición, porque se pretende llevar a cada colonia 100 

nil'1os ya no solamente 6(1. 

- hay falta de recursos económicos y humanos. 

Las r·azones de los que respondieron SI. apoyan la propuest~ 

que se quiere realizar en este trabajo.Realmonte .!Js:l !!!!!..S.b.Q§. 

lugares hacia los ~avanzar. existen los ~humanos 
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interesados gn hacerlo. De quien dice que NO por falta de 

recursos, no es que esté equivocado, quiz.is es muy realista·, 

paro si se puede ser m.is optimista y ver la realidad m~s 

positivamente, pat·a considerar que es posible si se quiere. 

Con respecto a los objetivos, donde existen dos opiniones 

opuestas, se debe pensat· que si Colonias aceptara abrirse, 

debera buscar el modo correcto de transmitir sus objetivos y su 

espfritu, de manera que se una a los objetivos que puedan tener 

los otros grupos. 

Prueba de que esto es posible es que, un curso de 

animado1·es asisten mAs o menos 50 personas, que en muchos 

aspectos tienen objetivos e ideas di~erentes; sin embargo 

quienes impa1·ten el curso generalmente transmiten el espir i tu 

del movimiento. 

Por otro lado el objetivo, como lo di ce el Manual de 

Animadores concreta en los D.i!1.g§. y §.!::!.§. vacaciones, lo cual 

no hace dificil compartirlo con otros grupos. 

Subraya los grupos a los que crees que se les podria 

impartir cursos para que fueran animadores y diet·an sus propias 

colonias: 

scouts y gulas 

grupos parroquiales 

clubes deportivos 

grupos juveniles 
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otros: 

El grupo A (que son 39 de los 50) subrayó as!: 

scouts y guias - 33, casi un BSX 

clubes deportivos - 5, casi un 131. 

escuelas - 23, un 59'l. 

grupos parroquiales - 25, un 641. 

grupos juveniles - 36, un 92X 

catecismos - 12, casi un 31'l. 

todos porcentajes 
sobre los 39 del 

grupo a ) 

El grupo B ( que son 11 de los 5(1) subrayó asi: 

scouts y gulas - 3, un 271. 

escuelas - :, un 18k pot·centajes sobt·e los 
11 del grupo B ) 

grupos pa1·roquiales - 3, un 27X 

grupos juvenile5 - 9, casi un 82X 

ninguno por clubes deportivos, ni por catecismos. 

Lo que se pue-de ver del grupo A, es que muestt·an interés por· 

la aper-tut·a de Colonias, y consideran que .f!§. los ru:JdQQ.li 

propuestos ~ pueden 2..§..!::. ~actibles. 

grupos parroquiales. escuelas, catecismos :t. .Q..Q.t:. Ultimo 'clubes 

deportivos, 

Mientras que los del grupo B, aunque parten de que no creen 

que Colonias de Vacaciones pueda ampliar su cobertLu-a, de todos 
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modos, de las opciones propuestas ellos las subrayaron 

siguiendo este orden de pr"eferencia: grupos Juveniles, scouts y 

guias y grupos parroquiales, y en tercero escuelas 

- descontando clubes deportivos y catecismos -. Que el grupo B 

haya respondido, ayuda a a-firmar que de todas maneras, si 

siguieron respondiendo el cuestionario y pot· lo tanto aportaron 

buenas ideas. 

Por óltimo, dentro de esta misma pregunta 3, cuando se les 

o-frecieron espacios para proponer otros grupos, hay que sef'lalar 

que muchos no pt·opusieron nada, y que las pocas aportaciones 

-fueron: 

Del grupo A: delegaciones, grupos internacionales, otras 

sectas religiosas, CISV, Lago y Tierrra, APAC. 

Del grupo B: UNICEF. 

Estarlas de acuet·do en -formar parte de equipos que dieran 

estos cursos a grupos ? 

SI NO. ____ _ 

por que ? 

Del grupo A, las respuestas -fueron: 

Que SI Tormarlan parte, 36 de 39, o sea un 92/. 

Que NO Tormarian parte~ 3 de 39, o sea un S:t. 
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§g ll.9!!g temiendo !!. l..e mayor parte ~ animudm·es interesudoz 

!lil g! cambio Q. apertura f!&_!. ~ Qg Colonias 

Del grupo B, las respuestas fueron: 

Oue SI formarian parte, 8 de 11, que es un T3X 

Que NO format"ian parte, 3 de 11, que un 27% 

En este grupo también hay la disposición de la mayoria 

caso de que se diera el cambio. Este es el grupo que no cree 

que se pudiera dar, pero con todo y todo, está dispuesto 

colaborat· s1 es necesario. 

Ahora si se obtienen de esta respLlesta los totales de SI y 

de NO, independientemente de los grupos artificiales A y B, 

obtiene que: 

44 si formarian parte, es decir un 881. 

6 no formarían parte~ es decir un 121. 

De lo que se sigue dedL1ciendo que la mayoría si apoyar·ia la 

propuesta. 

Dentro de la misma pregunta, en relación al • poi· qué 

los que contestaron que SI, tanto en el gr·upo A como en el B, 

coinciden en las mismas respuestas, y en el mismo orden de 

importancia: 

- El primer ~ por qué • - el mtis constante - es por· dar le 
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mayor di-fusiOn a Colonias; 

- el segundo es el compartir con gente que también esté 

interesada en el desat·rollo del nif'1o; 

- el tercero, que también se t•epite varias veces, es que de esta 

manera se podrA llegar a mAs nihos. 

En estos tt·es por qués concentt·ai-on toda~ 1 as 

respuestas. SOlo hubo dos respuestas diTe~entes: una, de una 

persona que contestó que SI, y que dio como razón su desarrollo 

personal, y que ya alguna ve;: lo hizo en lo particular con 

scouts; y otra, que contesto que NO, porque piensa que los 

cursos se volverian populares y tediof;os. 

Las razones que se dan para si llevar a la realización la 

apertura, son muy buenas, y aunque haya mayor inclinación por 

una que por otras, las tres son verdaderamente importantes y 

de gran peso para la propuesta. 

CU.al set·ia tu propuesta para lograr esta diTusión ? 

Los grupos A y B, tuvieron variadas respuestas, pero las 

principales Tueron: 

- Visitar diTerentes comunidades, ~ etc., .P..2..!::i'. ~ 

ª- lQ§ ~ fll:.l_g §g dieran. 

- Hacer promoción po..- medio de diTerentes medios: 
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audiovisuales, boletines, periódicos, etc., para que se 

conozca mucho mti.s la labor de Colonias de Vacaciones, y lo 

qué podria o.frecer a otros grupos. 

- Hacer promocic!ln de una manera personalw 

- Abrir sucursales en la Repúblicaw 

- Buscar la autosuficiencia económica, y estructurar el plan. 

- Y hubo quien contestó que era necesario c:oncientizar a la 

gente y ver que no se perdiera el espiritu. 

Todas estas sugerencias son l1ti les para plantear los pa:.os 

que sera necesario seguit· en la propuesta. 

Qué ventajas y desventajas encuentras de que se trabaje 

en México como sistema 7 

Nuevamente los grupos A y B respondieron indistintamente, 

viendo ambos ventajas y desventajas. 

De los 50 cuestionarios: 

Que sólo vieran Ventajas - 13 cuestionarios, el 26% 

Que sólo vieran Desventajas - 9 cuestionarios, el 18% 

Que vieran ambas - 18 cuestionarios, el ::;5:r. 

Que no contestaran - 6 cuestionarios, el 12% 

Que se desviaran - cuestionarios, el 9% 
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!::.-ª. principal ventaja™ §.g se1'1ala §.§.!s. .Qg poder llegar E. 

!!!!§. nihos, y concretamente mencionan en muchos cuestionarios, 

el llegar a nil'1os sin recursos. Otra ventaja, mucho menos 

sel"lalada es la de que habria más animadores. 

Las desventajas que se sel'1alan son: 

primera, que podria haber conflictos entre los diferentes 

grupos; 

segunda, que fuera dificil la comunicación y la organización; 

tercera, que pudiera pet·derse el espiritu del movimiento; y 

que se reclutara gente sin vocación. 

Junto con estas ventajas y desventajas hubo quienes 

.mencionaron que no habr1a menor problema en cuanto al objetivo, 

pues mientras se tenga muy claro que el movimiento va dirigido 

a las nif1os, no tiene porque haber problema. 

Se puede ver que aunque si existen desventajas, éstas no serán 

di fl c i 1 e~ de s.:tl va.r J si se trabaja pensando qL~e 1 as ventaja; 

que se pueden obtener son de mucho mayor peso. El simple hecho 

de llegar a más nil'1os ya es su-Ficiente. Aclarando que nunca se 

tratarA de sacrificar calidad por cantidad, sólo es necesario 

estructurar correcta y cuidadosamente los pasos a seguir. 

Así final izó la interpt·etación de los resultados y por 

óltimo se darán las conclusiones principales y un antilisis 
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cuantitativo d~l cuestionat·io. 

Son tres las conclusiones principales que se pt·esentan en 

-forma gráfica-cuantitativa: 

Primera: s! existe conocimiento de que en otros paises 

Colonias de Vacaciones trabaja ·como sistema que llevan 

cabo di.fereni..o?s grupos. 

La pregunta nümero uno an·oja los siguientes datos: 

De 50 cuestionarios: 

.::..~ SI, un 66% 

17 NO, un 34Y. 
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Segunda: la mayor parte de los animadores si creen que 

Colonias de Vacaciones podría ampliar su cobet·tura dando cursos 

a otros grupos o instituciones para tt·abajar como sistema. 

De 50 cuestionarios: 

39 SI, un 78% 

11 NO, un 22%. 
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Tercera: Los animadores en su mayorla estarlan de acuerdo en 

formar parte de un equipo que diera cursos a otros grupos. 

31 82% 

De 50 cuestionarios: 

44 SI, un 88% 

6 NO, un 12% 

-....... ...... _____ __ 
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V.4. Propuesta Pedagógica par-a la Apertura de Colonias de 

Vacaciones I.A.P. 

Después de los r-esultados obtenidos, en los cuales se puede 

distinguir- interés y buena disposiciOn por parte de la mayor-ia 

de los animadot·es que constituyeron la muestr·a, puede ahora 

derivarse - justi.ficadamente - una propuesta de c:aracter-

pedagógico para que Colonias de Vacaciones 1 .A.P. se interese 

como una inst1tLtción, y se interesen el Patronato, la Dirección 

y el Consejo, la Gerencia~ en c:ompar·tir todas las bondades que 

el movimiento posee, con otras personas como grupos juveniles, 

scouts y guias, grupos parroquiales, escuelas, delegaciones, 

etc. Considet"ando que de ser asf. podrán ser mucho mas los 

nif'los y personas los bene.ficiados. Definitivamente seria una 

gran tarea la que se tendr !a que realizar, pero si est~ en 

Colonias la gente necesaria para hacerlo. 

Como entonces la propuesta que se e:{pondrá pretende 

principalmente dos cosas: 

Primero: DESPERTAR LAS INQUIETUDES NECESARIAS PARA CJUE SE 

LLEVE A CABO LA APERTURA. 

Segundo: QUE SE CONSTITUYA EN UNA HERRAMIENTA UTIL PARA 

ALCANZAR ESTE PROPOS !TO DE CRECER EXTERNAMENTE. 

La propuesta qLtiere ser eso, pero en ningOn momento agota 

las posibilidades de acción, es sólo el inicio de lo que puede 
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llegar a ser una gran est1uctura. 

Se tienen seis elementos que constituyen toda una propuesta 

metodológica, y que se han tom.;ido de los estudios realizados 

por la Pedagogia Compar.1da. Estos proporcionan la ventaja de 

real i:;::a1- una propuesta completa de la estructura qLLE! 

necesi tar·ia Colonias de Vacaciones para su crecimiento, ya qL1e 

considera todas 1 as par tes que una organi:;::ación debe 

contemplar·. 

A continuación se enlistan los seis elementos mencionados: 

- Finalidades, Metas y Objetivos 

- Organización Administrativa 

- EstructLwa Pedagógica 

- Contenidos Educativos 

- Métodos, Técnicas y F'1·ocedimientos 

- Actores del Proceso Ense1'1an::a-Aprendi:;::aje 

Finalidades, Metas y pbietivos 

La -finalidad es lom·ar ™ los ni1'1os. principalmente Qg 

niveles socioer:onómicos bajos, ~ ~ vacaciongji dignas i: 

~. Esta es y seguit"A siendo la -Finalidad de Colonias de 

Vacaciones I .A.F'., pot·que el nil'lo es L1na pet·sona humana que 

necesita de muchos elementos para desarrollarse. para edLtcarse 

integralmente. 
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Cuando penosamente e::iste una gran pobreza, el hombre 

empieza a carecer de los medios mAs indispensables para vivir 

dignamente, para tener lo indispensable. Los nH1os que viven 

esta situación, y de un modo especial los que pertenecen a un 

medio urbano, no tienen contacto con la naturaleza, ni pueden 

disfrutar de unas vacaciones sanas, mucho menos dignas y 

alegres. 

Colonias de Vacaciones como movimiento o institución pt·ocura 

dar a estos nitlos marginados, los elementos necesarios para que 

desarr·ol len todas SLts capacidades, su creatividad, su 

imaginación, sus destre::as. Todo por medio de juegos, técnicas, 

canciones y en gene1·a1 actividades adecuadas al 1091·0 de esta 

finalidad. 

Las metas de Colonias, son los parámetros que han de 

saguirse, y estos, que ya se expusieron en el capitulo anterior, 

son principalmente: que el n1i'10 eKperimente: 

- La dignidad de su persona y SLI capacidad de e;~presarse; 

- su identidad con jóvenes que rien y juegan con él, a la 

ve= que cuidan del tiempo y la disciplina; 

- una vivencia qL1e le pet·mita descubt"ir y desarrollar 

hábitos y actividades pasit1vas; 

- una convivencia sana y alegre con otros nif'los de su edad; 

- la satis-Facción de sentirse un elemento Otil y creativo 

dentro del gt"upo humano al que pertenece. 
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Todas metas que apoyan la finalidad del movimiento, y que no 

tendrlan porqué cambiar si se logra la apertura del sistema 

como se estA proponiendo. 

Los objetivos - pa1·tiendo de este esquema metodológico - son 

aquellos planteamientos que se -fijan a cierto plazo, y que van 

dirigidos al logro de las -Final ida des y de las metas, 

concretamente en Colonias de Vacaciones. los objetivos son: 

- obtener todos los medios mater·iales pasa reali::ar una 

colonia, 

- capacitar a los animadores participantes, 

- contactar el barrio par·a invitar a los nihos, 

Para todo esto serdn necesarias las actividades de todos los 

departamentos que con-fot·man Colonias. 

Muy concretamente en 1991 se tiene como objetivo realizar la 

primera colonia con cien niNos. Estando programada la 

inaugut·aciOn de las obras que se real izaron, el 8 de diciembre. 

En la apertura del sistema la -finalidad, las metas y los 

objetivos se conservan, simplemente habrá que agregar 

b~sicamente otros dos: 

- Di-fundir Colonias de Vacaciones en di-fe1·entes asociaciones 

o grupos para que impartirles los cursos; 

- planear esos. CLtrsos que se impartiran para que se puedan 

adecuar a cualqL11e1· lugar· o circunstancia, 
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OrganizaciOn Administr·ativa 

Sera necesario progt·amar un crecimiento administrativo 

puesto qLte habra. un mctyor mimero de participantes, de cursos y 

de actividades. Se necesitara mas dinero, pero también habrá 

mas posibilidades de obtenerlo, puesto que se contara con un 

nómero superior de animadores, lo que hará qL1e el movimiento 

sea más difundido. 

El organigrama se ampliarla de este modo: 

1 
AREA INTERNA 

1 
1 1 1 

ECONOMATO CURSOS ll.I.EJ.!SJ.QCj 

PATRONATO 

CONSEJO 
V 

1 
REALIZACION 

DE 
COLONIAS 

GERENCIA 

AREA 

1 
PROMOCION CURSOS ASESOR 

EXTERNOS 

El Area Interno:. seguirá -Funcionando de la misma manera 
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que ya se estudió; y el Area E~te1·na se propon8 que cubra las 

siguientes fLtnc:iones: 

Promoción: 

- se encargará de la difusión de Colonias de Vacaciones 

y de los nuevos CLtrsos que se impartirtin a los grupos y 

asociaciones interesadas. 

Cursos Externos: 

- planeat·án cómo adecuar los cursos e::J.stentes: cursos 

de animadores, de jefes y directores, y de economato; 

para que puedan impa1·tirse en ott·as instalaciones, y no 

se dirijan a animadm·es qL1e trabajarán en Santa Teresa 

Tenancingo; 

- adecLtarán el Manual de Animadores pa1·a que sea L)ti 1 a 

cualqLtier animador que sea e::tet·no: 

- prepararán la calendarizaciOn de los cursos; 

- invitat·An a antiguos animadot·es a participar· en la 

nueva labot· de apertur·a. 

En esto, y en todo lo que hagan deberán preocuparse por 

transmiti1· la finalidad, las metas y los objetivos de Colonias 
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de Vacaciones, para guat·dar el ~ esplritu ' del movimiento, la 

unión que hasta hoy ha prevalecido. 

Asesor la; 

- Estudiar.in los nuevos métodos, técnicas y 

procediminetos que se vayan a utili::.ar. 

- Revisaran los contenidos de los cut·sos. 

- InvestígarAn sobre los nuevos grupos, tanto para 

conocer más a los que estén interesados, como para 

apoyar la diTusión. 

En general, para ayudar a toda esta nueva area, la Gerencia 

tendrA que ampliar su campo de acción, ya que la nueva 

organizac~n administ1·ativa requirA de un mucho mayor trabajo. 

Estt'uctura Pedagógica 

Analizando el actual runcionamiento de una colonia se 

puede ver que su estructura no tendrla q1-1e cambiar, en lo ünico 

que se necesitarla estar abiertos es en dos cosas: una con 

respecto al nómero de participantes, ya que éste si podrA 

variar segün el nómero de ni~os; y la otra con respecto al 

tiempo, ya que también podrAn ser mas o menos los dias segOn 

las posibilidades del grupo o asociación de que se tt·ate. 
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Tomando en cuenta estas consideraciones, de una mane1·a 

general la estructura interna de una colonia - como ya se 

vio en el capitulo IV -, es de la siguiente manera: 

PIRErTDR 
ASESORES 

1 
~ JEFE DE 

ANIMADORES 

T 
ANIMADOR 1 1 AN!'MADOr.· 

1 --¡ 
-- NI NOS 1ill!Q2 t:ill:!Q§ !';l.!!!.Q§ 

Las -funciones como ya .fueron descritas también en e] 

capitulo IV no cambiarían, aqui sólo es necesario considerat· que 

el nómero de integrantes puede variar. La organi::ac:iOn no 85 n1 

debe ser un esquema cerrado. 

Contenido~ Educativos 

En cualquier estructur~ institución educativa los 

contenidos se van a det·ivar siempre de las fin~lidades, metas y 

objetivos. 

Colonias de Vacaciones realiza sus actividades con el 
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interés de alcanzar sus -fines, y definitivamente estos 

contienen una fuerte c-'lrga educativa, de ah! que sea muy 

impot·tante este rubro que trata sobre los contenidos 

educa ti vos. 

En el primer cap! tul o se analizaron las pt·incipales 

caractet·istic.:\s del ser humano. y se compr·obó que el hombt·e es 

un ser abierto que neces1 ta del diálogo y de la comunic¿,ción con 

los demtts hombres, y también que se t1·ata de un ser educable, es 

decir que tiene la capacidad de educarse, de per-Fec:c:ionarse por 

medio de los conocimientos y de los hábitos, que lo conv1er·tan 

en un ser virtuoso, como se concluyó el segundo capitulo. 

Por estas cualidades del hombre. y por e!:>i:.a educabilidad 

muchas de las cosas que él hace in-fluyen en su desarrollo, en 

su educación. 

Para llevar a cabo los fines de Colonias de Vacaciones se 

han planeado, y se seguirt,n buscando actividades que apoyen la 

realización de estos. Por esta ra;:On fue importante estL1diat· lo 

qué es educación .flsica~ educación at·tistica y educación 

extraesc:olar. Estas tienen mL1chos obJetivos particular·es como 

son: inculcar higiene y buenos habites, despertar la 

creatividad, enseNar a Jugar y a manejar el tiempo libre, 

desarrollar la sensibilidad y originalidad, etc. Y estos 

obJetivos también son parte de lo que Colonias de Vacaciones 
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busca, puesto que son elementa5 de unas vacaciones dignas. 

A la vez la recreación tiene también un importante papel 

en la transmisión de esto~ tipos o modos de educc1ción 

- art!stica, of!sica y ewtraescolat· - puC?s ya también se vio 

que la r-ecreación es una impot"tante herramienta par·a la 

educación, la cual puede ser amenB y divertida. 

Concretamente en Colonias se busca la dive1·sión, y ésta 

obviamente es educativa pot·que es una diversión muy sana que 

tiene metas muy claras con relación a la creatividad y otr-os 

puntos que se buscan que el nil'1o e:{per1mente. 

También ya se a.firmó que el hombre necesita del tiempo 

libre, de la diver·sión y el ocio, porque le ayudan a constr·uir 

su personalidad. Se sel"laló que el nii"to espec1alm;o;nte neces1t8 

del juego, y en la te1·cera 1nofanc1a CLtenta con las 

car·acter ! sti cas que lo hacen inte1·esarse por el Juego 

organi:::ado, el Juego con r·eglas, que lo ,:an ~ l le·.,1=d· a Llna rapida 

sociabilizaciOn y por lo tanto a la formai::1ón de su 

persona 1 ida d. 

Son entonces las necesidades del nil'1o par-a su sano 

desar1·ol lo y el interés de muchos adultos y jóvenes por 

colaborar en la satis·Facción de estas necesidades, el moto1· de 

movimientos como Colonias de Vacaciones y muchos otros. 

BasAndose en todo esto y viendo la importancia que tiene, se 
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propone que Colc;nias de Vacaciones l .A.P. cree un departamento 

nuevo que se encuentre como esta el nivel de Gerencia, y que se 

llame Departamento PsicopedagOgico. Este serA el encargado de 

estudiar más profundamente psicologia y pedagogía in'fanti 1, 

para que todos los animadores del movimiento tengan mayores 

conocimientos y por lo tanto herramientas par·a el manejo de los 

nif'tos. 

Un depat·tamento psicopedagógico podria dar mas conoc1mientos 

sobre didáctica, que también serian instrumentos Otiles tanto 

par·a la reci.l i;;:acd;n de una colonia, como para la planeación y 

reali;;:ación de cursos. También para una mejor evaluación de 

cualquier actividad. 

Seria un departamento que constantemente se 

actuali;;:ando y eso ayudarla contrarrestar la 

esta.ria 

normal 

resistencia al cambio, puesto que el mismo departamento veria 

la -forma de convencer cuándo un cambio es necesario. 

Un mayor conocimiento pedagógico también puede mejorar las 

técnicas y procedimientos existentes. 

Métodos. Técnicas y Procedimientos 

Al igual qLte las finalidades, metas y objetivos, los 

métodos, técnicas y procedimientos van de lo mas gener·al a lo 

m~s particular; y también estos deben estar establecidos de tal 
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manera que lleven a la consec1.1ción de los fines propuestos, 

logrando los mas especificas y dirigiéndose al más general. 

Tratando de realizar un an.:\lisis de la metodologia de la 

ensel'1anza que lleva a cabo Colonias, se pueden considerar sus 

métodos desde la clasificación que hace Imidea Nérici, y se 

encuentra que: 

- Con respecto a las métodos en cuanta a la coordinación de 

la matet·1a, - que en Colonia~ seria todos los contenidas de 

actividades, juegos y canciones -, el método es psicológico 

porque le interesa seguir un orden que se acarque a los 

intereses y experiencias del nif'1o; le preacL1pa más a este 

método la motivación del momento que el seguir un esquema 

rigido previamente establecido. El Manual de Animadores, es un 

apoyo para la colonia, pero no debe ser inflexible y tajante. 

- Con respecto a los métodos en c1.1anto a la concretización 

de la ensef'lan;:a, el método es inhlitivo porq1.1e en muchos 

aspectos se pone al nif'1o en contacto directo con la cosa 

estudiada, en este caso en concreto con la naturaleza, con el 

material para trabajas manuales, etc:. 

- Con respecto a los métodos en cuanto a las actividades de 

las alumnos, se sigue un método activo, ya que hay una 

constante participación de los nif'1os en todas las actividades. 

El mEtodo se preocupa por motivar al nil'1o a que actüe tanto 
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risica como mentalmente. 

Y con respecto a los métodos en cuanto a la relación 

entre el prc-fesor y el alumno, en una colonia se da un método 

colectivo po1·que se trata de una animador para varios nif1os. 

Todos estos métodos, si bien no s~ nombr·an e::pllcitamente en 

el Manual de Animadores, si se encuentn::in impllcitos en todas 

las actividades qL1e se real i ::an dentro de una colonia. 

Realizando la apertura los métodos no cambiarAn puesto que 

están SLtbordi na dos, y la ve:: apoyando, la finalidad de 

Colonias. Oui::.As las técnicas y procedimientos, que son las qL1e 

detallan en el Manual si sufran cambios o modificaciones, segón 

sea necesario adecuarlos al nuevo sistema. Claro que 

internamente se seguirla utili::ando tal como se ha hecho. 

También si llega al c1·ecimiento que se esta 

proponiendo, el departamento psicopedagógico que tamt:ién se 

esta sugiriendo, con los estudios de psicologia que 1·ealice, 

contará con la información necesaria par·a que los cursos que se 

impartan tengan a su disposición los meJores conocimientos 

sobre dinámica de grupos; y a la ve-:, con los estudios 

pedagOgicos necesarios para mejorar la metodologta de la 

enseNanza, es decir para mejorar la transmisiOn de toda la 

exper·iencia de Colonias de Vacaciones. 
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~ del Proceso Ensel'lan::a-Aprendi::a je 

Se considera que estos actores son: por un lado los 

animadores y los nif'tos; y por ot1·0 los animadores que imparten 

un CL1rso y quienes se prepar·an para ser animadores. 

Se consideran que son acto1·es del proceso emsef'1anza

aprendí ::aje porque, como ya se explicó, Colonias de Vacaciones 

pretende educar puesto que sus actividades -forman a nil'1os y a 

animador·es. 

Enseha1· es pone1· de manif1esto al aprendí:: los objetos de 

conocimiento para qLte los compr·enda, y esto es lo que hace un 

docente, en este caso un animador: pone al alcance del nif'1o, en 

una colonia, conocimientos de Juegos, de canciones, de hábitos que 

el niho va a aprender; y el animador pone al alcance de ott·os 

que quieren ser animadores, en un curso, los c:onoc:imientos 

indispensables para ser animado!", o en SLI c:aso para c:onoc:er 

mejoi- el Economato o pociei- ser je-fe o director. 

Aprender es adquirit· destre::as o habilidades practicas, 

incorporar contenidos informativos o adoptar nueva5 estr.?.tegias 

de conocimiento y/o acción. Esto es lo que hacen los ni~os en 

una colonia, y también quienes torn~n un c1_1rso. 

El per-fil del animador debera ser·: dominio del contenido de 

las finalidades, metas y objetivos, asi como de los métodos, 

técnicas y procedimientos de Colonias de Vacaciones; cierto 
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grado de preparación; capacidad de relacionarse tanto con nii"'los 

como con los demAs animadores; autoridad; vocación; 

responsabilidad; disponibilidad; tiempo; etc. 

El perfi 1 del que quiere ser animador~ capacidad de 

aprendizaje; actitud positiva ante su instructor; disciplina; 

interés por los nii"'los; etc. 

De esta maner·a, con los seis elementos considerados, se 

espera haber eHpuesto una propuesta pedagOgi ca para que 

Colonias de Vacaciones acepte este crecimiento que de vP.rdad, 

dará un mucho mdyor ndnero de beneficiados. Si se siguen los 

elementos propuestos no habrá el peligro de perder la dirección 

del movimiento, ni su • espiritL1 por el contrario se 

reforzara, porque para ab1·irsa se necesitara hacerlo muy 

ordenadamente y con muy clara visión de lo que se quier·e con la 

apertura o crecimiento externo. 

Se ha venido repitiendo, durante todo este capitulo, que el 

interés pot· la apertura es alcanzar un mayor nL1me1·0 de 

bene~icíados; que las bondades, la experiencia y la riqueza que 

guarda Colonias de Vacaciones, son muy grandes; que los niNos 

necesitados en México son muchlsimos y que las malas condiciones 

en las que viven y las pocas oportunidades que tienen, hace 

todavja mas importante que la sociedad se preocupe por ellos. 
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Claro entonces que el llevar a mas ni'1os a las colonias de 

vacaciones toma una importancia relevante. El nif1o es LLna 

persona hLtmana que met·ece todo el apoyo para desarrollarse como 

tal, y tiene el derecho de recibir todo lo digno que necesite, 

ya que este es un derecho que se deriva de su dignidad de 

persona huma na. 

Se espera que este tr·a.bajo motive a los actuales miembros de 

Colonias de Vacaciones I.A.P., y a los que estén paf 

integrarse, a llevar a cabo la tan nombn1da apertut·a. Todo lo 

que se propone no agota todas las ventajas, ni las desventajas 

tampoco, que impli..:an un crecimiento de esta magnitud. 

Tampoco propone todos los cam1nos o rLttas que se puedan 

tomat·se para alcan:::ar la mejor apertura, pero si propone una 

base pat·a iniciar este cambio. Ojalá toda esa • magia 

sentimiento que bien conocen quienes son animadores y aman al 

movimiento, despio?1·te todas las inquietudes necesarias para 

empezat· esta propuesta. 

Y para qLlienes no conocían Colonias de Vacaciones y su gran 

labor en México, se espera que también esta tesis haya motivado 

un interés por conocer más al movimiento, y tal vez el interés 

por participar activamente dentro de éste. O probablemente 

pueda motivar a qLte miembros de esos otros grupos - que tanto 

se han mencionado - Ge:..n los que busqL1en y toquen a la puerta 
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de Colonias de Vacaciones I.A.f'., para que se les comparta toda 

esa experiencia que tiene. 

Los otros grupos también tendrán mucho que compartir a 

Colonias; a-Firmación con la cual se quiere te,·minar, pa,...a poder 

cerrar diciendo que Colonias Qg Vacaciones I.A.P. ~ J.i! mayor 

bene-ficiada ~ g§j;,g crecimie....Q!Q. Q aoertura. 
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CONCLUSIONES 

1. El niNo de siete a doce aNos es una persona humana, con toda 

la dignidad que esto implica y por lo tanto tiene el derecho de 

recibir todos los elementos necesarios para su desar·rollo 

integral. 

2. El hombre es un ser· con cuerpo y espíritu unidos 

substancialmente, y que cuenta con las rac:ul ta.des de 

inteligencia y voluntad, que lo:= hacen un ser educable. 

comunicativo y libt·e. Por lo tanto el ni1'1o qL1e asiste a una 

semana de vacaciones - llamada colonia 

formación. 

va a recib1t· 

3. La educación es la actividad humana que tiene la intención 

de perfeccionar a la persona en su inteligencia y voluntad, por· 

medio de los conocimientos y de los hAbi tos que lo conviertan 

en un ser virtuoso. 

4. Colonias de Vacaciones I .A.P. teniendo como objetivo 

general: los nif'los y el brindarles a los de las clases 

socioeconómicas mas necesitadas. unas vacaciones dignas, esta 

contribuyendo valiosamente a la educación, y al desarrollo del 

nif'1o. 

S. Colonias de Vacaciones I .A.P. es un movimiento con gran 

riqueza en métodos, técnicas y procedimientos para la 

recreación de los nif'1os, porque cuenta con una gran cantidad 
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de acti vi de.. des, Juegos y canciones que ha uti 1 i ;:ado durante 

veintiséis al"los. 

6. La recreación es una gran herramienta para la educación 

porque in-fluye directamente en el proceso de ensel'1anza

aprendio:aJe, ya que el hombre necesita del juego. Especialmente 

al nif'fo de la tercet·a in-fancia el juego lo ayuda a su 

sociabilio:ación. 

7. Colonias de Vacaciones r.A.P. realio:et su labor con los nil"los 

de la tercera in-fancia, con lo cual in-fluye directamente en el 

proceso de sociabilización del nif'fo. 

s. Coloni<1s de Vacaciones I.A.P. tiene un gran c::ompromiso con 

la nil'1e;:: meNicana más desprotegida, pLtesto que por medio de 

juegos, c::anc1ones y di-fe1·entes actividades recreativas inFluye 

importantemente 

a-fectivo-social. 

en su desarrollo, principalmente en el 

9. Colonias de Vacaciones I .A.P. puede ab1·1t· SLt sistema 

compar·tienao con otros grupos o asociaciones interesados, toda 

su experiencia y rique::a en la r·ecreación de los ni1'1os, con lo 

que aumentaria fuertemente el nUmet·o de bene-Ficiados. 

10. La investigación an·oja como resLiltados que en gene~·al 

entre los animadoreD eKiste Ja disposición para que Colonias de 

Vacaciones 1 .A.P. dé cursos .. ; ot1·as asociaciones o grupos, es 

decir pa1·a qL1e¿ se abra y cre;:ca e:~ter-namente. 
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