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Sería larga la historia y la lista de momentos y -

compafteros que lleyaron el cuestionamiento del tema al que 

se ha dedicado esta tesis y que contribuyeron a su realiz! 

ci6n, a pesar de los obstáculos -en muchos casos insalva -

bles- para efectuar un trabajo que parad~gicamente se dice 

parte de una curricula institucional, cuando de hecho se -

ha convertido en un producto de condiciones personales. 

Sin embargo, en el caso de esta investigaci6n h~ -

bría que destacar un hecho y algunas contribuciones parti

culares~ 

Diversos son los medios a través de los cuales nos 

cuestionamos problemáticas sociales y de los que manifest~ 

mos nuestras posiciones frente a ellas. Una forma sería -

la militancia. Esta pr~ctica, este enfrentamiento objeti

vo y concreto co,, la realidad -a nuestra consideraci6n- es 

el que nos permite reflexionar sobre nuestras posiciones -

y reorientar el sentido de las conclusiones y propuestas -

que formulamos, como estudiosos sociales, Por ello, la i~ 

tegraci6n de un proyecto organizativo de niños y j6venes -

en el tiempo libre, fruto de la inquietud de orofesinistas 

cercanos a estos sectores de la poblaci6n, de algunas ins

tituciones vinculadas con la educaci6n y de j6venes preoc~ 

pados con sus condiciones de desarrollo, nos enfrent6 a ne 

cesidades objetivas ante las cuales nos sentíamos pioneros, 



por la distancia re~). ... ~_í.sic~ e ideológica- entre .e~ proyeE_ . . . . . . 

to en el cual particip~bGtlJlOS y Qtros q:el m.ismQ g~nero. La 

Uni6n Nacional Infantil.", en cuan.to planteamiento de al terna 

tivas para tal problem.~tica, para un~ problem~tica social, 

nos llev6 al cuestionamiento y estudio de esta~ formas org! 

nizativas en México. En esta medida, nuestro trabajo no s§. 
' 

lo reúne un testimonio formal, sino y sobre todo, parte de 

una experiencia pr~ctica. 

Al mismo tiempo, debemos destacar la contribuci6n 

del Maestro Iván García Solís, por su estímulo profesional, 

al ubicar este fen6meno educativo en su perspectiva ideo16-

gico-polít ica. 

Las discusiones sobre el tema con especialistas y 

compafieros enriquecieron nuestra visi6n. En ese sentido, 

reconocemos los aportes a esta investigaci6n de Sergio de 

la Pefta, Jussara Teixeira, Gustavo Barrientos, Elías Margo 
. -

lis, Juan Manuel Sandoval, Jorge Pérez, Eréndira Villamar 

y Carlos Angel Hoyos. 

Asimismo, habr~a que destacar el apoyo y compromiso 

personal que asumieron Ana Hirsch y .Eduardo Casar durante 

la rev.isi6n del trabajo. 
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1. 

I.¿A QUE LE LLAMAMOS 'ORGANIZACIONES RECREATIVAS INFANTILES JU

VENILES? 

Frecuentemente vemos pasar en los viernes, sobre 

todo los sábados y en algunas ocasiones los domingos, ni -

ños y j6venes apurados, con uniformes y pañoletas o palia

cates al cuello, rebasando cuadras para reunirse con sus -

compañeros. También asistimos a grupos que en la misma di 

recci6n, contentos y emocionados, se dirigen a cumplir con 

sus responsabilidades. Algunos metros adelante, vamos a -

encontrar un cuadro que nos recordará a los organizados 

hormigueros, en los que aun cuando la uniformidad de su 

vestir confunda a unos con otros, su movimiento coordinado 

demostrará que cada uno de ellos tiene algo que hacer~ 

Es un momento de alegría. Adolescentes o adul -

tos dirigirán el trabajo, otorgando.la libertad que ofrece 

un encuentro colectivo voluntario y el espacio físico 

abierto o amplio. Es un momento contrastante con la rigi

dez escolar, familiar, con la individualidad recreativa a 

la que se ven sometidos los niños urbanos frente a su apa

rato de televisi6n, a sus juguetes altamente tecnificados 

que juegan por ellos y la amenaza del tránsito que impide 

que pisen la calle. La espectativa del fin de semana se -
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llena de sentido y acci6n! 

Se aprenden cosas nuevas, se canta, se juega, se 

visitan lugares, ... son tantas las cosas que hacen! Además, 

muchas veces preparan obras de teatro, bailables, se e~se

ñan temas importantes para pasar una prueba o realizan 

cualquier actividad que requiere la presencia constante de 

cada uno de los integrantes, para que el curso del trabajo 

colectivo no se detenga. Esto es una responsabilidad. 

Se asume un compromiso por el que, cuando hay e! 

tímulo, se hace lo posible por cumplir. La familia tendrá 

que comer antes; este fin de semana no se podrá ir a Cuer

navaca porque: " ... es muy importante que vaya este sábado, 

mamá"; el gasto familiar tendrá que "ensancharse" para que 

ellos vayan al campamento; en la clase se siente la inqui~ 

tud porque cinco compañeros presentarán el fin de semana 

una prueba de nudos y amarres en su organizaci6n y todos -

lo comentan; unos diez amigos del sal6n no podrán asistir 

al cumpleaños de 11Dorita", porque es de cuatro a siete de 

la tarde ... 

Decir que solo los miembros reciben el efecto -

de 1 as actividades de estas organiza.cienes, sería falso. 

Las organizaciones recreativas infantiles juveni 
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les son grupos que se reúnen sistemáticamente en la pere~ -

pectiva de contribuir con la formaci6n de las nuevas genera 

ciones. Establecen contenidos y formas que más allá de 

ofrecer un mero entretenimiento, serán vehículos para alean 

zar los objetivos planteados e integrar los principios s~ -

bre los que se erige la organizaci6n, en la educaci6n de la 

sociedad. 

No tienen una actividad única. Se caracterizan -

por la diversidad de los programas semanales. Sin embargo, 

esta variedad no es azarosa, se encuentra vinculada directa 

mente a un proyecto que garantice el alcance de los fines -

por los que se cre6 y se apoya al grupo. 

Uno de los rasgos de importancia de estas organi

zaciones es el encuentro con el colectivo. El niño, en la 

sociedad urbana moderna, no tiene espacios en los que pudi~ 

ra convivir colectivamente; en la escuela la maestra se im

pone y decide el ~umbo de su comportamiento; en la casa es

tá con sus hermanitos y los padres los controlan. En las -

ciudades ya no se puede salir a la calle a jugar solo con -

los amigos. La falta de un mundo propio que pueda dominar 

lo convierte en un ente pasivo y susceptible de asumir a 

"la autoridad" como un hecho necesario, independientemente 

de su origen. El niño urbano no conoce otra forma de rela-
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cionarse. No sabe administrar su juego. Acepta la "voz su 

perior''. aun en la decisi6n de sus intereses. 

El sujeto dominado, mientras no tenga clara con -

ciencia de la opresi6n de la que es objeto, acepta el domi-

nio como parte de sí mismo. 

Las organizaciones recreativas infantiles juveni

les en México tienen dos tendencias: la más frecuente es la 

de reproducir el dominio a trav~s de la recreaci6n. Los 

programas, los m~todos de trabajo, los estímulos que se em-

pleen para lograr una mayor integraci6n, serán pensados en 

funci6n de la reproducci6n de la sociedad burguesa y en la 

mayoría de los casos, ligados al escultisrno, el cual está -

basado en ideas extranjeras, derivadas de la expansi6n imp~ 

rialista británica(l). Los valores que se inculquen atrae

rán a aquellos sectores medios de la poblaci6n que se sien

tan más cercanos a un ascenso socioecon6mico-independiente-

mente de las posibilidades reales de que ésto suceda- y.que 

no tengan acceso a otras formas recreativas como las casas 

de campo, clubes, etc. 

El hecho que s6lo determinados sectores se inte -

(1) El movimiento escultista se origina a principios de si
glo, con la expansi6n del Imperio Brit~nico a Asia y 
Africa, a partir de las ideas de un explorador ingl~s, 
Baden Powel. 
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gren a estas organizaciones durante su tiempo libre, hace -

referencia a que el tipo de actividad recreativa que se rea 

liza corresponde a las posibilidades materiales de la p~ -

blaci6n. Un valor puede ser transmitido por diversos me 

dios, pero el acceso a la forma recreativa particular a tra 

vés de la cual llega el mensaje, dependerá del nivel socio

econ6mico. Así, el ocio, como afirma Roger Sue, se revela 

como un "símbolo de c1ase" y por lo tanto, cada sector so -

cial tiene que desarrollar sus propios recursos recreati 

vos. 

Conforme analiza Sue, "1 as actividades cul tur.a -

les se dirigen a aquella parte de la sociedad que ya es 

más cultivada. Lejos de reducir las desigualdades socia -

les, las distracciones culturales las aumentan"(Z). Ante 

esta realidad, existe una segunda tendencia que además de 

plantearse ofrecer canales recreativos a los sectores so -

cioecon6micos de menor recursos, busca deprimir los efe~ -

tos de una educaci6n basada en principios ajenos a la con

dici6n de clase de la mayoría de la poblaci6n mexicana. 

En ~stas participan nifios que no s6lo no cuentan con otros 

medios para recrearse, sino que además están tan distantes 

de las condiciones que permiten aproximarse a las normas -

(2) Roger SUE, El ·otio, Breviarios del Fondo de Cultura 
Econ6mico, México, 1982, p. 48. 
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burguesas en su vida cotidiana, que no encuentran una atrae 

ci6n en esos proyectos y se aproximarán a los que se acer -

quena sus posibilidades. También estarán apoyadas por sec 

tores más conscientes de su condici6n de clase, que busquen 

discursos educativos afines a su realidad. 

En ambos casos, encontramos una labor ideol6gica 

que trascienda.la frontera de la recreaci6n. Estudiar a -

estas organizaciones desde una perspectiva pedag6gica o di 

dáctica, como hasta ahora se les ha considerado, limita la 

comprensi6n del efecto de su acci6n. El trabajo educativo 

implica no s6lo el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino 

la formaci6n del carácter, de los sentimientos, de los as

pectos sensibles en general que conforman la personalidad. 

La incidencia que tiene un trabajo sistemático -

en la formaci6n del caricter y de los valores de .las nue

vas generaciones, obliga a la revisi6n de su orientaci6n.

En México, las organizaciones recreativas para niños y j6-

venes han nacido, crecido y se han poliferado sin ninguna 

coordinaci6n. Las experiencias que se han reunido en afias: 

los errores que se han cometido, los aportes que pueden 

ofrecer al sistema educativo o e¡ sentido que tenga su tra 

bajo, no han sido objeto de estudio·y análisis. 

'\ 
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La orientaci~n ideol6gica que reciba la poblaci6n 

atraída por los programas de las organizaciones, condicion! 

rá las actitudes que asuma frente a la vida social. Su tra 

bajo será un trabajo político. 

Los esfuerzos de las organizaciones que buscan 

una orientaci6n qlternativa a la reproducci6n de los intere 

ses imperialistas, aun tienen poco eco. Los obstáculos ma

teriales y políticos para llevar a cabo un proyecto que se 

opone al sistema educativo actual y la inexperiencia de to

do trabajo pionero, impone complejas dificultades. Los po~ 

tulados te6ricos no garantizan los resultados esperados. 

El bagaje cultural y con Gste los vicios, rebasan los plan-

teamientos críticos. Es largo el proceso de cambio, de fo~ 

maci6n de nuevas generaciones. Mas cuando no se plantean -

críticas, sino que se refuerzan los valores que fundamentan 

la opresi6n, organizar para recrear contribuye a organiza~ 

para dominar. 
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Il.PARTICIPACION DE LAS ·oRGANIZACIONES RECREATIVAS INFANTILES 

JUVENILES EN EL PROCESO EDUCATIVO. 

Día con día encontramos la evidencia de nuevos es 

fuerzas por complementar la labor de la·escuela. Vemos· sur 

gir clases, talleres, clubs y organizaciones en general, 

que buscan atender a los niños en sus espacios de tiempo 

disponibles. Todas ellas, comprendiendo la rigidez a la 

que se somete a los niños en la jornada escolar, procuran -

darle un carácter más flexible a sus actividades y se auto

denominan recreativas, sea porque sus objetivos y programas 

pretendan cubrir ' ;ta área del desarrollo o simplemente por 

el hecho de promover actividades voluntarias que, suponen, 

divertirían a los niños. La proliferaci6n de estos proyec

tos refleja necesidades no satisfechas por las instancias -

reconocidas como de Educaci6n Formal. Estas, según Coobs y 

Manzoor confirman "el sistema educativo institucionalizado, -

cronol6gicamente graduado y jerárquicamente estructurado 

que abarca desde la escuela primaria hasta la uni ~ersidad11 (~) • 

( 3) Ph. COOMBS.y.Ahmed MANZOOR, La lucha cciritra la J20breza 
rural; el ~~orte de 1~ educación no formal, Madrid, Ed. 
Technos, 1975. Citada en Th. LA BELLE, Educaci6n no for
mal y cámbio ·social en América Latina, MGx1co, Ed. Nue
va Imagen, 1980. p. 44. 



9. 

Tendríamos que anexar a esta definici6n, para el caso de 

México, el reconocimiento formal de los llamados preescola

res y hacer hincapíé en que éste (el sistema de cducaci6n -

formal) es un sistema ligado esencialmente, a las necesida

des del proceso prodyctivo; rasgo que otorgaría una connota 

ci6n cualitativamente distinta a sus objetivos, de los sefia 

lados por los sistemas no-formal e informal. Aun cuando el 

no-formal se vincula con el proceso productivo, su campo de 

acci6n es más diversificado. 

La educaci6n no formal tarnbi~n es un sistema orga 

nizado que a diferencia del anterior es m5s flexible y sus

ceptible a actualizarse. Su tarea est~ abocada a satisfa -

cer necesidades propias del proceso educativo, no cubiertas 

por el sistema formal, sea por la incapacidad de éste de 

asumir todas sus responsabilidades -como sucede con los cur 

sos de alfabetizaci~n por ejemplo- o por ser actividades 

que, independientemente de su importancia, se escapan de 

los objetivos que hoy se han asignado a la estructura far -

mal -podernos citar los cursos de iniciación artística-. As~, 

el sistema de educaci6n no formal tambi6n pueden contribuir 

con el proceso productivo, como de hecho sucede nl capaci -

tar t~cnicamente e impartir cursos de diversos oficios, 

aunque ~ste no sea su objetivo 6nico. Si asumimos que ·las 

sociedades tienden a progresar, a elevar su nivel de vida,

confiaremos en que la educaci6n formal estará al alcance de 
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toda la poblaci~n y que tendrá la capacidad de cubrir sus 

objetivos, de tal ~uerte ~ue la educaci6n no formal dejaría 

de suplir al sistema formal -tarea ~ue le ha absorbido bási 

camente- y se encargaría de redefinir su quehacer, así como 

de buscar los medios para avanzar en ellos. 

Las actividades que no son indispensables para el 

proceso productivo, aunque si importantes para el desarro 

llo del individuo y que requieren de organizaci6n y de sis

temati zaci6n, son absorbidas por el sistema educativo no 

formal. Este recoge las necesidades e inquietudes que van 

surgiendo en el pruceso de desarrollo de la sociedad, estag 

do más sujeto a variaciones y actualizáciones. La educa 

ci6n no formal funciona como complemento de la formal en 

cuanto puede contribuir a superar sus deficiencias, aun 

cuando se lleve a cabo de manera independiente. No está re 

gida por un patr6n. ni ··tiene una estructura definida. Desti 

nada a intereses espec~ficos no posee una finalidad ni una 

forma 6nica; su organizaci6n y método dependen de los obje

tivos particulares a los que se aboque. En este sentido, -

en la medida en que se abre al planteamiento de nuevas a! -

ternativas, se convierte en un medio de impulsar y someter 

a prueba innovaciones que contribuyan al desarrollo pedag6-

gico. 
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La Secretaría de Educaci6n Pública en México, define 

al Sistema Extraescolar como "el conjunto de recursos huma

nos, materiales y técnicos tendientes a desarrollar una se

rie de acciones educativ~s, flexibles en su realizaci6n, em . -
pleando métodos, técnicas, recursos y planes pedag6gicos y 

técnicos coordinados y diversos, y con objetivos específi -

cos que cierran ciclos de acci6n, independientemente del 

tiempo 11
(
4). En la medida en que la educaci6n no formal 

crea espacios de compensación permanente al sistema formal 

cubriendo necesidades específicas, debería ser accesible a 

toda la poblaci6n. Bertin nos dice que el objetivo princi 

pal de la educaci6n permanente es " •.. permitir al indivi 

duo que desarrolle plenamente sus posibilidades creativas -

( ... ) en el sentido requerido por una sociedad para la 

cual la vitalidad crítica e inventiva de los ciudadanos es 

una condici6n indispen~able para su desarrollo y . progr! 

so''(S)·. La educaci6n permanente deberá estimular las prin

cipales tendencias de la personalidad, para as~ contribuir· 

con el desarrollo integral del individuo y de la colectivi-

dad. 

La escuela -en cuanto la instancia educativa far -

malmente organi~ada de mayor importancia- se ha visto inca-

(4) 

(5) 

Secretaría de Educaci6n Pública, ·1a Sducaci6rt ·~xtraesco-
lar y su ·estructura,. SEP, México s . 
Giovanni BERTIN.t Edticaci6n y Alineaci6n, Ed. Nueva Ima
gen, M~xico, 19~1, p. 180. 
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pacitada de responder a todas las necesidades propias de la 

colectividad. Su labor se ha centrado en los aspectos téc

nicos e intelectu~les, dejando de lado el ~uestionamiento -

de los valores, la formaci6n de la personalidad y, de mane

ra general, el desarrollo sensible de la sociedad. La for

maci6n del carácter se da en ambientes rígidos como la es -

cuela, la familia y el trabajo, ya que escasos son los es -

fuerzos de estas instituciones por estimular la particip~ -

ci6n de los individuos en su desarrollo. Un medio que por 

hoy podría ser más accesible para lograr tal objetivo sería 

la recreaci6n sana y constructiva, por formar parte, en su 

expresi6n organizada, del sistema de educaci6n no-formal y 

no tener una forma única o rígida. Pero a pesar de ser un 

importante aspecto para la vida cotidiana del hombre, la re 

creaci6n suele estar en manos del azar. 

Desarrollar lo sensible implica entrar en una rela -

ci6n distinta consigo mismo y con la colectividad; implica 

la percepción y cuestionamiento de la necesidad, del placer, 

del goce, de la realizaci6n. Para Marx la riqueza humana,

despejada de la forma burguesa, "será la dominaci6n plena -

mente desarrollada del hombre sobre las fuerzas naturales, 

sobre la naturaleza propiamente dicha, así como su propia -

naturaleza. Será la total expansi6n de su capacidad cread~ 

ra, sin otra premisa que el curso hist6rico anterior, que · 

hace de esta totalidad del desarrollo un fin en sí; en 
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otras palabras, desarrolla de todas las fuerzas humanas en -

tanto que tales, sin que estén medidas seg~n un patr6n esta

blecido. El hombre no se reproducirá como' unilateralidad, -

sino como totalidad11 (
6). 

La recreaci6n no se escapa de estas condiciones. Pa

ra que contribuya con el desarrollo de lo sensible tambiGn -

tiene que darse en un espacio caracterizado por la libre ma

nifestaci6n. La recreaci6n constructiva supone tiempo; tie~ 

po libre; tiempo destinado al goce, a lo sensible. Es una -

actividad que contribuye a la estructuraci6n de la personali 

dad, por lo que debiera participar en el desarrollo bio16gi

co, psico16gico, social y cultural del Hombre, particularme~ 

te en su etapa de mayor desarrollo, entre los O y 14 años, -

en la niñez. 

La recreaci6n es algo m~s que diversi6n o distracci6n. 

Su buena orientaci6n permite el acercamiento al desarrollo -

de facultades creativas, a la libre manifestaci6n del ser, -

contribuyendo con la formaci6n de la conciencia civil, la 

cual repercutirá en el espíritu de progreso que reflejan los 

individuos en su integraci6n a la vida comunitaria. En este 

sentido, las actividades recreativas extraescolares, realiza 

(6) Carlos MARX, Los 'fundamentos de la ·crítica de la econo
mía política, . citado de MARX y ENGELS, :Textos sobre 1 a 
troducci6n artística, Seleccion, pr61ogo y notas de Va

eriano BOZAL, Comunicaci6n, Seire B, España, 1972, p.101, 
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otras palabras, desarrolla de todas las fuerzás humanas en -

tanto que tales, sin que estén medidas seg~n un patr6n esta

blecido. El hombre no se reproducirá com¿ unilateralidad, -

sino como totalidad 11
(
6). 

La recreaci6n no se escapa de estas condiciones. Pa

ra que contribuya con el desarrollo de lo sensible tambiGn -

tiene que darse en un espacio caracterizado por la libre ma

nifestaci6n. La recreaci6n constructiva supone tiempo; tie! 

po libre; tiempo destinado al goce, a lo sensible. Es una -

actividad que contribuye a la estructuraci6n de la personali 

dad, por lo que debiera participar en el desarrollo biol6gi

co, psicol6gico, social y cultural del Hombre, particularrne~ 

te en su etapa de mayor desarrollo, entre los O y 14 años, -

en la niñez. 

La recreaci6n es algo más que diversi6n o distracci6n. 

Su buena orientaci6n permite el acercamiento al desarrollo -

de facultades creativas, a la libre manifestaci6n del ser, -

contribuyendo con la formaci6n de la conciencia civil, la 

cual repercutirá en el espíritu de progreso que reflejan los 

individuos en su integraci6n a la vida comunitaria. En este 

sentido, las actividades recreativas extraescolares, realiza 

(6) Carlos MARX, ·1os ·fundamentos de la ·crítica de la econo
mía política,. citado de MARX y ENGELS, :Textos sobre la 
troducci6n artística, Selección, pr61ogo y notas de Va

eriano BOZAL, Comunicaci6n, Seire B, España, 1972, p.101, 
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d&s de forma organizada en ~l tiempo libre, tendrían q~e -

contribuir a compensar algunas de las deficiencias actua -

les del sistema educativo formal e informal, tales como: -

la carencia de espacios lúdicos infantiles que, a pesar de 

su importancia, están echados al olvido; apoyar la libre -

participaci6n e integraci6n del individuo a la organiza 
. . -

ci6n y desarrollo de las actividades de su interés; impul

sar la convivencia y el espíritu de solidaridad, ignorados 

por las bases educativas, etc. Su funci6n primordial s~ -

ría, con base en el conocimiento de las necesidades educa

tivas, plantear nuevas hip6tesis y analizar las perspecti

vas que tendrían las innovaciones pedag6gicas tendientes a 

modificar las estructuras anacrónicas. 

Berti11 plantea que "la educaci6n permanente... -

en relaci6n a la vida familiar, escolar y laboral, tiene -

el cometido de combatir y reducir los factores de depriva

ci6n y alineaci6n que dichos ambientes entrañan en su ac -

tual configuraci~n, permitiendo una experiencia ... abierta 

a las exigencias de"la expresi6n y de la expansi6n pers~ -

nal y desarrollada en la atm6sfera de una vida colectiva -

alegre y activa., y no "restringida" al cuadro de las obli

gaciones. profesionales u (7). Los programas en e 1 tiempo 1 i-

(7) Giovanni BERTIN, op. ·cit. p. 183. Debemos entender este 
Último término en su sentido géneral considerando las 
11 obligaciones profesionales" de los estudiantes como -
las obligaciones escolares, derivadas de las instancias 
de educación formal; de los intereses· y tareas preesta
blecidas. 
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bre deben ser variados, a fin de que el individuo encuen

tre, en la orga-tzaci~n colectiva,la expresi6n de sus in

tereses. 

Es importante ~ue las actividades extraescola -

res tramitan los resultados de sus experiencias a las ins 

tituciones de educaci6n formal. Sería un medio de retro-

alimentar esfuer~os encaminados a un mismo fin: la educa-

ci6n de la sociedad, 

El planteamiento aislado del desarrollo retroa~ 

tivo con el que solemos encontrarnos, será la fuente de -

la idea disociada que tendrá la sociedad entre el tiempo 

libre y el tiempo o~upado. La desvinculaci6n práctica e~ 

tre ambos sistemas impide que los métodos de trabajo que 

se empleen y los re~ultados obtenidos beneficien directa

mente a la estructura educativa forma1C 8). Si considera-

mos importante una recreaci6n sana para la educaci6n de -

la sociedad, debemos buscar los medios de integrar sus lo 

gros a los demás niveles que tambi~n participan en el pr~ 

ceso'educativo. De lo contrario, uno de los objetivos de 

la educaci6n formal, el contribuir con la actualizaci6n -

del sistema.escolar, no tendrá condiciones de ser cubier-

(8) Habría que considerar también, la desarticulaci6n al 
interior de cada sistema educativo. Los distintos ni 
veles que los conforman, generalmente planteados de 7 
manera integral, en la práctica se encuentran desvin-
culados. · 
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to. La imposibilidad de interrelaciohar las distintas 

instancias educativas im~ide el desarrollo unitario del -

hombre. 

La edu¿aci6rt, al convertir~e en una instancia -

que no acompafia los avances· y necesid~des del medio so 

cial, al estar fundada básicamente en una estructura poco 

flexible y desvinculada de aquella que podría encargarse 

de su actualizaci6n, cobra un carácter reaccionario. 

El sentido· de la educaci6n rebasa los límites ~ 

de su estructura particular. Acompaña los cambios y nece 

sidades de la sociedad en la que se desarrolla. Para com 

prender el quehacer de las diversas instituciones y formas 

que participan en el proceso educativo, tendríamos que co

nocer las bases sobre las cuales éste se levanta; los inte 

reses fundamentales de la sociedad que las genera y alber

ga. Habr' que ubicar la participaci6n de las organizacio

nes recreativas y en esa medida de la recreaci6n misma, en 

su contexto hist6rico-sqcial, en el marco del sistema en -

el que se desarrolle. 
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III. PERSPECTIVAS Y'LIMI.TACIONES DE 'LA 'RECREACION, BAJO 

EL SISTEMA ·cAPI.TALI.STA. 

Los problemas con los que nos encontramos para -

el desarrollo de la educaci6n permanente son de div~rsa ín . -
dole. En las grandes ciudades la vida urbana ha hecho ca

da vez más difícil la convivencia social. El ca6tico ere-

cimiento del Valle de M6xico ha trafdo nefastas y peligro-

sas consecuencias. Entre ellas, están los graves probl~ -

mas de vivienda y la carencia de espacios recreativos. Las 

calles ya no pertenecen a sus moradores; las pelotas, pat! 

nes y bicicletas de nifios y j6venes se han visto desplaza

das de las banquetas por autos estacionados. Los parques 

infantiles y jardines ~ada vez son más insuficientes, dada 

la especulaci6n de la tierra y la falta de planeaci6n urba 

na. Hoy en día en esta ciudad, como en tantas otras, mu -

chos son los nifios y j~venes que crecen sin espacios veE -

des, sin espacios d~ juego, sin espacios libres én los cua 

les pudieran desarrollar su capacidad creativa, convivir y 

recrearse. 

Contar con las condiciones materiales necesarias 

para la recreaci6n es un privilegio del cual, en las zonas 

urbanas, pocos pueden gozar. Organizar actividades extra-

escolares en el tiempo libre implica contar con un espacio 
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físico. La comercializaci6n de la tierra y los intereses 

mercantilistas de la sociedad capitalista han convertido 

las necesidades recreativas en fuentes de reproducci6n 

del capital. Sus relaciones de producci6n se han reprodu 

cido en el tiempo libre; éste también se ha convertido en 

una mercancía. 

La contradicci6n fundamental del sistema capit~ 

lista se expresa en todas las 6re~s de d~sarrollo social. 

Erradicar una pr. jlemática específica generada por ésta, 

implica enfrentarse a la estructura del sj_stema. El Esta 

do capitalista, como señala de la Peña, se encargará de -

transformar" ... la contradicci6n clasista en conflicto no 

clasista y, de ser posible, transformar su esencia social 

en problema individtibl~ 1 ( 9 ). Los conflictos apreciados de 

forma aislada impiden una comprensi6n global de la din6mi-
. . . -

ca social. La particularizaci6n de los problemas dificu! 

ta la identificaci~n de la contradicci~n central y, en 

esa medida, el enfrentamiento a ésta. Tal mecanismo con 

funde y llev.a a la desarticu1aci6n de los movimientos pr~ 

gresistas, lo que consecuentemente, redunda en la desmovi 

lizaci6n de la sociedad. Por otro lado, desmembrar la 

contradicci6n medular hace que sus efe¿tos negativos lle

guen en forma de c~psulas y sea m~s fácil tolerarlos. 

(9) Sergio de la PENA, "Contradicciones secundarias en la 
lucha de clases'' en Revista ·Historia y ·sociedad, Méxi 
ca, 197 9, No. 2 ~, p. 5 -13. 
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Los conflictos se manifiestan a través de diferentes ID! -

dios, ocultando su origen clasista. 11 Es del interés del -

Estado capitalista -considera de la.Pefta- ~ue el conflicto 

principal se disgregue en secundarios para fraccionar las 

fuerzas que generan· y para diluirlos hasta que se reduzcan 

a estímulos, presiones y condiciones individuales sobre 

las personas a fin de facilitar que éstas los acepten"(lO). 

La sociedad mercantil es una sociedad condiciona 

da por los intereses del capital, es una sociedad que ha -

mecanizado e1 desarrollo del hombre, impidiendo la manife~ 

taci6n de su creatividad. El trabajo, la producci6n, ori

ginalmente medio de manifestaci6n libre y creativa del ser 

humano, compleinento 1 .desu desarrollo, bajo la presi6n del ca

pital se ha convertido en el medio de anulaci6n de la cap~ 

cidad creadora del hombre¡ de la capacidad que produjo y 

afirmó la especie humana. La producci6n, que en otro m~ -

mento hist6rico desarroll6 al ser social, hoy, al respo~ -

der a las necesidades mercantiles, bajo el sistema capita

lista; es la negaci~n del hombre. Sus bases se oponen al 

progreso. No r~spetan la incesante necesidad de desarro -

llo del hombre. Este, en cuanto crea, en cuanto produce, 

se produce como especie. Limitar al ser humano a la mera 

reproducci6n es anularlo .. Su movimiento permanente en el 

sentido creador, progresivo, es el que lleva a su formaci6n 

(1 O) !bid. 
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permanente. La especie'bumana se produce con el progreso, 

con el desarrollo creador. Mecaniz~rla, someterla, es ne· 

gar su avance, es negar a la naturalezá mism~. 

Carencia de espacios, activid~des enajenant~s, -

generaci6n de violencia o cualquier otro atentado a la in

tegridad física, moral o espiritual son permitidos en nom

bre de la reproducción del capital. No existe, bajo tal -

sistema, ningún objetivo que supere a éste. La mecaniza -

ci6n de las actividades recreativas no serán una excepci6n, 

sino una necesidad coherent~ con las bases de la sociedad 

mercantil. Las i.nstancias educativas, los medios de comu-

nicaci6n, las relaciones informales, toda forma de convi -

vencia y relaci6n social, estarán condicionadas por la es

tructura productiva. El carácter social del hombre no se 

define por el desarrollo grupal o individual del trabajo, 

sino por su forma d~ organizaci6n, por la determinaci6n so 

cial de sus acti'l'idades¡ por el uso social de su produc 

ci6n. Las tendencias na.turales de los individuos no son -

parte de una naturaleza virgen. En cuanto seres sociales 

no escapan de la influencia de su medio humanizado, de su 

medio social. "El hombre es un ser hist6rico y los princi 

pales par~metros de su esencia se determinan por el conjug 

to de relaciones socialesu, acevera Keshelava(ll). La asi 

milaci~n de.la experiencia social es la que sociabiliza al 

(11) V. KESHELAVA, Humanismo real y hurriariismo ficticio, 
Mosc~, Ed, Progreso, 1977, p. 145. 



21. 

hombre. Una sol ·.edad que no cultiva y ni siquiera respeta 

el carácter humano, creador, del hombre,· no tendrá candi -

ciones de desarrollar una personalidad humana. Una socie

dad que convierte al trabajo -base de la afirmaci6n de la 

especie- en una actividad cuyos resultados no incitan al 

desarrollo de la individualidad en la perspectiva de la su 

peraci6n social,sino que aisla a los seres generando acti

tudes individualistas, es una sociedad que se opone al pr~ 

greso. 

Preparar al hombre, para los detentares del po -

der, significa integrarlo a las relaciones que los perpe -

tuen como clase dirigente. En una sociedad en la cual 

los trabajadores no pueden gozar del fruto de sus esfuer -

zas, en la que su participaci6n depende de los designios -

de un sector minorit~rio, los elementos que serán conside

rados como importantes para el desarrollo del individuo, -

estarln identificados con los elementos t'cnicos e intelec 

tuales y con actitudes de sometimiento. La creatividad, -

el desarrollo científico y la libre manifestaci6n, serán -

privilegio de pocos. 

La.s activ.idades recreativas tampoco escapan de -

tales condiciones. Como parte de las actividades extraes 

colares, conforman la esfera de libre desarrollo del indi 
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viduo. El valor del tiempo libre es el valor de la ·c~paci 

dad de realizaci6n índiv-ldual en el contexto hist6rico-so

cial. El enriquecimiento de la formaci6n del hombre a tr~ 

vés de actividades desinteresadas y de esíuerzos improduc

tivos de manera directa, es el dominio de la libertad. 

Pero las actividades recreativas suelen ser esca 

sas y onerosas. ·Las diferentes clases sociales y en ellas 

los diferentes sectores de la sociedad desarrollan sus far 

mas particulares de recrearse de acuerdo con sus espacios 

de tiempo disponibles y sus condiciones materiales. 

Los secto~es cuyo trabajo implique un gran des -

gaste físico por la actividad laboral que realicen o por -

los esfuerzos a los que tengan que ~nfrentarse para poder 

trabajar (como ser~a la transportaci6n, el cuidado de los 

hijos o las tareas dom~sticas, por mencionar algunos) em

plearán parte considerable de su tiempo libre para el des

canso físico. Por su parte, el esparcimiento, el relaj~ -

miento mental, además de tiempo, implica condiciones mate

riales. El simple hecho de ir a un parque con la familia 

representa un gasto de transporte, pues no podemos olvidar 

que las zonas urban.as más carentes econ6micamente tampoco 

cuentan con áreas recrea.tiv.a.s. )'.,as actividades. recrea ti -

~as tienen un carácter clasista. 
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Además de las diferencias de clases en las fo! -

mas de esparcimiento, su contenido co~ncide con el plante! 

miento mercantilista, impersonal e impositivo de la educa-

ci6n capitalista. 

El tiempo libre, acorde con las necesidades del 

sistema al que sirve, será un factor más de alineaci6n. De 

cir que el tiempo libre, el tiempo de recreaci6n, es un 

tiempo de cultura, de desarrollo, de enriquecimiento de la 

personalidad, es referirse al empleo ideal del tiempo li -

bre, el cual s6lo se da en una sociedad justa y humana. 

Los mensajes emitidos durante el tiempo de ocio forman par 

te de la cultura que el sistema capitalista impone a la s~ 

ciedad. La "cultura del tiempo libre 11 debe ser analizada 

en cuanto medio de enajenación de masas" ... los medios de 

diversi6n -con:'dera Toti- elaboran una mentalidad común 

que tiende a sobreponerse a las distinciones de clases, 

contribtiyendo a fabricar ~l hombre-standard 1'(lZ). Y a tra 

vés de esos '.'hombres-standard" se transmitirán valores y -

modelos ~ue contribtiyan a integrar a los individuos al sis 
, 

tema. La distancia··que existe entre productor-producto r! 

quiere"fuerz.as productivas mecanizadas. La recreaci6n debe 

rá someterse a esta. racionalidad y negarse como tiempo de 

libertad. tas formas de expresi6n recreativas no satisfa

cerán .la necesidad de libre desarrollo, sino que serán es-

(12) Gianni TOTI, Ti~~po libre y ~ipldtati6rt tapitalista, 
Ediciones de Cultura Popular, México, 197 ,·, p. 144. 
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pacios en los cuale~ se reproducirá la relaci6n mecánica 

entre el hombre y el medio. El acceso a las actividades 

recreativas harán suponer la apropiaci6n acabada del espa 

cio, velando el carácter racional de esta relaci6n y la -

represi6n de la manifestaci6n de lo sensible. 

Pretender una ruptura entre las instancias for

males (escuela, trabajo) y las que complementan a éstas, -

implica plantear la ruptura del homb~e, la escisi6n huma

na. La relación entre los espacios de tiempo libre y ocu 

pado no es evidente. Se hace creer en su desarticulación, 

a pesar del efecto articulado que produce sobre los indi

viduos. Como plantea Eduardo Casar, esta condición ocu¡ta 

es Jo ideol6gico, lo que distorciona las condiciones rea

les de esta relaci6n(l~). El tiempo libre es tan ajeno a 

la sociedad en el sistema capitalista, cuanto los bienes 

en éste producidos. El miedo a que en el tiempo libre se 

cometan atrocidades (suicidios, asesinatos, violaciones, 

etc.) hace que se busquen formas para 11 rellenarlo 11 y man

tener ocupados a los individuos. Frecuentemente oímos de 

claraciones en el sentido de que tanto los días feriados 

como los fines de semana representan momentos de peligro 

social, por estar destinad.os al 11 oc:i.0 11 -término que se 

~<lentifica con perversi6n y vicio-. La delegada de Izta-

(13) Eduardo CASAR, conv.ersaci6n oral, mayo, 1984. 
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calco, en la Ciudad de ~~xico, declar~ que upa.ra combatir 

la delincuencia juv·enil' •.. su administraci~n rehabilitar~ 

y construirá campos deportivos y creará m~s centros socia 

les donde haya bibliotecas· y otros servicios a fin de 

erradicar el ocio, "adnae~ de tq juventud" Cl 4) Si nos 

·'· ;. 

remitimos a la génesis del término ttocio", encontraremos 

que éste proviene del vocablo latín otium, que significa 

descanso. Efectivamente, lo que hay que combatir en la -

sociedad metalizada es el descanso, el esparcimiento. Co~ 

vertir el tiempo libre en tiempo ocupado, integrarlo a la 

mecanizaci6n, es la dnica alternativa que ha encontrado -

este sistema. El miedo al tiempo libre de niños y j6v~ -

nes se da en una sociedad que no les pertenece, en la cual 

su tiempo, su organizáci~n y sus productos les son ajenos. 

Pero como bien afirma Toti, los '' ... traumas y los desequi

librios psíquicos ... proceden, en realidad, no del tiempo 

libre y de su aumento, sino del car~cter de la sociedad 

que es ajena al hombre· y a. su tiempo de vida a causa de su 

propio mecanismo de reprod.ucci~n11 C 15 ), 

Considerar la rebeld~a· y la violencia como pro

blemas individuales y evadir la responsabilidad del ca 

(14) Peri6dicb UNO MAS UNO, 15 de octubre de 1983, M~xico, 
D.F. Las cursivas.son nuestras. 

(15) Gianni TOTI~ dp. cit. p. 127. 
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rácter clasista de la sociedad, impide partir de una base 

objetiva para el an~lisi.s· y enfrentamiento de la problem~

tica. Al respecto nos d.ice Gramsci ·que '"cuando no aparece 

abiertamente la interferencia de clase, ... los j~venes se 

encuentran en estado de rebeli6n permanente, porque per 

sisten las causas pro.fundas de la misma sin que estén per

mitidos el análisis, la crítica y la ·superaci6n ... 11 C16 ). 

Si la participaci6n del individuo en el proceso 

productivo se diera de manera libre y creativa, su tiempo 

libre también sería: utilizado en el mismo sentido. "La -

integraci6n del tiempo libre en el tiempo global de toda 

la sociedad no puede ser más que el resultado del equili-

brio social -sefiala Toti-; ha de ser un hecho natural, c~ 

mo la respiraci6n del ~uerpo social. Todos los intentos 

para integrarlo, domesticarlo, convertirlo en rito, dejag 

do intactas las relaciones de producci~n actuales, el ac

tual ordenamiento .soci.al, s6lo sirven para plantear pr~ -

blemas falsos. . •. E.n estas condiciones, el "lo is ir" no -

puede ser visto mis que como antítesis absoluta del traba 

jo ... "· (17) ~ 

(16) 

(17) 

Antonio GRAMSCI., Antología: Selecci6n,· traducci6n y 
notas de Manuel Sacristañ; México, S. XXI Editores, 
1980, p. 274. ' 
Gianni TOTI, op. cit., p. 150. 
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Organiz.a.r .el .tiempo. lihre es funda.mental. La so 

ciedad, en un r'gimen de carencias, sometimiento y enajen! 

ci6n se enfrenta a 6ste como i un extrafio. El tiempo li -

bre es el tiempo propio·, el tiempo de libertad. Descono -

cerlo es reflejar la distancia ~ue existe entre el hombre 

físico y su interior, es reflejar el desconocimiento de la 

libertad. En una sociedad caracterizada por la explota 

ci6n y carencia -s~a material, moral o espiritual- no 

existe un tiempo de libertad. Reiteradamente el hombre 

buscará compensar s~s necesidades que no logra satisfacer 

a partir de su participaci6n en el proceso productivo (o -

intento de participar, en el caso del desempleo). Para en 

frentarse a ellas, tendrá que emplear los medios ofrecidos 

por su sociedad, que estén a su alcance. Bajo la opresi6n 

capitalista, podremos referirnos a la violencia, a la d~ -

lincuencia, al con.sumismo -el cual también genera violen -
. -

cia, sea legal, en el. caso de la explotación del trabajo, 

.justificada por la ambici6n mercantilista, o ilegal, al no 

poder participar de. la e:;icplotaci~n y buscar formas para ac 

ceder al consumismo, al que el sistema mercantil incita. -

El tiempo de liberta.d se convierte en tiempo de necesidad, 

pero de necesidad ·que no encuentra medios· para satisfacer

se. La libertad no es reconocida bajo el sistema capita -

lista¡ es la oposición de la necesidad. 

En una sociedad cuy~s relaciones de producci~n 
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han llevado a la disocia·ci~n. del hombre· y enfrentado el -

tiempo de trabajo al tiempo libre, esti 6ltimo, para con

vertirse en un momento de integraci6n· y desarrollo ne~esi 

ta plantearse como un tiempo alternativo. "Bajo las con

diciones capitalistas, -como acevera de la Pefia- es posi

ble cierto avance en la lucha contra formas secundarias -

de dominaci6n. Pero los movimientos por reivindicaciones 

de este orden (en este caso nos referiríamos al derecho a 

la libre recreación) tienen m~s posibilidades de tran~_

formaci6n y logr~ en la medida en que pueden establecer -

vinculaciones e identificaciones con los movimientos cla

sistas" (lB). 

Las organizaciones infantiles juveniles que bus

can llevar a cabo un trabajo recreativo, no pueden hacer

lo de forma plena sin reconocer y enfrentarse a los con -

flictos que este sistema plantea. En la medida en que 

sus miembros se encuentren sometidos a condiciones de ena 

jenaci6n se verá bajo limitaciones que impedirán el pl~ 

no goce de su tiempo libre, de su libertad. Subordinarse 

a tales restricciones, ignorarlas y desplegar una activi

dad en el marco de las barreras impuestas, podrá permitir 

un placer momentáneo, pero superficial. No se puede ne -

gar la carga hist6rica de la opresi6n. 

(18) Sergio de la PERA, op. cit., p. 12 
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El trabajo por la recreaci6n no ~ued~ desvincu -. . 

larse de la lucha cotidiana por 1a superaci6n de las con -. -
tradicciones que se oponen a la libre manifestación de la 

sociedad. 

El tiempo libte debe ser un tiempo de toma de -

conciencia de las contradicciones sociales y de lucha por 

superarlas, por reintegrar el tiempo del hombre; por rein 

tegrar al hombre. 
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IV. RECREA.CION Y HEGE~ONIA.. J?Al?EL PE LAS. 'ORGANIZACIONES IN~ 

FANTILES JUVENILES. 

ucada nueva at~se ~ue pasa a ooupar -
ei puesto de ia que .. domin6 antes de -
eii~ se ve obiigada, para ·poder saaar 
adeZante los fines ~ue persigue, a 
presentar su propio interés aomo el -
inter4s aoman de todos Zo~ miembros -
de t~ soaiedad" 

(Carlos Marx, La Ideología Alemana.) 

Cohesionai una sociedad dividida en clases obliga 

una intensa labor persuasiva y represiva. Los detentares -

del poder tienen que asegurar su presencia ideo16gica o físi 
. -

ca en todo el tiempo y en todas las áreas sociales. Esp! 

cios religiosos, educativos, laborales, políticos, recreati-

vos, alinearán a los individuos de forma tal, que contribu -

yan a mantener la estructura pol~tica. El papel que juigue 

cada persona para garantizár la reproducci6n de la fueria de 

trabajo en un sistema de pr0ducci6n determinado, será visto 

por s~ y por su medio social, como una actitud ineludible, -

"natural", aun cuando esa actitud sea fruto de una formaci6n 

hist6rica que responda a la nece~idad de la clase dominante 

de insertar a los sujetos a una estructura hist6ricamente de 

terminada y contribuya a perpetuar un sistema que se oponga 

a sus intereses de -::1 ase. Lo "natural" aquí, no corresponde 
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a lo natural humano,. sino a l~ natura),ez.a de lo histórico. 

A nuestro entend.er, de acuerdo con lo expuesto por Carlos -
. 

Marx en los Manuscritos econ6mico-filos6ficos de 1844, apro-

piarse de una ideología impuesta, ajena a los intereses de 

los que la pregonan, desv·inculada de una base científica, -

es la enajenaci6n; es el mecanismo a trav~s del cual se de

fenderán ideas, ide61ogos, clases dominantes, sistemas pro

ductivos, a pesar de que su existencia sea fundamento de la 

opresi6n. Como dice Poulantzas, "La ideología oculta y eli 

mina las contradicciones 11 C
19 ). 

Cada clase social debe generar su propia ideolo

gía, a partir de sus condiciones de desarrollo, de sus. pri~ 

cipios te6ricos, de su práctica. Una ideología que no re -·-
fleja la experiencia e intereses de la mayoría de la sacie-

dad, sino que es la imposici6n de la representaci6n de los 

fen6menos sociales de una clase sobre otra, en la perspecti 

va de cohesionar a la sociedad, en torno a sus intereses, -

impidiendo la reflexi6n de las clases sometidas sobre la 

realidad, se convierte eri un medio desmovilizador. La ideo 

log~a proletaria conlleva a la crítica, genera polémica 

(19) POULANTZAS Nicos, Poder político y clases sociales en -
el Estado Capitalista, M6xico, S. XXI editores, 1982, 
p. 265. 
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y como plantea Sánche~·v~~que~~ al surgir'' ... de la prácti

ca política del proletariado no puede considerarse ya in~ -

crita en la ideología burguesa por cuanto que, a diferencia 

de ella, da cierta representaci6n adecuada de la realidad, 

deja de ser factor de cohesi6n: soéial para convertirse en -

factor de divisi~n y de antagonismo, lo cual permite hablar 

de una ideolog~a que sirv~ a la clase explotada''(ZO). 

Al igual que las ideas, las instituciones que las 

albergan serán producto de las necesidades de organizaci6n 

propias de su momento hist6rico. El contenido ideol6gico 

que las caracterice dependerá de los intereses de clase que 

los promueva. Así, el papel que juegue la familia, la igl~ 

sía, la educaci6n, los sindicatos, el ejército, los medios 

masivos de comunicaci~n y tantos otros vehículos de ideolo 

gizaci6n, deberán ser considerados en su contexto histórico. 

Su autonomía relativa disipa su relaci6n directa con la es

tructura productiva que los condiciona,lo que favorece al'·

sistema en cuanto permite ocultar la contradicci6n central 

que genera a estas secundarias, retardando la toma de con -

ciencia de la sociedad sobre las causales motrices de sus 

conflictos. En el cas9 de las religiones, Gramsci hace no

tar que '' ... ha consistido y consiste en que sienten enérgica 

mente la necesidad de uni6n doctrinal de toda la masa treli-

(20) SANCHEZ.VAZQUEZ, Adolfo, Ciencia y Revoluci6n '(El Marxis
mo de Althusser), Ed. Alianza, España, 1978, ~· 42. 
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giosa' y luchan para q~e las capas superiores ( ... ) no se 

separen de las inferiol'esu(Zl), abstray~ndose de las dife -

rencias de clase al mismo tiempo ~ue la ideología jurídi 
. . -

co-política bajo el sistema capitalista se.ha encargado, en 

t~rminos econ6micos de separar a los individuos. El libre 

cambio, la libre compretencia, la pro'ducci6n libre que im -

plica la libre propiedad ... , todo ello en aras de un "hom -

bre libre", "igua..1 11
, con los "mismos derechos". 

"Ser Libreu. Ser libre para explotar o ser expl~ 

tado, para conseguir un buen empleo azárosarnente o permane

cer desempleado, para acceder a los medios recreativos o ge 

nerar sus propias formas de entretenimiento, aón a costa de 

la libertad del otro. Ser libre para buscar formas de sub-

sistir a pesar de la adversidad de un sistema social . 

... Ser libre para sucumbir. 

Hombres que luchan por su i'gualdad y se enfre_!! -

tan en vano con su medio social, consigo mismo, por ser la 

desigualdad econ6mica la base del sistema que les otorga -

la igualdad jur~dica, social y política. Es ese hombre 

aislado, en eterna competencia no con, sino contra sus se

mejantes, en un continuo proceso de deshumanizaci6n, el 

(21) GRAMSCI, Antonio, La alternativa pedag6gica, Ed. Fon-. 
tamara, Barcelon.a, 1981, p. 73. 
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que rompe las relacion~s sociales, humanas, niturales, para 

poder subsistir en un. sistema de rivalidad, eso sí, " ... tini 

dos por la fe doctrin~lt1 • He ahí la importancia de la re

ligi6n. Pretender conciliar lo irreconciliable no es e~ 

frentarse a los conflictos, es una forma de adormecer, de -

retardar su supera.ci6n. 

El carácter clasista de la sociedad se refleja en 

todas y cada una de 'sus esferas a través de la ideología y 

sus formas organiza~i~as. De ahí la necesidad de analizar 

el contenido, orientaci6n y funci6n de las instancias crea

das por el sistema can el objeto de concentrar y controlar 

a la poblaci6n, al mismo tiempo que transmite las bases pa

ra su reproducci6n. 

Ocupar el tiempo libre es tan importante cuanto -

ocupar el llamado tiempo organizado u ocupado. Uno es la -

condici6n de existencia del otro. Ambos son organizados y 

programados. Uno se encarga de garantizar la producci6n y 

reproducci6n bajo formas mecánicas, enajenadas y el otro im 

pulsa el consumo de lo producido y retroalimenta las actitu 

des pasivas de sumisi6n. La ocupaci6n del tiempo libre en 

la sociedad capitalista, la recreaci6n, suele ser una acti

vidad que en vez de desarrollar una individualidad crítica 

se convierte en un medio más de penetraci6n ideo16gica de -
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la clase dominante, generadora de actitudes individ~ali~ -

tas, dispersoras y desmovilizadoras. Los problemas con los 

que se enfrentan los espacios recreativos, no son problemas 

particulares, sino de la estructura social que los condicio 

na. 

En las ciudades encontramos carencia de espacios 

recreativos, así como dificultades para convivencia. Orga

nizar a nifios y j6venes y desarrollar actividades que no 

s6lo ofrezcan momentos de diversi6n sino que además permi -

tan el encuentro del colectivo se vuelve una tarea de impo! 

tancia. Para muchos, éste será el momento de la semana en 

el que podr~n sentirse identificados con sus necesidades; -

podrán jugar, correr, reali~ar actividades creadoras y cons 
. -

truir un mundo pro··io más ligado a sus necesidades de expre 

si6n de lo sensible. 

Estas serán, indudablemente, horas de. alegría pa

ra los asistentes. La ventaja de frecuentar las organiz~ -

cienes de recreaci6n durante el tiempo libre, está ·dada 

por la posibilidad que representa de desarrollo colectivo y 

de expresi~n de las ~reas sensibles. Tales son los aspe~ -

tos evidentes por los cuales ~os niftos se acercan a ellas. 

Lo que habría que destacar, sería el lado callado, oculto -
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de su acci6n. El a.nálisis de su labor ideoJ.6gica. 

Las in~tancias sociales parti~ulares (iglesia, o~ 

)anizáciohes de nifios y j~venes, escuelas, etc.) contribui

rán a conformar un bloque cultural homogéneo, en tanto asu

men, consciente o inconscientemente, una postura ideo16gica; 

una postura cla.si.s ta. Dejar 1 a di recci6n de los espacios -

cµlturales al libre albedrío es permitir que cualquier sec

tor se apropie de éstos y los impregne del sentido de su 

particular conveniencia. Frente a la falta de direcci6n 

las masas se convierten en un sector disponible. Si auna

mos esta situaci6n anárquica a las carencias culturales de 

la pobl~ci~n, comprenderemos la facilidad con la cual múlti 

ples intereses penetran en el desarrollo de la sociedad, en 

beneficio particular. Y, desde que no hay una acci6n direc 

ta hacia tales grupos de influencia, es porque no se contra 

ponen a los intereses de la clase en el Poder. Pregonar el 

apoliticismo es reconocer y .aceptar la supremacía política 

de la clase dominante. 

El aparente apoliticismo, la falta de conducci6n 

de los principios que rijan la vida cultural significa, en 

palabras de Broccoli, "Renunciar a educar ... [permitiendo] 

que la personal ida.d. se desarrolle tornando ca6t icamente del 

ambiente general todos los motivos de la vida 11 (ZZ). Leni~ 

considera que.en la sociedad capitalista "llamar a la 
.. 

(22) BROCCOLI, A., Atitdrtio Gramsci y ·ra ~ducati6n como.hege
monía, Ed. Nueva Imagen, México, 1977, p. 167. 
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educaci6n hurgues~ uap.ol.~tica" o "no .política" es una hi

pocresía, ya que "todas ·1as instituciones de enseñanza es

t~n ligadas al capital· y su política. Pero ·cuando el Esta 

do burgu~s no puede reconocerlo, su labor se realiza por -

medio del sistema de.lapropiedad privada y la iglesia. Nue! 

tra tarea fundamental consiste -puritualiza el autor- en con 

frontar nuestra verdad con la "verdad burguesa e imponerla". 

A su juicio, "la educa.ci6n no puede estar desvinculada de -

la pol~tica''(Z~l. La confusi6n dada por la falta de clari

dad respecto a las posiciones con las que los individuos se 

enfrentan, es la manipulaci6n. Esta expone a los grupos so 

ciales a la penetraci~n de valores que expresan intereses -

ocultos que, ciertamente, benefician a la ideología dominan 

te y contribuyen a formar cierto tipo de ciudadano. En es

ta medida, retomamos la afirmaci6n de B·audelot y Establet -

expuesta por Puiggros sobre el papel político de la activi

dad educativa realizada en la escuela y la remitimqs al ca

so de las instancias recreativas tales como las organizacio 

nes recreativas in.fantiles juveniles, cuando dicen que "uno 

d~ los mitos más dañinos de la escuela es el de su neutrali

dad respecto de la lucha de clases"(Z 4). El trabajo ideal§_ 
(23) LENIN, ~8.., "Piscurso en la Conferencia de Rusia de -

las Direccion~s de Enseftanza Política Adjuntas a las -
secciones de instrucci6n pública.de provincia y distri 
to", 3 de nov.iembre de 1920 en: Obras Completas, Tomo-
31, pp. 350-359. 

(24) PUIGGROS, A.·, uLa sociología de la educaci6n en Baude
lot y Estable.t" en~ ·sociología de la Educaci6n, Centro 
de Estudios Ed~cativos, M~xico, 1981, p. 295. 
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gico es un trabajo político. De asumirse en concordancia -

con los planteamientos de la cla~e dominante) estará contri 

huyendo con la homogeneiz~ci6n ideol6gica en una sociedad -

burguesa, estará contribtiyendo con su permanencia en el Po

der. De lo contrario, impulsará una actitud disidente. 

Plantear una organizaci~n alternativa, cuya in -

¡1uencia ideol6gi 1 contribuya a que las clases trabajad~ -

ras expresen sus intereses y definan sus formas de manifes

taci6n, sus símbolos, implica un análisis profundo del mane 

jo de valores en la sociedad actual. No s61o de los cana -

les a travGs de los cuales ~stos penetran, sino también de 

su orientaci6n. 

La diversi6n tiene un sentido político. El juego 

así como todos los espacios y formas recreativas tiene una 

carga ideol6gica que contribuye a cohesionar a la sociedad. 

Son importantes medios para garantizar la hegemonía de la -

clase dominante. Como una forma de distracci6n aparentemeh 

te "neutral" tenemos a los juguetes industrializados, sobre 

·cuy~ influencia Reboredo afirma que'' ... reproduce bajo la -

fachada del ludismo, los tGrminos que requieren las clases 

dominantes para la movilizaci6n de las masas en funci6n de 

los intereses de la hegernonía''(ZS). Asimismo, reconociendo 

(25) REBOREDO, A., Jugar es un acto político, Ecl. Nueva Ima 
gen, MGxico, 198~, p. 29. 
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la labor organizativa que se logra en torno aJ 'jUguete, con 

sidera la misma autora ~ue '' ... el ocio organizádo por jugu! 

tes industriales hace del juego una relaci~n productiva-re

productiva que no tiene sus límites en el juego mismo, sino 

en el parámetro de la producci6n y la reproducci6n de las -

ideologías"(Z 6). De hecho, lo mismo sucede con otras ins -

tancias recreativas tales como las Organizaciones recreati-

vas infantiles juveniles que, en forma amena y abstray6ndo-

se de un lenguaje reconocido como político, se dicen ajenas 

a los intereses de clase. Sin embargo, las imágenes emiti

das por 6stas y las pautas de comportamiento impuestas, son 

las bases que llevarán a la consolidaci6n y hegemonía de la 

clase en el Poder. 

El sujeto recibe un medio de 11 clistracci6n 11
, sea 

~ste una película, un ·juguete o una organizaci6n recreativa. 

Los toma y se enfrenta a ellos como extraños a cuyas necesi 

dades tiene que responder. El juguete industrial por lo g! 

neral, le remitirá a instrumentos b6licos, a ciertos bioti

pos, a imágenes de la vida que serán identificadas en su d! 

sarrollo como ideales y que por lo tanto, consciente o i~ -

conscientemente buscará reproducirlas. Las organizaciones 

infantiles juveniles lo insertarán a una estructura organi-

~ativa y a una disciplina que no le son naturales, propias, 

sino que serán un medio más para orientar su proceso de so-

(26) !bid. 
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cializaci6n y por lo tanto, i.nfl,uirán en su compc;rrtam.i.e:nto -

social. Una vez ·que las conoce las considerará como "las 

formas organizativas", por ello es importante que sea con~ -

ciente de las necesidades que las generan, de lo contrario, 

se encajar~ en ellas y a ~llas se adaptará, independientemen 

te de que le sean .t'osi ti vas· u h6stiles al libre desarrollo 

de sus miembros. Los niftos y j6venes frente a estas condi -

cienes recreativas, al asistir a las organizáciones recreati 

vas infantiles juveniles, no van a ocupar su tiempo libre, -

éste se ocupa de ellos. 

El tiempo libte de nifios y j6venes puede estar 

orientado en dos sentidos: uno sería la organizaci6n cons~ -

cuente con las necesidades del sistema, cuyas actividades es 

tarían encaminadas a ocupar el tiempo más que a desarrollar 

una conciencia cívica cr~tica y ~1 otro sería la organiza 

ci6n alternativa, qúe pretendería desarrollar este último ob 

jetivo,para lo cual tendr~a que enfrentarse a las estructu -

ras autoritarias e individualistas. La individualidad com -

prendida a partir del car5cter social del Hombre, de su ubi

caci6n social,se opone a las actitudes individualistas que -

suponen el sometimiento de las necesidades colectivas a las 

del sujeto aislado. 

La voz de los interesados es un elemento que sue 
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le estar oculto en las estructur~s recreati.)(.as. Se s~pop.e 

que los niños se di)(erti:r~an y se c;leci~e. ·1as fo.rmas "adecu~~ 

das" para que el espacio est~ cubierto. El desarr.ollo de la 

individualidad, de la "personalidad crítica11 en términos de . . . . . 

Gramsci, s6lo podrá existir ·cuando las actividades se desa -

rrollen desde canales amplios y participativos ·que lleven al 

cuestionamiento del entorno social y a la prdpuesta colecti

va de acciones que correspondan a sus necesidades. 

Lo ideat~imagina~io' y i~ ideai-reaZ . 

La transmísi6n ideo16gica no es la mera penetr~ -

ci6n de ideas, sin· de hábitos, costumbres, normas de compor 

tamiento que caracteri~ar~ un momento hist6rico-social. Las 

actividades recreativas se basan en representaciones, creen

cias, valores, correspondientes a la ideología dominante en 

una formaci6n social determinada, que se presentan de manera 

velada, ocultando no sólo la imposici~n ideol6gica, sino el 

dominio pol~tico que a trav~s de su acci6n se ejerce sobre -

la poblaci6n. En las organizaciones de niños y j6venes se -

habla de alegría, diversi~n, recreaci6n, disciplina ... etc. 

¿Pero qu~ significan estos términos, sino representaciones -

idealizadas de su realidad? ·¿qué es la disciplina? ¿Qué es 

1 1 Í 1 d . º6 ? a a egr.a, a 1vers1 n .... Todos ellos son términos que -

están cargados de sentido social, que desligados de su con -

texto histórico pierden su dimensiona real. ·¿Será que la 
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·alegría es una simple sonrisa c~yunturalmente lograda? Quien 

sabe y podamos referirnos a ella ·eri una dimensi~n ·superior, 

en la que el Hombre luche por ~u libertad, por su desarrollo 

y domine su medio, 3U ser, su esencia humana. 

Lo mismo nos preguntamos al referirnos a cada uno 

de los valores que se inculcan. La disciplina es una necesi 

dad, es la conciencia de lo necesario; la capacidad de lle -

var al terreno de la libertar la necesidad, consciente y ob

jetivamente asumida. Es fundamental para la organización y 

el desarrollo social. No es ella, conceptualmente hablando, 

la que se opone a la libertad, sino su origen, la forma que 

adopta bajo los sistemas clasistas. Someter al pueblo a un 

orden y a ciertas pautas de comportamiento de manera imposi

tiva, es oponerse al desarrollo de la conciencia, de la crí-

tica, de la libertad. La disciplina implica la toma de con

ciencia, es el enfrentamiento del Hombre a su medio hist6ri

co social, su ubicaci6n consciente en la relaci6n social; es 

el desarrollo del Hombre colectivo. 

Bien dice Gramsci que ''la colectividad debe enten 

derse como producto de una elaboraci6n de voluntad y pensa -. . -
mienta colectivo logrado a través del esfuerzo individual con 

creto y no por un proceso fatal ajeno a cada uno: por tanto -

obligaci~n de la disciplina interio~ y no tan s6lo de la ex -
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terna y mecánica"(Z?). Una disciplina 'impuesta mecánicamen-. . . 

te llevará a actitudes enajenantes, se opondrá a la concien

cia crítica del Hombre. 

Obstaculizár el relacionamiento del Hombre con 

respecto a sus semejantes, significa aislarlo. Es la forma 

de impedir la reflexión colectiva, la organizaci6n de las 

clases y su consecuente enfrentamiento a la esiructura so 

cial. La enajenaci6n es el oscurantismo, obliga a asumir 

ideas, posiciones, organizaciones, desconociendo sus funda -

mentas y aceptando sus planteamientos como propios, como si 

en verdad representasen las necesidades de los grupos que se 

reGnen en torno a ellas. Se emiten mensajes a través de las 

pautas de comportamiento que parecen ser "normales", "natura 
~ 

les" y hasta "positivos". La sociedad las defiende, defien-

de a los mensajes y a los mensajeros, a políticas y políti -

cosque les hace creer que son sus verdaderos representantes. 

Son éstos los que pregonan la "igualdad", "libertad", "sobe

ran~a" y todo principio que parezca estar vinculado con el -

libre desarrollo, pero tambi~n, son esos los que no otorgan 

elementos objetivos para el desarrollo de la igualdad, de la 

libertad, de la soberanía, para desarrollar una sociedad li

bre. La idealizaci6n impuesta por una clase minoritaria no 

tendrá bases objetivas que le permitan concretarse. Mien 

(27) GRAMSCl, A., op. cit. p. 164. 



4 5. 

tras esa idealizaci6n no corresponda a las condiciones de -

desarrollo de la socieda~ (o de toda la sociedad), siempre 

será imaginaria y no podrá plasmarse a la realidad. Sin em 

bargo, ese es su gran mérito~ imponer a través de los meca

nismos ideol6gicos sus intereses como los universales, so -

bre los de los demás grupos sociales. Unificar en una sola 

dimensi6n posiciones opuestas, encubriendo las diferencias 

características de una sociedad de clases. 

Las organizaciones infantiles juveniles, mientras 

no se planteen como un factor de concientizaci6n serán un me 

dio más para alcanzar esa unidad. Contribuirán a inculcar -

principios y normas que lleven al respeto de lo establecido. 

Serán "buenas organizaciones", en las cuales se formarán a -

niños y j~venes ajenos a su condici6n de clase: 

distraídos, 

abstraídos, 

adormecidos, 

sometidos ... 

Toda actividad orienta.da a este objetivo llevará 

al sometimiento de los individuos a la estructura de poder. 

Tal actitud podr~ ser transmitida y reflejada en una organi 

zaci6n recreativa extraescolar, es cierto, pero tambi~n la 
', 

veremos reproducida en todas las manifestaciones de los in-
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dividuos, alcan~ándo su m~xima expresi~n en el sometimiepto 

a las esttucturas de poder pol~ti.co que ca.ractericen a la -

sociedad en un momento hist6rico determinado. 

La defi,nici~n ideot~gica· oom:o principio en i~ educaai6n. 

Las relaciones emocionales de un individuo se es-

tablecen a partir de una identificaci~n. No s6lo nos ref eri 

mos a las im~genes personales que se crean, sino también las 

de tipo social, como serían determinados principios e ide~ -

les a los que un ·sujeta pudiera entregarse. Tales lazos se 

estrechan fundamentalmente durante los primeros afias de vida, 

en la primera etapa de crecimiento y formaci6n de carácter. 

Pero aun cuando los padres suelen ser los sujetos de mayor -

influencia en este período sobre nifios· y j6venes, el relacio 

namiento con otros adultos o superiores -jerárquicamente ha

blando- genera v.~nculos que pueden ser tan o más fuertes que 

el establecido en la familia. Desde que nace un bebé se en

cuentra inmerso en una relaci6n de tipo riuclear centrado en 

la familia. El ensanchamiento de los lazós afectivos será -

percibido como el ensanchamiento del universo familiar. Las 

influencias escolares por ejemplo, ser~n identificadas como 

la transportación de los agentes inme4iatos (profesores) a -

la estructura familiar. 
,. 

El sistema escolar sera un agente -

oculto, desconocido. 
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El mismo meca.nismo se reproduce a través de las 

organizaciones infantiles juv~nil~s. La asistencia a esas -

organizaciones es v~luritaria. Ello supon~ uria motivaci6n de 

sus miembros que redunda en su participaci~n activa. La re

laci6n que se entabla a partir de las autoridades debe ser, 
' Í! 

necesariamente, amigable. El acercamiento entre el guía y -

los niftos y j6venes, en la mayoría de los casos supera el 

que padres e hijos entablan. Las posiciones y actitudes asu 

midas por el guía ser~n percibidas como las correctas, o más 

que 'so, las necesarias por lo que ser'n reproducidas desde 

el momento en el que se integren a ellas. 

Las organizaciones recreativas infantiles juveni

les suelen reunir niños a partir de los Ótho años, concen 

trándose -en la mayor~a de los casos- aquellos que tienen de 

ocho a diez años. Se.gún estudios sociopsicol6gicos realiza

dos por Cohen en ese per~odo (primera etapa de la pubertad -

-8 a 10 años-), la sociedad busca establecer sus bases socio 

emocionales, dados los trastornos bioquímicos que sufre la -

mente del niño, favorables a la asimilaci6n de valores y ac

titudes. Las modificaciones pr6ductivas a partir de tales -

cambios bioquímicos no tienen una manifestaci6n externa, nos 

dice el autor. El niño y los que lo circundan notan diferen 

cias percibidas a nivel sensorial, inexplicables racionalmeg 

te. A juzgar por el citado texto, esa primera fase de la 
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pubertad es m~s dura que la se.gurida, en la 'que. ·1os· cambios ~ 

patentes(ZB). 

La sorpresa de ·uri cambio inexplicable le da inse

guridad a los niños. Estos re.quieren no s61o apoyos afectu~ 

sos sino también elementos racionales que les de seguridad -

en su desarrollo social. La penetraci6n ideol6gica mediante 

contenidos y formas organizativas es fundamental en esta eta 

pa del crecimiento. La posibilidad de contar con el apoyo -

de esos cuidados desde· ya, como base para lograr la cohesi6n 

social es un elemento de importancia. Si sus principios 

coinciden con la ideología de la clase dominante, se estará 

trabajando en benL~icio de su hegemonía en el Poder. 

El comportamiento indicado por la Organizaci6n, -

sobre todo en la etapa de crecimiento y formaci6n de los in

divi'duos, influirá. en las pautas que éstos asuman en su vida. 

Las actividades extraéscolares organizadas, en cuanto parte 

del proceso edu~ativo deberían ser un medio más a través del 

cual los niños y j~venes se conocieran cient~ficamente a sí 

mismos y a su realidad, para que de ella obtuvieran los ele

mentos necesarios ~ue les permitiera participar en su proce-

(28) COHEN, Y. A., "The stablishment of identity in a social 
nexus~ the spe~ial case of initiation ceremonies an 
their relation to value and legal systems" en~ American 
Antropologist, 1964. 
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so de desarrollo. Conocerse a sí mismo y a ~u medio en el 

contexto hist6rico otorg~ elementos de juicio que permiten a 

las organizaciones cumplir con el objetivo primordial de 

cualquier, instancia e~duca.tiv.a, que es, en términos' gramscia

nos, el de "crear los presupuestos para la ·superaci6n de la 

soci.edad11 CZ 9). Desde este punto de. vista, el papel del edu

cando, así como del educa.dar, es activo. Ambos tienen que -

establecer una relaci~h autocrítica frente a los hechos y 

las actividades, de suerte tal que ésta (la relación), se 

convierta .en la base de nuevos descubrimientos y nuevas con-

clusiones. Exponiendo la idea desde un punto de vista mar -

xista, Broccoli concluye que "el ambiente educador debe ser 

educado 11 C3o). Será esa relaci6n dinámica, la que hará posi-

ble el constante enfrentamiento del hombre con la naturaleza, 

con su medio y consigo mismo, con el afán de superar tanto a 

la especie como a la sociedad y a su persona. Todas las ins 

tancias que participen en la educaci6n deberán otorgar los -

elementos necesarios para que el ser social conozca a la na

turaleza y sea cada vez más capaz de enfrentarse y dominarla. 

"Así corno el hombre dialoga críticamente con su ambiente pa

ra enriquecerse· y modificarlo, y por consiguiente, el ambie~ 

te le es necesario y lo condiciona -considera Broccoli-, el 

nifto tiene necesidad de la intervenci6n del maestro que· no -

es s61o el medio para la conquista del ambiente, sino el am

biénté ~is~ó .4úe se manifiesta en forma de orden y de 

(29) BROCCOLr, A.; dp. cit.' p. 161 
(30) BROCCOLI, A.; ·op.· ·cit., p. 162 
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discip,lina" C3lJ 

El enfrentamiento a la realid~d a partir de sus con 

tradicciones, ubicará a los individuos frente a ella en una 

postura crítica y analítica. Esta toma de conciencia basa

da en la constante transformaci6n del medio ambiente, a Pª! 

tir de la acci6p,es la ~ue conduce a la acci6n. 

Los principio~ de. la organizaci6n y el guía en par

ti'cula.r, jugará un papel fundamental en este sentido. Ade

más de ser importante su nivel de sociabilidad, la concien

cia sobre los conflictos que aquejan a la sociedad será de

cisiva en cuanto al punto de vista que tendrá en torno a 

las problemáticas que viva su medio social, así como a la -

orientaci6n de los contenidos que transmita y a la forma en 

que se establezca la.s relaciones en la agrupaci6n. 

Cualquier fen6men.o social tiene un origen y un pro

ceso de desarrollo ~ue debe ser comprendido por los indivi

·duos, a fin de qut.: su relación social sea objetivamente 

orientada acorde con ~us intereses. Condicj6n necesaria P! 

ra esta acci6n consciente, será la claridad de los funda~en 

tos de la ideolog~a con la que se co~ulgue, lo que implica 

asumir. con. franqueza. una. posici~n pol~tica. Negar las ba -

. (31) BROCCOLI, A.; op. cit., p. 166. 
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ses políticas de todo pl~nte~miento ideol~gico y consecuente 

acci6n, es ocultar el caricter del trabajo que se lleva a -
. . 

cabo. Declarar abiertamente la posici6n que se tenga no es 

una actitud impositiva., muy por el contrario, su clara expo 

sici6n posibilitará la crítica. 

La influenci~ velada es una postura falsa, es el te 

rreno de la manipulaci~n. La polémica debe ser el motor de 

la acci6n. 

La hegemon~~presupone un bloqui unitario,· base de 

las instancias particulares encargadas de homogenizar crite 

ríos y actitudes en una sociedad. Independientemente de 

que a este bl6que confluyan posiciones diversas, su papel -

será el de catalizar diferencias y lograr un ambiente en el 

cual su quehacer no sea cuestionado, sino asumido corno 

ideal. De su labor persuasiva depender~ la legitirnaci6n de 

su fuerza pol~tica. La transmisi6n de valores y juicios a 

través de las organizaciones específicas como las recreati

vas, ser~ una labor que tendrá un efecto político. Es irn -

portante explicitar la tendencia de los principios, de las 

afinidades ideológicas. Cuando se mantiene en el terreno de 

lo implícito, de lo "bueno" en un sentido abstracto, se 

identificará el trabajo con los intereses que predominan 

ideo16gicamente eri un momento determinado, que serán los im 

puestos por el grupo en el Poder, El no planteai una post~ 
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postura alternativa a ~sta implica. asumir a.l Es·tado com.o re 

presentante, como defensor de los intereses de~ ~ueblo, ab~ 

tray~ndose de la posici6h de clase de aquellos ~ue dominan . . 

y de las consecuencias qu~ su poder trae al corijunto de la 

poblaci6n: e 1 lenguaje clasista des aparece y la ·"unidad" -

predomina en todo rliscurso, aun cuando se refiera a políti

cas que atenten al bienestar popular. La relaci6n ideol6gi 

ca-política entre el Estado y las instancias específicas 

se disipa. Su presencia es administrativa, e~ el foco de -

unión de las m6ltiples voluntades; un árbitro organizador -

benevolente, ajeno a ~os intereses de clase. Nunca se pre-

senta como el conciliador de lo irreconciliable, corno el 

anestesista de la expresi6n popular que es. La direcci6n -

sobre toda instancia de formación política-cultural se ocul 

ta. 

Hist6ricamente encontraremos diferentes formas a 

través de las cuales la ideología de· un grupo determinado -

se manifieste. Las instituciones que agrupen las ideas re

flejarán la tendencia del desarrollo social. Correspond~ -

rán a las necesidades de dominio de las fuerzas de el Poder. 

Para que la tarea fundamental de estas instancias sea c~mpli 

da será necesario que los vehículos de comunicaci6n acampa -

fien los procesas hist~ricos. Con la modernizaci6n del Esta

do burqués las instancias ~ue albergan las ideas dominantes 
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también se verán modificad~s. SiR embargo, est~ r~laci6n no 

se limita al efecto unilateral de la voluntad de una cla~e -

dominante minoritaria sobre el ~ueblo sometido a condiciones 

de desigualdad, emanadas d.e ese poder. Existe una respuesta. 

La práctica misma, la desiitialdad y las injusticias sufridas, 

son los elementos qu~ generan la necesidad de crear conce~ -

ciones alternativas, propias de las clases silenciadas y ex

plotadas. La fuerz~ social adormecida buscará directrices -

que fundamenten y orienten su despertar y conviertan su espf 

ritu reprimido en una fuerza cr~tica y creativa. En ese sen 

tido, las experiencias e innovaciones de la burguesía ser'n 

analizadas y los elementos que puedan ponerse al servicio de 

los intereses populares serán rescatados y reorientados. La 

canalizaci6n de la inquietud popular mediante una disciplina 

entendida como la conciencia sobre la necesidad social, d! -

manda el análisis crítico de la experiencia social acumulada, 

para lograr la participaci6n activa del pueblo en la con~ 

trucci6n de un nuevo tipb de sociedad en la cual la hegemo -

nía sea alcanzada por los representantes de los intereses ma 

yoritarios y se siembren las semillas de la libertad. 
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V. DEL SERMON A'LA COLONIZACION. PAPEL HISTORICO DE LAS -

'ORGANIZACIONES RECREATIVAS INFANTILES JUVENILES. 

El principal educador de la época feudal es ree~ -

plazgdo. La instituci6n religiosa pasa, en el área de la -

educaci6n, a segundo plano, cediendo su lugar a la que se -

encargaría de insertar a los individuos a la estructura. pr~ 

ductiva del capitalismo: la escuela. 

La transformación del sistema productivo impone 

cambios en los principios que contribuirán a reproducir la 

fuerza de trabajo propia de la nueva fase de desarrollo. La 

labor evangelizadora con la que la iglesia logra cohesionar 

polos sociales opuestos y reprimir la rebeldía del hombre, 

ahora ya no es el medio de mayor garantía de sumisi6n y con 

siguiente continuidad del sistema. La multiplicaci6n del -

capital requiere una educaci6n no s61ó enajenante, sino tam 

bién t~cnica, aun cuando en el sentido pedag6gico sean uti~ 

lizados para la transmisi6n del conocimiento recursos meca

nizadores, tan enajenantes cuanto los religiosos. 

El papel unificador de la iglesia, bajo un sistema 

que podía subsistir con ba.se en la "fe 11 y la 11 esperanza 11
, -

como era el caso de la sociedad feudal, cuyo desarrollo po

co tenía que ver con la dinámica de la tGcnica, permiti6, -
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paralelamente a su desarrollo en ·cuanto sistema, el de la -

instituci6n religiosa. Su capacidad hist~rica para caneen~ 

trar a los 'más distantes y opues·tos intereses en torno a. un 

principio común que sirv·iera d.e: eje de largos períodos, co_!! 

sagra su incuestionable capacid~d de organizaci6n y lideraz 

go. 

La nueva funci6n ~ue asume no desecha la rica eipe 
. -

riencia acumulada. El.papel ideo16gico que juega la igl! 

sia persiste durante la formaci6n y expansi6n del sistema -

capitalista. La concepci6n de la vida impuesta por ella 

permanecerá vigente mientras no exista otra concepci6n filo 

s6fica que la susti~tiya. Las causas que originaron su ap~

rici6n y permitieron su avance deberán ser necesidades sa -

tisfechas por otros medios. Otra concepci6n universal ten

dr~ que tomar el lugar que la iglesia ha mantenido por si -

glas para que ~sta ·sea :sustituída y pueda desaparecer. 

Las necesidades educativas del capitalismo no se -

contraponen a la concepc~~n eclesiástica. Simplemente auna 

a la ensefianza mística ~lementos t6cnicos exigidos por las 

nuevas fuerzas productiv.as. El "bloque-hist6rico" -como lo 

llama Gramsci- logrado por el clero no s6lo es 6til, sino -

indispensable para mantener la cohesi6n social bajo este ~is 

tema. Eliminarlo implic~r~a tener la capacidad de crear nue 

vos principios que ~udietan lograr li unidad ideo16gica. 
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Los individuos enta..:blan su compromiso con Dios en 

su etapa de afirmación, a partir de los seis afies, de mane

ra solemne y absoluta, a trav6s de la primera comuni6n. Asu 

men su vínculo cori un poder oculto· y misterioso, al que vi

virán ~ubordinados· y al que nunca podr~n enfrentarse porque 

adem~s de ser "Todopoderoso" y estar siempre vigilante por 

sobre todos, es invisible. Sus reacciories son inesperadas, 

impredecibles y, por lo tanto, inexplicables. Su ausencia 

f~sica y el oscurantismo sobre fen~menos que s6lo la místi

ca religiosa ha explicado impide su cuestionamiento. Men -

del, en su estudio sobre la autoridad se refiere al papel -

que juega la iglesia cuando dice que "el fen6meno de la Au-

toridad no puede tomar forma sin este mínimo de rni?terio y 

de alejamiento que permite proyectar unos deseós de ideali

zaci6n sobre un jefe"C 3Z). Esa es la autoridad ideal, la -

que no posee origen ni personalidad; a la que hay que some

terse sin. la m~s mínima racionalidad; la que desconoce la -

capacidad reflexiva y de lucha de la sociedad. Esa es la au 

toridad ~ue impone Poder. 

El tiempo libre para la religi6n, no le pertenece 

al hombre, sino como toda su vida ... y su muerte, a Dios. -

Este crea al hombre y a él le pertenecen todos los espacios 

ocupados .. El tiempo libre es un tiempo de entrega, de som~ 

(32) Gerard, MENDEL. La descolonizaci6n del niño, Ed .. Ariel, 
España, 1977. p. 
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timiento. Como plantea Toti, el tiempo. libre expresa el 

"gran miedo", dado que "la perspectiva consoladora de que -

el hombre reconquiste su propio tiempo de vida con todo lo 

que tiene de terrenal, hedonista y ·eudemonista, la aspira -

ci6n al placer y a la felicidad en el ~urso de la pará~ola -

humana, no pod~an dejar de alarmar a la iglesia ... El demo

nio moderno se presenta hoy sobre la escena virgen del 

"tiempo de libertad". y tienta al hombre con visiones de cum 

plimiento terrenal, de plenitud de vida materialista"(~~). 

Frente al mundo moderno, el nuevo sistema producti

vo y a su nueva forma estatal, la iglesia no es desplazada, 

sino reubicada. Su organización, la concentraci6n alcanza-

da en torno a ella persiste, al mismo tiempo que son adheri 

dos elementos pr~cticos indispensables para mantener la for 

ma que ahora adapta el Poder. Todas. las áreas de agrupaci6n 

social se ven impregnadas del nuevo carácter que el mundo -

del capital impone. Estado e iglesia luchan junto~ por la 

hegemon~a de la educaci~n popular, concentrando organizaci~ 

nes femeniles, indígenas, profesionales, juveniles, infanti 

les, etc. 

En este sentido Toglia.tti observa que ''muchas so -

ciedades de.diversi6n ~urgen al lado de las fábricas por 

(33) TOTt, Gianni, op. cit., p. 103. 
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iniciativa de los patrones; ·pgt~'d~s~iát ·i'lci~ ·obreros de -

·1a ·1ucha de. cÍas~s"C~ 4 l¡. hecho 'que se hace posible por la -

carencia de una organiza.ci~n alternativa ·que tenga influen

cia en la masa trabajadora. Por el mismo ~otivo, al enten

der del autor, en la Italia naz:i "la dicta.dura fascista or

ganiza el tiempo Libje· y.obliga a la masa a entrar en &1, -

dando a este una cierta cantidad de facilidades, satisf! -

cierid-0, en una cierta medida, una necesidad de las masas tra 

bajadoras italianas;,(~S). Las organizaciones de masa adop

tan el car~cter de los intereses que las generan, indepe!!_ -

dientemente de la forma ba.j o 1 a que se presenten. He ahí -

el inter6s de los grupos de poder de crear sus instancias -

de concentraci6n física e ideol6gica· y la consecuente nece

sidad de generar nuevas opciones. Además las organizaci2 -

nes promovidas por las fuerzas en el Poder han sabido actua 

li.z.arse, por lo que son un.a atracci6n para los diferentes -

sectores populares. 

La técnica ava.nz.a, la ciencia domina, la era moder 

na transporta al Hombre con una velocidad jam~s imaginada y 

con ~1, la ambici6n de dominio, La certeza de poder, se 

(34) Palmiro TOGLIATTI, Lecciort~s sóbre ·~¡ fd~ti~mo, Edicio 
nes de Cultura PopulGLl", México, 1.977., p. ·97, 

( 3 s ) I.b id . , pp. 9 7 - 9 8 .. 
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asocia con El Poder que otorg~:la alian~a con el .capital. 

Con ~1 se rebazan fronteras, se ~plonizan pueblos,. se· ta! -

tran culturas y se impone el dominio de una clase social in 

ternacionalmente proyectada, ~~e hace creer al ~ueblo de su 

misma nacionalidad que es ~ste ·el ·que domina¡ el 'que recibe 

los beneficios de la colonizici6n, el que oprime. 

Por el lado de los colonizados, la clase favoreci

da con la alianza entre colonizadores, contrfbtiye ~ formar 

una. mentalidad ·sumisa· y complacida con "la ayuda ofrecida -

por los poderosos". I.r a. la conquista o ser un buen con 

quistado se vuelvi una ~irtud y un honor. 

Las organizaciones de "entretenimiento"· y "dive!_ 
. . .. 

si~n'', en la era imperial, además de evangelizar atraen a -

sus miembros convirtiéndolos en explotadores, pariendó col~ 

ni za.dores, "otorg~.ndol es Poder". 

He ah~ la importancia para el ~undo imperialista -

de Sir Ba.den Powel, des.cubridor de la f6r.mula ·que revolucio 

n6 a las organizaciones infantiles juveniles que, presenta

das bajo formas recreativas responden a las necesidades 

ideol~gicas del s istem.a. capital is ta. La influencia de su -

vida o.imagen entre la poblaci6n que se siente atraída por 
. 

semejante personalidad, part~cipe o no directamente de alg~ 
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na organizaci~n que retome sus planteamientos, justifica la 

ubicación hist6rica y an~lisis de algunos pasajes ~ue se 

han considerado más representativos, en su tr~yectoria como 

explorador y fundador del Movimiento ScoutC~ 6 l. 

El creciente desarrollo del sistema capitalista du 

rante el siglo XIX permite a naciones como InglatePra, Fran 

cia, Alemania y Estados Unidos expander sus capitales; su -

ingreso a la fase ímperialista impulsa sus ansias de domi -

nio. Inglaterra, como potencia econ6mica y política, a Pª! 

tir de 1880, se lanza a la conquista de nuevas fuentes de -

re.cursos y mercados. La expans i6n econ6mica en ese momento 

fuedeterminante para su crecimiento y consolidaci6n. Como 

lo describe Rodney, " ... el colonialismo fue un factor C:en -

tral en la revoluci6n tecnol6gi.ca europea. A medida que 

continu6 desarroll~ndose la ciencia en el presente siglo, -

sus interconexiones se multiplicaron, y fueron adquiriendo 

un grado de mayor complejidad cada vez .... Con.el surgi -

miento del imperialismo -prosigue el autor- una de las fuer 

~ás m~s poderosas dentro de las sociedades capitalistas me

tropolitanas emanaba precisamente de las regiones colonia

les y semicolonia1es 11 C37 ) 

(36) La información biográfica de Baden Powel que se presen 
ta fue extraída del documento real izádo por la Ca.mis ion 
de Adj estramiento. de la Asociaci6n. de. Scouts de México~ 
titulado. Da tos sobre la historia del 'Es'c:ultismo Mundial 
y Nacional, reproducción.~otocopiada,.1974-1&75. · 

(37) RODNEY, Wa~ ter, De c~1!1º ·Eurota ·subdesarro116· ·a.· Af'rica, 
S. XXl. Editores, M~x1co, 19 2, p. 210. 
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El empobrecimiento de éstas er~ la fuente de enriquecimiento 

de los poderosos. 

Expander el dom.inio imperialista era una tarea que 

se confiaría a los agentes de. la clase dominante. Y para -

ello precisamente en 1876, Baden Powel, defensor del Imp~ - · 

rio, se traslada a la India como militar. Trabaja con el 

grupo de exploradores. Entrena soldados j6venes organizán

dolos en patrullas y desarrolla el sistema de competencia -

entre ellos. En 1880 es trasladado con su regimiento a Af

ganist~n y posteriormente, en 1884, a Africa, en donde es -

cribe "Reconocimiento y Exploraci6n", obra que ser~ la fuen 

te de su publicaci6n "Escultismo para Muchachos", la cual -

da origen al Movimiento Scout. 

Su carrera militar progresa y en 1895 'comanda un -

cuerpo de nativos en Ashanti; conquista la ciudad de Kumassi. 

En 1896 es apodado por los Matabeles "lnpesa11
: lobo que nun-

ca duerme, pues logra sofocar sus levantamientos. Citando -

nuestra fuente bibliográfica diríamos que tal seud6nimo fue 

el resultado de su "astucia para explorar terrenos difíciles 

y hacer caer pueblos"(~B), a lo que nosotros agregaríamo? ... 

que buscaban su libertad y derecho a la autodeterminaci6n. 

(38) ASOCIACION DE SCOUTS DE MEXICO, op.· 'cit, p.· 6. 
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El símbolo de los Scouts, la Flor de Li~, es la in 

signia que Baden Powel otorga al cuerpo de exploradores del 

regimiento en 1897. 

En una escala ascendente consecuente con sus idea

les, en 1900,organiza el tristemente conocido por sangrien

to e inhumano, sistem~ de policía en Sudáfrica.· 

Podríamos decir ~ue esta es la base del movimiento 

que en 1908, a. raiz. de la publ icaci6n peri6dica de "Exc:ul -

tismo para Muchacha su ·surge y se expande en todo el mundo. 

Su difusi6n y aceptaci6n amplía los límites originales de -

la organizaci6n, integrando a las mujeres y a los hombres 

de menor edad, posteriormente. 

Esta es una organiz.aci6n activa que otorga elemen

tos que surgen de una práctica y que, por lo tanto conducen 

a ella. Todos pueden, en ella, explorar~y co1onizar. Las 

organizaciones tradicionales ya son tediosas frente a las -

opciones planteadas por el nuevo movimiento. ·sus caracte -

rísticas son retomadas y generalizadas en toda agrupaci6n in 

fantil o juvenil. 

No existe contradicci6n. Hay que servir a Dios y 

a la Patria y, para ello, a los superiores, independi~nte-



63. 

mente de los intereses a los que se nos conduzta. El siste 

ma de· sometimiento hasta ahora abanderado por la 'iglesia no 

se anula, sino que se integra a una nueva forma· y a .los nue 

vos contenidos de qprendi~aje. 

El Movimiento Scout, en cuanto reúne con entusias

mo a nifios y j6venes, logra responder a la necesidad de 

agremiaci6n de los sectores infantil y juvenil en consectie~ 

cia con los planteami~ntos de la sociedad burguesa~ forman

do mentes de dominio· (dominantes o dominadas) que no s61o -

aceptar~n sino que apoyarán a las fuerzas imperialistas. 

Sus principios, afines al sistema ac~ual, serán di 

fundidos en los diferentes rincones del mundo capitalista, 

adaptándose a formas m~ltiples. Desarrollarán ciertas habi 

lidades, generar~ri un encuentro entre lo urbano· y la natura 

leza, llamarán i una conciencia cívica, pero todo ello bajo 

una orientaci6n tendiente a la unidad del sistema que le da 

origen. 

Encontramos una diversidad de medios para difundir 

el Movimiento Scout, pero de hecho, al asociar esta varie -

dad de formas a sectores ideol6gicos y políticas específi -. . ~ 

cos, debiéramos decir que encontraremos al escultismo como 

vehículo de ideologizaci6n de diversos intereses. 
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Habrá que analiz.ar las. formas que adopta en México 

y la diferencia entre este Movimiento y otros que por el 

mismo medio, es decir, a trav~s de la agrupaci6n de niños y 

j ~venes, se plantean distintos· objetivos. 
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VI • LAS ORGANIZACIONES. RE.amAT!VAS JWEN1LES INFANI'ILES···.EN··MEXICO 

El trabajo de estas organizaciones se ha desarrolla 

do bajo la responsabilidad del ¡rupo que emprende la tarea y 

de los padres cuyos hijos participan de ellas. No existe 

en M~xico, un organis~o ~n torno al cual se ieunan·las expe

riencias y propuestas para ser analizadas, ·conocer y mejorar 

el trabajo que en este campo se realice. Tal carencia es re 

forzada por la ausencia de estudios o materiales que repo! -

ten la vivencia a~umulada por d6cadas. 

Los organismos oficiales encargados de la educaci6n 

(Secretar~a de Educaci~n ·Póbl ica-SEP -), de la infancia (Desa

rrollo Integral de la Familia -DIF-) y de la juventud (Cons~ 

jo Nacional de Re.cursos para la Atenci6n de la. Juventud 

-CREA-); no cuentan con un registro de las organizaciones -

que se dedican a este trabajo. El DIF y el CREA.cuentan 

con programas recreativos, pero en el caso del primero, se

g~n nos inform6 oralmente el responsable por Recreaci6n 

Preescolar, Mario Alberto García, son proyectos recientes -

que no han logrado una sistematizaci6n y consolidac~6n que 

nos permitiera hablar de la integraci6n orgánica de sus 

miembros. En el CREA, por su parte, tampoco encontramos 

ninguna experiencia orgánica, sino más bien acciones ~isla

das a las que everitualmente se pueden acercar los j6venes. 
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El interés por realiz.ar este estudio está dado por 

el hecho que hemos venido observando de que la exis~encia -

y proliferaci6n en los Últimos años de este tipo de instan

cias, refleja necesidades de la poblaci6n a la ~ue estan di 

rigidas, no satisfechas por otros medios. 

Este planteamiento es fundamentado por estudios co 

mo el de Roger ·sue, en el cual el autor se refiere.a la am

pliaci6n de los espacios de tiempo libre en la sociedad ca

pitalista, dada la r~ducci6n de la jornada laboral, como 

consecuencia de la intensificaci6n de los procesos producti 

vos y de las reivindicaciones de los trabajadores. 

El quehacer·de las sociedades, de los individuos, 

se va transformando con el curso de la historia. Las rela

ciones sociales se v.en modificadas en la medida en que los 

procesos productivos avanzan. El niño ya no participa tan 

f~cilmente en la producci6n en las zonas urbanas. Ahora ne 

cesita capacitarse para que lo empleen y esta preparaci6n -

comprende incluso a los j 6venes. · Una vez integrado al pr~ 

ceso productivo, el individuo dependerá de la organizaci6n 

social; del horario e intensidad con la que le permitan uti 

lizar los medios de producci6n. Estos ya no le pertenecen. 

Ahora tendrá que enfrentarse con un segundo 11patr6n 11
, el 

tiempo libre. En ambos casos ·tanto duiante la etapa de 
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aprendizaje como en la de trab~:jo.- se contará con este esp! 

cio temporal disponible. En la·sociedad moderna, su preseE 

cia no niega al tiempo "ocupado" o ae· responsabilidad~s, ·si 

no que este Último es su condici6n de existencia. "Ese 

tiempo libre, que antes era m·¡¡¡.rginal -señala Sue-, tiende a 

adquirir cada vez mayor importancia~•(~ 9 ). 

El impulso que ha tomado este espacio,amplía los -

canales de participaci6n en la educaci~n. Su forma organi

zada, sistemática, tendrá, luego entonces, una influencia -

directa en ella. 

Acompafiando la expansi6n de este recurso educativo, 

vemos surgir una diversidad de organizriciones que de una 

parte desconocen la presencia de las otras y cuando saben -

de su existencia, no entablan un diálogo. Lanzamos la hipi 

. tesis de que aun euando todas Zas or·ganizace:iones; so.n 21·~e:rre~ 

aomo f orrma de: trabaj Q, S·U dis tanaia lP'e:aZ:. ao11Pes:po,nde. ai 3.os; 

dife!'entes pPoyeatos y ovientaaiones ideal6giaas. 

Otro ·punto que llam6 la atenci6n fue la pasividad 

de las autoridades encargadas de controlar la educaci6n po

pular frente a estas agrupaciones, dada la inexi.stencia de 

uri registro o ·conocimiento formal de ·su trabajo. Este he -

(39) ·suE, Roger 1 op. cit. p. 10. 
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cho nos llev6 a formular una s~gunda hip6tesis, en el senti

do de que au aaci6nJ a pesa~ de Za diversidad ~ Za qud. nos ~ 

refe.rimoa en el punto anteri.orJ .no ha ait¡Jn.ifi.ca.d·o un enf:t:!ert. ... 

tamiento a Zas bases del st~tsma pred9minante en M~~ico~ eJ . 

aapitaZif1ta, Y en sí, al a.na.1.i.zar los objetivos, princ_! 

pios, mGtodos y estí~ulos de trabajo planteados por las or-
' , . 

ganizaciones, encontramos que pract1camente todas, por lo 

menos las que tienen mayor incidencia en la poblaci6n, re -

fuerzan los fundamentos de la sociedad burguesa. 

Pasemos entonces al análisis de los plant~amientos 

de algunas organizaciones que hemos recogido en una muestra 

y enfrent~moslos mis adelante al testimonio de algunos de -

sus miembros, sobre quienes recae, en la práctica, su ac 

ci6n. 

MateriaZ de trabajo. 

Estudiar la participaci~n de las organizaciones re 

creativas infantiles juveniles en el proceso educa~ivo obli 

ga revisar tanto sus planteamientos como su práctica. Para 

ello, seleccionamos una muestra de ocho organizaciones que 

consideramos representativas a dos niveles: por un lado te

nemos a la Asociación Scout y a las Guías de M~xico, que en 

este terreno cuentan con el mayor n6mero de adherentes. La 

primera registra 30 mil miembros, con un índice de renova -

ci6n de su poblaci6n del 50% anual, lo que implica que en -
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ese per~odo unos 15 mil elem.entos. nueyos se acercan a sus -

actividades. Las Guí.;ts de México. reportan 8 mil registra -

das, aclarando que deben canta~ con cerca de 3 mil miembros 

fluctuantes por año. 

Por otro lado,elegimos aºquellas organizaciones que 

representan abiertamente a sectores política o ideol6gic! -

mente específicos, que cuentan con un trabajo sistemático y 

que en el medio social en el que encuentran afinidades con 

sus planteamientos, logran una participaci6n constante. En 

ambos casos, tanto en el primer grupo como en este segundo, 

existe una postura ideol6gica definida, m's all~ de que se 

manifieste o no explícitamente. No toda la poblaci6n asis

tente conoce los principios reguladores de la acci6n de las 

organizaciones, muchas veces se acercan a ellas por su pr~c 

tica, pero la gran mayoría de los miembros de este segurido 

grupo conoce sus posturas ideo16gicas. En este caso esta -

rían el Movimiento de Juventudes Cristianas, ligado al epi~ 

copado, con una poblaci~n de 1,200 miembros; los Caballeros 

y ·Gu~as Aztecas de Hacienda, que representan la voz gubern! 

mental, con cerca de 5 mil participantes; el Club Drakkar y 

el Cl.ub Aster, pertenecientes al Opus Dei, que tienen 150 -

hombres el primero e igual n6mero de mujeres el segundo; la 

Unión Nacional de Pioneros ln.surgentes, organizaci6n infan-

til del Partido Socialista de los Trabajadores, que cuenta 

• con 3 mil nifios, y, 1~ Uni6n Nlcional Infantil, organiza 
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ci~n aut~noma, apoya;da por lJl.O'!imientos· y organiz.a.ciones que 

coinciden con sus planteamientos de luchar por. los derechos 

de la infancia, como el SUNTU, el Partido Socialista Unifi

cado de M~xico y el Movimiento Revolucionario del Magi~te -

rio, afiliada al Comité lnternacion.al de Movimientos de la 

Infancia y la Juveritud (CIMBA), que cuenta con una pobl! -

ci6n inestable por sus dificultades organizativas , .. que ha -

variado entre los 500 a los 4 mil miembros. En el momento 

de este levantamiento de datos (1982), tenían sobre 2 mil 

integrantes. 

Conocemos el trabajo de grupos de judíos, que aun 

cuando se estructuran en torno a varias orgartizaciones, se 

encuentran vinculados a la SOJNUT, que es un organismo que 

las coordina. Sin embargo, consideramos que aun cuando su 

trabajo es del género de las otras organizaciones que inte

gran la muestra, no podríamos estudiarlas al margen de la -

problemática de la cultura judaica y de ~us características 

en México. Tal parti~ularidad se plantea corno un objetivo 

para futuros estudios. No obstante, en la perspectiva de -

referirnos a algunos datos sobre su actuaci6n, buscamos una 

aproximaci6n con la Sojnut, empresa en la cual no corrimos 

con suerte: de una parte carecen de material impreso y de -

otra, su representante, que es env.iado de Israel, en el mo

mento en el cual realizá.ba.mos este trabajo· ya había regresa 
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do a su patria y su sucesor aún no se inst.a.laba. 

Asimismo sabemos de la·existencia de otros grupos 

infantiles o juveniles ligados al episcopado, a institucio

nes como la YMCA, a comunidades c:ul turales ex.tranj eras como 

la japonesa o a sectas de pensamientos como los Hari Krishna 

pero, por llevar a cabo un trabajo particular como el de~o! 

tiv·o en el caso de la YMCA o por agrupar una pe.queña pobla

ci6n (no superior a 200 miembros), no fueron incluídas en -

esta muestra. 

Nuestras fuentes de informaci6n fueron entrevistas 

personales reali.z.á.das entre 1982 y 1983 con miembros de la 
. . 

Pirecci6n de cada una de las organizaciones, cuyos nombres 

no otorgamos a petici6n de algunos de ellos y, salvo en el 

caso de los Clubs del,Opus Dei, publicaciones interonas. 

Los puntos sobre 19s que interrogamos a los repre

sentantes de las organiza.cienes fueron: 

a) Origen· y objetivos 

b) Principios 

e) Estructura org~nic~ 

d) Programas 

e) Estímulos 

f) V~nculos organi~~cional~s y/o institucionales. 

g) Condici6n jurídica 
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h) Medio socioecon6mico 

i) Evaluación del trabajo 

j) Perspectivas de su trabajo 

Las publicaciories, aun cuando apbyaron ~u~stro es

~udio, en ningán caso llegaron a suplir l~ informaci6n. oral. 

Dada la interrelaci6n entre ~uestras ·fuentes y la utiliz! -

ci6n indiscriminada de ambas, nos fue difícil citar, a lo -

largo de nuestro análisis el origen de los datos. Nuestras 

fuentes bibliográficas específicas están integradas a la bi 

bliografía general, en las páginas finales. 

Origen y objetivos 

A principios de siglo el desarrollo del capitalis

mo en M~xico avanz~· y con ~ste las clases sociales y los 

sectores que las componen se definen. La lucha ideol6gica 

se vuelve un importante elemento en el debate y en la pugna 

por el Poder. Las distintas organizaciones e instituciones 

expresarán a trav~s de ~u discurso su alineaci6n con det~r

minada postura política. Los diferentes grupos que se e~ -

frentan en una encarnizada lucha de facciones que serí~ re

forzada con la creaci6n de orgariizaciones no necesariamente 

pol~ticas que influyan en la sociedad, a favor de sus inte

reses de mando. Los diferentes medios de influencia ide1ol6 

gica de un grupo que tenga intereses políticos concretos, -
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trabajarán en funci6n de· un obj-etivo com~n, auri 'cuando se -

organicen independientemente Y.los veamos como instancias -

desvinculadas. 

Para poder dominar hay ~ue agrupar, organizar y 

orientar a la sociedad. ·su tiempo 1 ibre, 1 uego enton~es, -

también debe ser coordinado. Como percibe Toti, "las orga

nizaciones de clase, de masa y populares no ~ueden dejar de 

ocuparse de ello ... interviniendo con el objeto de tratar -

de quitar al adversario de clase, metro por metro, el terre 

no del tiempo libre 11 C40). 

Ya en Europa., Asia., Africa, Estados Unido~ de Nor

team~rica y en algunos pa~ses latinoamericanos se había 

11descubierto" y se venía. desarrollando un nuevo canal de 

cohesi6n de nifios y j~venes. Era, precisamente, la expan -

si6n de los movimientos organizados en torno a su tiempo li 

bre. En M~xico, seg~ri un·documento de la Secretaría de Edu 

ca.ci6n P~bl ica, "el sector privado registra ... algunas acci~ 

nes ~ue comprenden servicios para la juventud, las más de 

las. yeces vinculadas a corrientes religiosas. El ejemplo -

más relevante -a juzgar por el documento- es la Young Men -

Christian Assaciation y la. Young Women Christian Associa 

tion (YMCA y YWCA), que -aclara el estudio- han sido insti

tuciones pioneras en la promoci6n recreativas y deportivas 

(40) Giappj TOTI, op~ 'cit., p. 229 
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juveniles, aunque ~u~de mencionarse tambiGn -afiade ~l mate

rial- el trabajo ~ue desempeftara en uria ~poca el Club Van -

guardias, de un catolicismo militante ... " C4l) .· Estas orga

nizáciones operan en M~xico, desde 1902. 

Sobre los Sc.outs el mismo trabajo nos informa que 
~ . . 

''··.funciona desde 1908 en nuestro pa1s, Y.organiza grupos 

infantiles y juveniles para el excursionismo· y o-t:ras activi 

dades al aíre libre;,(4Z). Entonces, esa organizaci6n era -

conocida como "Trfb'us Mexicanas". 

Sin embargo, el documento que nos fue otorgado por 

. la Asaciaci6n Scout, el cual registra su historia, reconoce 

hasta l912 el nacimiento de un Grupo Scout. Acorde con su 

registro, un Sefior llamado Andr~s G6mez Oreján, a partir 

.del movimiento en los Estados Unidos de Norteam~rica esta -

blece la primera tropa en V~racruz; Su orientaci6n era 

tan allegada a la de ese país que, seg6n dicha fuente, en -

1914 es prohibida su actuaci6n por la semejanza de sus uni

formes con los de los soldados norteameticanos que habían -

in~adido esa Ciudad. El sector que promovía la primera tro 

pa vera¿ruzana representaba, en tierra mexicana, el tompor

tamiento político del país que no s61o invadía M~xico, sino 

(41) 

( 42) 

SEP,.Subdir~cci6h.de.1a.Juventud, la Recreaci6n· y el -
Deporte, Plan Náciorüi.l de Educ~i.ci6n, Documentó Prel imi 
~ar, M~xico, 1977, Introducci6h. 
Ibid. . 
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que se expandía por sobre la soberan~a de muchos otros p~e

blos, como había sucedido en los pa~ses del Caribe y .de Ce,n 

tro América. 

En 1917, v·e·nustiano Carr:;inz.a otorga apoyo oficial 

para la organizaci~n del Eicultismo en MGxico bajd una 

orientaci6n militarista. Para ello, apela a un ·sdbdito ále 

mán quien se encarga de tal tarea. Con el asesinato del 

primero, en 1920, ~u comisionado tambi€n desaparece· y el 

fundador de las "Tri'bus Mexicanas", José' Escobar, retoma la .. 

organizaci6n que con apoyo del entonces Ministro de Educ~ -

ci~n, Jos~ Vasconc~los, asum~ un car~cter nacionalista y P! 

sa a llamarse "Tribus de Exploradores Mexicanos: Tequihuas". 

Los intereses políticos eran muchos y muy fuertes. 

Los enfrentamientos· se revelaban a todo nivel. El sector -

mis ligado a los intereses norteamericanos no se conforma -

con el desplazamiento de su influencia ideológica sobre ni

fios y j6venes y en 1925 el Club de Rotarios patrocina al 

mismo que había sido censurado en 1914, Andrés G~mez Oreján, 

como organizador del Escultismo en Tampico, Puerto México y 

Mérida. 

Coin~identemente, el Bur6 internacional, encabeza

do por colonizadores brita.nicos, después de proponer una im 
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posible alianza de sectores pol~ticamente encontra~os, reco 

nace al grupo ligado a. los Estados Unidos de Norteam~rica y 

desplaza al sector naciorialista, que en ese momento s~gu~a 

los lineamientos de la Rev.oluci6n. La inviabilidad de la -

fusi6n sugerida por ~us implictciones políticas, es expli-

cada en el documento de la Asociaci6n Scout por "la falta. -

de la palabra de Dios en la Promesa Tequihua". Este.hecho, 

segün nuestra fuente, se había convertido en un "obstáculo". 

A pesar de semejante discordia, parece ser que el 

trabajo de la reconocida Federaci6n no deja de ser deficie~ 

te y en 1928, como fruto de una disidencia entre los "Tequi 

huas", José Trinidad Padilla forma los "Boy Scouts de Méxi

co", que hoy conocemos. 

Pocos años despu~s, en 1930, algunas familias bri

tánicas residentes en México, con apoyo directo de su embaj~ 

da, organizan la primera Compañía de "Guías Británic~s de Ul 

tramar", como parte d.el movimiento internacional de Girl. Gui 

des, fundado por la hermana de Baden Powel , bajo la misma -

orientaci6n política que la del ala masculina, aun cuando t~ 

vieran actividades específicas, propias del comportamiento 

aristocrático femenino de la época. En 1935 el movimiento -

se extiende a sectores populares mexicanos, como fruto de una 

labor caritativa del grupo inglés original, y con ·guiadoras 
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de esa primera Compa.ñ~~ .se !un.da la segunda, reuniendo "chi 

cas de bajo nivel econ6mi~o 11 , seg~n reporta el.Jubil~o de 

Oro C43), 

El movimiento era. completamente ligado a la noble

~ª británica. Como ~u~stra de ello la misma ~ublicaci6n·re 
. . -

gistra que "a principios de a.fio (1935) Su Majestad Jorge. V 

confiri6 la Orden de 11M.ember of the British Empire" a 

Captain Bourchier por sus servicios al movimiento Guía en -

México''. Asímismo, a la ~uerte de ese apoderado del Imp! -

rio Inglés, las guías inglesas '' ... renovaron su Promesa de 

lealtad hacia el Rey 11 C44 ) 

En 1940, al extenderse la membresía mexicana se na 

cionaliza el movimiento· y ,pasa a denominarse "Guías de Méxi 

co". 

En 1945 se funda otro movimiento es~ultista como -

acuerdo de la Secretaría de Hacienda, para los hijos de sus 

trabajadores: los Caballeros Aztecas, que posteriormente i~ 

tegrará a las mujeres, ampliándose a Caballeros y Guías Az-

tecas. 

(43) GUIAS DE MEXICO, /\.. c., Jubileo de ·o:ro '1930-1980, Méxi
co' p. 18. 

(44) Ibid .. 



78. 

Fruto de una d.iscidenci.a ideol~gico-organiz.ativi;t -

con el Movimiento Scout, en 1962 un grupo con intereses 

apost6licos se escinde' y forma ·~1 Movimiento de.)uveritudes 

Cristianas, que refuerzá su orientaci6n religiosa, conser -

vando el carácter es~ultista, 

En 1968 se ·inicia el trabajo del Club Drakkar, co

m.o inquietud de padres de familia allegados al Opus Dei, d~ 

da la "pérdida de valores" de sus hijos -se·g~n declaracio -

nes orales de nuestro informador- y en 197~ el Club Aster, 

grupo femenino tambi~n ligado a la misma congregaci6n reli

giosa, que responde, conforme lo dicho por la responsable -

de éste en 1983, a· interés de los padres por crear esp~ -

cios de educaci6n extraescolar. 

Antes de entrar al registro del origen de las otras 

organizaciones que tambi~n ilustran el estudio, revisemos -

brevemente el objetiva fundamental de las ~asta aquí menci~ 

nadas, por encontrar en todas características comunes. 

De manera general las organizaciones infantiles j~ 

v~niles coinciden en ~u interés por el desarrollo de la pe! 

sonlidad del niño. Los Boy Scouts, por ejemplo, consideran 

que su deber es "lograr que los niños se valgan por sí mis

mos a nivel indivi'dual 11
, según dec1ar6 nuestro primer entre 

. . -
vistado de esa organiz~ci~n. Pero de manera detallada otra 
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autoridad del movimiento pun.tu~liza como opj e.ti.'los para los 

miembros de seis y medio a dieciotho afios, el desarrollo del 

honor, de la lealtad para consigo mismo, de la seºguridad de -

bastarse a sí mismos y de la confianza en su persona; del -

espíritu de servicio, del sentido reli~ioso y su relaci6n -

con el trascendente. En el caso de aquellos ~ue tienen de 

18 a 23 años, se pretende el uautodesºcubrimiento del adoles 

cente mayor", por las necesidades de atenci~n hacia ·su per

sona. En esta etapa -aclara el Jefe Scout- se busca afian

zar el compromiso consigo mismo hacia sus semejantes. 

Las Guías, por ·su parte, declaran pretender "for

mar mujeres íntegras y a·yudarles a que desarrollen su persS?_ 

nalidad", así como "desarrollar la amistad internacional". 

Los Caballeros y .Guías Aztecas, segán sus documen

tos, están abocados a "formar el car~cter y la personalidad 

del niño ... " integrando una. particularidad, que será el ha

cerlo "en el marco de la mexicanidad". 

Tambi~n en la perspectiva de desarrollar la perso

nalidad de sus miembros, el Club Drakkar plantea "aprovechar 

el tiempo libre para la formaci6n de virtudes, valores, 

orientaci6n espiritu~l", para ·que as~ lle.guen a se,r "buenos 

profesionales, c·iudadanos y cat61icos 11
· y, de manera más con 

cisa el Club Aster orienta a sus integrantes para."aprove -
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char el tiempo libre en un ambiente cristiano· y .~o.rmar h~bi 

tos de estudio" para. poder "complementar la educaci~n esco

lar y familiar". El Movimiento· de Juventudes Cristianas, -

sin abordar los aspectos acad6micos, coincide en ~us decla

raciones con los dos anteriores ·en cuanto se dedica a una -

"formaci6n integral de líderes cristianos". 

El desarrollo de la individtialid~d, de ·~uenos in

di.'\l'iduos" en el marco de .una intensa vida espi.ri'tual es el 

objetivo sobresaliertte en estas organizaciones, sal~-0 en el 

caso de los Caballeros y ·Guías Aztecas, en donde el marco -

de re;f'erencia será "la mexicanidad". 

Retomemos entonces las otras dos que ~un nos falta 

han, para así poder entrar en la discusi6n general de las -

implicaciones que tienen en la vida social, los objetivos -

planteados por cadi una de ellas. 

En 1977,' un grupo de padres, maestros y j6venes 

preocupados con las, limitaciones que tiene la niñez mexica

na para poder desarrollar su potencialidad física y espiri

tual bajo este sistema, organizan una serie de actividades 

en parques p6blicos, tendientes a compensar tales deficien

cias en su formaci6n, en la medida de sus posibilidades, y 

a entablar un movimiento social por reivindicar los ·a~r! -

chos de la infancia ~u~ no son reconocidos hriy en este País. 

o 
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Este hech~, marca el inicio de la· Uni6n. Nacionfl,1 I.nfan.ti1. 

La Uni6n Nacion.al de ;P·ione·ros In'surgentes nace en 

1979 frente la necesidad 'que en'cuentra el Parti.do' Sociali! 

ta de los Trabajadores de 1.a existencia 11 de· una o.rganíz! -

ci6n de la ni~ez de clase, para formarlos ideol~gica, polf 

ti.ca y organiza ti y.ameri.teu. 

Los objetivbs de la primera, de la UNI, son ~inco: 

aprender a analizar· y conocer todo lo que les rodea con .una 

actitud crítica; organi.~ar· y participar en las actividades 

deportivas, recreativas, ·culturales, art~sticas y de sol id! 

. ridadi mantener relaciones fraternales con otras organiz! -

ciones infantiles de México· y de otros pa~ses; convivir con 

otros nifios con responsabilidad y alegr~a para desarrollar 
. 

m~j or sus capacidades col.ecti vamente, y~ estudiar y conocer 

m.ejor la historia de 'nuestra Patria. La UNPI, a su vez, 

p1antea la formaci~n pro1etaria del niño, bajo cuatro obje

ti:\CQs:. ;fomentar el conocimiento y an~lisis de la realidad 

~ue vivei enseñar al nifio a vivir en colectivo; despertar -

el deseo de lucha por transformar la realidad.que vive por 

una vida justa para~~· y sus hermanos de clase~· y;~ograr 

que la solidarida4 proletaria y de clase sea practicada des 

de la niñez. 

Independientem.ente de 'que ambas tienen orientacio -
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nes bastante distantes ex.1sten elementos que las acerca y -

las diferencía de las. anteriormente reportadas. En este 

sentido, podríamos hablar de la importancia que ie dan es -

tas dos organizaciones para la formaci6n de sus. miembros., el 

ubicarse en relaci6n a su historia; el desarrollo de sus ca 

pacidades en el ambiente colectivo; la convivencia partici

pativa a travé~ de las actividades, y;el acercamiento a la 

realidad de otros pueblos. En ningán momento se habla del 

desarrollo individual ni. de una orientaci6n espiritual.; el 

punto de referencia para la comprensi6n de la realidad en -

este caso, será el hist6rico. Comprender el proceso de fo! 

maci~n y desarrollo del ser humano, a travGs de su papel 

creador, transformador; de su ser social. 
\ 

El desarrollo de 

la personalidad no deja de existir, sino que se da a partir 

del fundamento de la esencia del hombre: de la sociabilidad. 

Cada sujeto debe ubicarse en su contexto hist6rico-social. 

Pues corn.o plantea Marx, "el. hombre es, literalmente, zoom -

politikon, no s~lo animal al que le es inherente la comuni

caci6n, sino animal qui 6nicamente en la saciedad puede ais 

larse 11 C4s). 

Superar las relaciones individualizadas Y.desarro

llar la personalidad a partir del medio social no es un 

planteamiento filos~fico, sino el paso distintivo de lo irra 

cional a lo sensible, a lo humano. A trav~s de su es~udio -

Bernal hace notar que 11 la búsqueda de alimentos, su prepara
(45) Carlos MARX,.tomado del V. KESHELAVA, Humanismo real y 

humanismo ficticio, Ed. Progreso, Moscó, 1977 p. 145. 
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ci6n y su reparto, .el m.ero hecho d.e comerlo~. en compañía y 

las frecuentes comidas ceremoniBles, fueron otros tantos ac 

tos sociales. Se trata de actos específicamente humanos 

porque señalan un profundo cambio respecto a la reacci6n ani 

mal incondicionada ante el alim~nto''C 46 l. El niño nace con 

ciertas inclinaciones, pero el carácter humano de ~u person! 

lidad depender~ de las relaciones sociales que establezca, -

del sentido y objetivos de la educaci6n que se le otorgue y 

de la asimilaci6n de la experiencia social que le sea trans

mi.tida. 

Los individuos tienen necesidades particulares y de 

ben -ellos- saber desarrollarse de la mejor manera posible -

-esto es indudable-, pero esas n~cesidades no son fortuitas, 

sino que están directamente influenciadas por el mediri so 

cial. Querer partir de ia individualidad a la esencia .so 

cial será plantear, en palabras de Keshelava, "al individua

lismo como único medio de autoconfirmaci6n de lo realmente -

hum.ano por oposici6n a lo socialuC47 ). 

Toda actividad que participe en el proceso educati

vo deberá estiblecer una relaci6n activa entre el sujeto y -

objeto de conoci~iento. El hombre, al ubicarse en su medio 

ambiente, deberá conocerlo, para as~ ser capaz de actuar ac

tivamente sobre ~l y transformarlo. Las posibilidades 

(46) John D. BERNAL, La ciencia en la historia, Ed. Nueva -
Imagen, México, 1981, p. 92. 

(47) V. KESHELAVA, op. cit. 1 p. 147. 
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~ 

de realizaci6n de todo ser está condicionada por su momento 

histórico y, dentro de ~ste, por el contexto social,partic~ 

lar en el que actqe. Conocer la historia es conocerse a sí 

mismo. Por ello, estimular la vida espiritual en una pers

pectiva teísta, religio~a, es someter la historia de la huma 

nidad a los designios divirtos y no al fruto de procesos y -

luchas que ha vivido el hombre. Es el sometimiento de lo -

creador humano a la imposici~n de la mística. Aceptar de -

signios divinos lleva a aceptar la impotencia de la especie 

humana; desmoviliza a la sociedad. Desde la concepci6n 

Weberiana de la religi~n, diríamos que la f~ es una coher -

ci6n nacional asumida de forma irracional. 

Los principios dogm~ti.cos, sean o no religiosos, -

no estinmla.n e¡ conocimiento científico, sino que otorgan -

una visi6n acabada del Universo que impide la reflexión, la 

cr~tica, limitando la capacidad de autoconocimiento, de de

sarrollo y de actuaci6ri de los individubs. Pero, par~ que 

la concepci6n religiosa sea superada, como plantea Gramsci, 

"debe ser sustituída en la conciencia de los hombres"C 4B). 

Habrá que brindar una concepci6n científica, por oposición 

a lamística en la cual ~ste sea el sujeto activo y no como 

sucede en la v.isi6n religiosa, receptivo, en permanente su

j eci6n. "La conciencia crítica -para el mismo autor- no 

.. 

(48) Antonio, GRAMSCI, La alternativa pedag6gica, Ed. Fonta 
mara, España, 1981. p. 78. 
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puede nacer sin una ruptura d.el· ·conformismo cat.6:tico o auto 

ritario y por consiguie~te, sii un florecimiento de la ind! 

vidualidad ... "-entendida aquí .. como la potencialidad d.e'l 

ser humano-. Que se luche para que 11 
••• a través de una fa

se de desarrollo de la individu.alidad· y person.alidad críti

ca, se llegue al hombre colectivouC49 ). 

Alcanzar los objetivos trazados es una tarea larga 

y minuciosa. Desde la argumentaci~n de los fundamentos de 

la organizaci6.n, .. asta las actividades espec~ficas que se -

realicen, deben ser fruto de la reflexi6n· y de una plane~ -

ci6n que garantice la sistematizaci6n del trabajo. El com

portamiento particular o colectivo y los resultados que se 

obtengan tendrán que ser evaluados a partir de la concepci6n 

de la organizaci6n . ·sobre ~u trabajo. Los principios que 

la rijan serán el cimí.ento sobre el cual se edificará su 

proyecto educativo. 

Principios 

El análisis d.e ).as bases sobre las que se consti.t~ 

ye una instituci6n nos permitirá comprender su orientaci6n. 

En el caso de este trabajo, buscar~amos conocer el tipo de 

niñez. y juventud que se pretende formar. Sus fundamentos -

rev.elar~n sus posturas i.deol.~gica.s y en esa medida de cla -

se. Revisemos brevemente entonces, cuáles son las caracte: 

(49) Ibid, p .. 165, 
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rísticas del trabajo de las organiz.'aciones in':félnt.i.le~. 'juveni 

les, estudiadas ~or nosotros. 

La Asociaci.6n Se.out, las Guías de M~xico· y los Caba -
lleros Aztecas plantean. como principios en sus do"cumentos, 

entre otros, la lealtad hacia Dios y la Patria, aunque las -
tres especifican no ser religiosas, por no simpatizar, en 

cuanto instituciones, con ningún culto en particular. Este 

hecho nos sorprendi~, no por las dos primeras organizaciones, 

sino por la que representa una Secretaría de Esta~o que es -

declarado laíco, como fruto de largas y encarnizadas luchas 

pol~ticas, desde hace más de un siglo. Es evidente que su -

primir la concepci~n religiosa de la educaci~n nacional y 

con ella todo credo o referencia mística, significa la victo 

ria de un determina.do sector político, La orientaci6n de la 

educaci6n, los principios que la regulan, implican la toma -

de decisi6n sobre el sujeto deseado, sobre la sociedad' que -

se pretende construir. A través de los valores que se incu! 

quen se estar~ erigiendo un modelo de sociedad; se estará 

trabajando en favor de un proyecto político. México tiene -

el suyo y se aleja de la alianza que otrora aseguraba el Po

der a la Iglesia como parte de la clase dominante. Iglesia 

y Estado son constitucionalmente dos entid~des separadas e -

independientes .. El Estado mexicano,. desde 1857, ha retirado 

todo elemento reli"ioso de ~u discurso pol~tico y educativo. 
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Las tres se dicen no r~ligiosas,· y~ que no pregonan 

el culto a un dogma en particular, pero si tienen una orien 

taci6n teista y todo Dios est~ asociado i una concepci6n no 

precisamente cientrfica, sino m~stica, que lleva al acerca

miento del creyente con alguna instftuci6ti que apoye su ton 

cepci~n. Estimular la identidad con Dios es impulsar el 

sentido religioso en la sociedad. 

Si partimos d~l significado filos~fico de la pala

bra religi6n tendremos que ~sta es "la creencia de una ga

rantía sobrenatural ofrecida al hombre para su propia sal

vaci6n y las prácticas dirigidas a obtener o conservar es

ta garantía(SD)u. No encontramos, en esta definici6n el es 

tablecimiento de un culto específico como condición para -

hablar de religi6n. 

As~ que decir que una organizaci~n no es religiosa 

por no estar sujeta a un dogma particular sería una afirma 

ci6n err6nea, pues de acuerdo con nuestra fuente, este ca

ricter no se lo da la práctica de una mística específic~, 

sino la fe en un ser sobrenatural con el que se establece 

un vínculo, caracterizado por ser de Poder frente al hom -

(SO) Nicola ABBAGNANO, Diccionario de filosofía, Fondo de 
Cultura Econ6mi.ca, México, 1974. p. 983. 
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bre, dada su supremac~'1:- ~.nte. la nat~raleza. Desde este p~n 

to de vista, hablar de. ·1a lealtad hacia Dios implica estimu 

lar el sentido místic¿ de la organizaci6h, -otorg~ndole un 

carácter religioso. 

El Movimiento de ~uventudes Cristianas, el Club 

Drakkar y el Club Aster, como lo indica su origen, sus obj e

ti vos y el nombre del primero de ellos, buscan impulsar el 

cristianismo en la infancia y juventud. El acercamiento -

con Dios, en este caso se concreta a través de una religi6n 

específica que coptarfi nuevos fieles, como r~sultado del 

trabajo de estas organizaciones. Para ellas, la formaci6n 

de cristianos es el principio fundamental. Sin embargo, no 

hubo ninguna especificaci6n del sentido en el que se co! 

prende lo que es el cristianismo. Todos reconocen la exis-

tencia de un Cristo y de una sola forma de ser fieles hacia 

~l: siguiendo sus pasos. -No obstante, las organizaciones -

tienen importantes rasgos distintivos entre sí, (lo cual no 

taremos sobre todo al revisar el ~ont~nido y m'todo de sus 

programas) que revelan formas diferenciadas de abordar el -

mismo credo. Esta diversidad en la orientaci6n no es fruto 

de problemas derivados de sus actividades, más bien de los 

sectores concretos de la Iglesia Católica a los que ellas -

representan. La pol~mica que existe entre sus discu~sos no 

puede abstraerse d~ los conflictos que viven ~us facciones. 
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Pero por ahora, lo importante s.er~a revelar el c~r~cter m~~ 

tico de las organizaciones hasta ahora revisadas· y su cons! 

cuente oposici6n a las concepciones hist6ricas, cient~ficas 
" del hombre, por las. repercusiones que esa orientaci6n ten -

dría en la formación de sus mie~bros. 

El sentimiento patriótico -que es rescatado a tra 

v&s del esfuerzo y las luchas de los pueblos- no es consid! 

rada por las organizaciones cristianas pero, además, el sen 
. -

tido de este sentimiento difiere entre las organizaciones -

religiosas (Scouts, Gu~as y Caballeros Aztecas) y las que -

se fundan en bases hist6ricas, como son la Uni6n Nacional -

de Pioneros Insurgentes y la Uni6n Nacional Infantil. 

Los materiales de las primeras no hacen mayor re

ferencia a la historia, a las luchas, a los conflictos que 

un pa~s ineludiblemente vive. Su solidaridad, al ser plan

teada de manera general, puede ser hacia una Patria que es

té bajo un régimen comunitario, bajo un orden fascista o 

una monarquía, como lo han expresado los scouts y las Guías 

en otro momento hist6rico. 

La UNPI y .la UNI, le dan otro carácter al senti -

miento nacionalista. La primera, la UNPI, plantea en su -

reglamento "el. amor a la Patria, la admirac.i6n a sus hom -

bres y a sus luchas" y la UNI establecer en la Declaraci6n 
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de Principios el "cono.cimiento. de la historia· de. su Patria 

y de las 1 u chas de su p~e.blo.". 

La historia ~s dinámica. La Patria, cbn ella, se 

v-e transformada, No siempre es. representada por los mismos 

intereses y los mismos se~tores. El apoyar·incondiciona! -

mente a un país, abstr~y~ndose de los m6viles que justif! -

quen sus acciones, es prestarse de "carne de cafión" para 

los intereses más diversos. En este sentido coincidimos 

con Broccoli cuando afirma que "el apoliticismo, la care_!! -

cia de direcci6n en los movimientos de cul~ura hacia un es-

p~ritu nacional y po~ular, que sufren las masas populares, 

han influído negativamente en ellas, convirtiénd.olas en un 

sector disponible para diferentes apropiaciones"(Sl). Si -

en plena expansi6n imperialista estas organizáciones son 

creadas y en este contexto político prometen fidelidad a la 

Patria, sin declarar explícitamente su apoyo a las clases -

que dominan, no es casual. No se puede ser ciego ante tan-

ta miseria e injusticia social. Clamar a la obediencia y -

disciplina bajo estas condiciones políticas es apoya1· los -

grupos que generan tales condiciones de desigualdad entre -

la población y alinearse con un sistema pol~tico. 

El bien, el mal, lo justo, lo necesario· y tantos 

otros· conceptos que reflejan juicios de valor, son producto 

(51) Angelo BROCCOtr,· 'op. 'cit', p. 110 
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de determinadas condiciones históricas. No en todo momento 

a lo mismo llamamos bello, dign9, así como no aceptamos los 

mismos juicios morales en todas. las épocas. En esta per! -

pectiva, la Patria también d~be ser sometida a juicio en su 

contexto hist6rico y nuestros v~lores para juzgarla respon

derán a los intereses ·que predominen en nosotros. Apoyar -

al Imperio Brit~nicb o i una organizaci6n ~aralela a la mi

litar norteamericana en 1914, significaba aceptar la coloni 

zaci6n de pueblos soberanos. Revelaba la coincidencia con 

los intereses de la burgues~a imperialista. Ello,. por 16gi 

ca, implicaba el rechazo a las luchas populares y de libera 

cicin. 

De la misma forma como consideramos vago el con -

cepto de "lealtad" si no lo contextualizamos, también expr~ 

samos nuestra reserva sobre los principios Scout, Guía y de 

los Caballeros Aztecas de "amistad, ayuda y hermandad", así 

como el de 11 libertad 11 propuesto por el Club Prakkar. Pue 

blos enteros son reprimidos y agredidos en todo el mundo. -

Nifios y j6venes son v~ctimas de políticas belicistas que 

amenazan sus vidas. La "libertad responsable" que pregona 

el Club masculino Opus Dei tambi6n nos atemoriza. La liber 

tad no evade responsabilidades, como bien lo plantean pero 

su empleo tiene un sentid-O específico, en concordancia con 

cierto raz.onam1ento; implica una concepci6n del 'mundo, la 



92. 

coincidencia con acciohes que afectan a la humanidad. Lo -

que a un sector le parece el ejercicio responsable de su li 

bertad, puede ser la destrucci6h de muchos otros proyectos. . . . 
La ambici6n de Poder ae Hitle~ justific6 ante sectores reac 

cionarios e irracionales, genoc·idios tan inadmisibles ante 

los 0jos de ia mayor~a del Mundo, cuanto los asesinatos y -

la tortura a la que se v~n sometidas las fueyzas revolucio

narias de los país es centro y sudamericanos hoy en día, que· 1u 

chan por una vida justa. 

Hablar de hermandad sin tener niriguna expresi6n 

de ella para con los esfuerzos de esos pueblos, es ser in -

consecuente. La UNI y .la UNPI no se refieren a la relaci6n 

con otros niños en un sentido de amistad simplemente, sino 

que comprenden a ésta como la expresi6n de solidaridad para 

con sus luchas y sus esfuerzos para vivir felices. Reali -

zan actividades de denuncia de lo que a esos niños acontece 

y de apoyo moral y material. En consecuencia con este prin 

cipio, la Uni6n Nacional Infantil, por ejemplo, ha sido 

miembro del Comit~ Nacional e Internacional de apoyo a la -

Revoluci6n Salvadorefia, a trav~s del cual se han buscado 

centros de educaci6n, de salud y ayuda material para aque -.-
llos pequeñas combati'entes que han sido echados de sus ca -

sas y de su Patria. 
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El Club Aster plantea ·como parte de sus principios 

"desarrollar un ambiente de amistad y trabajo" .. Volvería .-
mos al mismo punto. · ¿A ·partir de qué se desarrollaría esa -

amistad? Vivimos eri una sociedad con muchas carencias mate~ 

riales y afectivas. La amistad, como todo sentimiento huma

no, es producto de una práctic~ que acerca a los individuos 

y los inspira hacia ese sentir. Los Scouts no podrían h! 

blar de principios de amistad, al mismo tiempo que se defi -

nen como individualistas, pues ser amigo significa compartir, 

vivir y desarrollarse colectivamente. Mientras sus miembros 

encuentran al desarrollo de su individualidad como el objeti 

vo más importante 'n ·sus actividades, la amistad será un me-

ro enunciado solapado por la ambici6n personal· La organiza

ci6n de la Secretaría de Hacienda también revel6 el estímulo . . 

al individualismo al explicar una de sus leyes en el Manual 

Para ser Caballero Azteaa, en la medida en que demuestran el 

orgullo que sienten ·cuando un "Caballero Azteca sabe bastar

se por s~ sólo". La UNI. comprende este principio desde 

otra perspectiva, pues" ... se propone agrupar a todos los ni 

ños de nuestro País que quieran participar en ella organiza

damente", para así poder " ... divertirs(}; sanamente y convivir 

con otros nifios en un ambiente de alegr~a y compafierismo'', 

pues como dice más adelante su texto, 11 
••• conocer~s y co!!! 

prenderás qué es la democracia y la importancia que tiene la 

organizaci6n para lograr cualquier fin". 
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Igualmente la UNPI. asocia la hermandad con la fo,rmaci6n de -

sus miembros bajo un espíritu "cplectivista· y de a·yuda mutua; 

de organizaci6n y democracia; de solidaridad proletaria; de 

conciencia de clases y .de lucha contra la explotación de los 

pueblos del mundo". 

Vemos en estas dos Uniones la importancia de desa

rrollar una organiz~ci6n en la cual todos tengan que partici 

par. Esta actitud es vista por las Guías como impositiva, -

pues como nos explicaba nuestra entrevistada,si una niña no 

desea participar en una actividad, simplemente no lo hace. 

Ello no estimula el sentido de la colectividad, de la parti

cipación permanente que lleva a la discusi6n y a la polémica, 

es cierto, pero necesariamente ese debate tiene que encon 

trar cauces positivos, a fin de que las actividades puedan -

seguir adelante bajo la comprensión y el acuerdo colectivo. 

La discusi6n lleva a la argumentaci6n, al an~lisis, 

a la crítica, a la reflexi6n ... Estos principios, se opon 

drán una vez más a la obediencia, cortesía, confiabilidad 

que pregonan los movimientos escultistas y cristianos. 

No es que las Uniones estén en contra de esos prin 

cipios o del optimismo y de la pureza de la que hablan los -

escultistas, pero todas esas actitudes no pueden generaliia! 
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Un principio marcado.~n las leyes del escultismo 

es el de "ser económico". De momento no ented~amos qu~ se 

~uería decir con esta expresi6n. Si se pret~nd~a, por eje! 

plo, incitar a que se compraran productos de menor costo. -

Pero no! Conforme lo expresado por nuestros entrevistados 

la intenci6n es de que el nifio sea ahorrativo, trate de com 

prar lo necesario· y de e.lle, lo más módico. Ante esta 

orientaci6n educativa nos preguntaríamos dos cuestione~: 

por un lado, ¿si la m~yor~a de los nifios en M~xico poseen 

dinero para cubrir si~uiera sus necesidades básicas? De no 

ser así, el "ser econ6mico 11 no entra, aún, en sus cuestiona 

mientas. Por el otro, consideramos que si el niño se ve 

tentado a gastar, a comprar, (independientemente de su cap~ 

cidad adquisitiva) no es por un desequilibrio personal, si

no por una serie de mecanismos de presi~n que vive en la so 

ciedad mercantilista. Enfrentarse a esa reacci6n púpu~ar -

inconsciente, no es un planteamiento superficial. 

Si reconocemos lo err6neo de canalizar el produc

to del trabajo del h~mbre al consumismo, debemos denunciar 

la labor persuasiva que ejercen los grandes monopolios a 

travGs de sus medios de co~unicaci~n y la actitud solapado

ra de los gobiernos frente a ellos, para que así se entien

da cuáles son los móviles que generan tales comportamientos 
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y .a partir de su an~lisis, poder ~ontrarrestar las ~ctitudes 

consumistas. 

Llamar al nifi~· y al jo~en a que sean económicos 

vuelv·e a ser un concepto abstracto que, al no ser comprendi

do desde su origen, genera culpabilidad en la poblaci6n, co

mo si ~sta fuera la causa de los males econ6micos y no, como 

de hecho sucede, la víctima de pol~ticas defensoras del capi 

tal. 

Tal parece ~ue el orden, la disciplina, la obedien 

cia, el optimismo, la economía, la amistad y tantos otros 

conceptos que dichos de forma enunciativa justifican cua! 

quier acción, serían los que otorgarían la honrabilidad a 

los individuos, según el movimiento escultista. Luego enton 

ces, el an~lisis, la cr~tica, el enfrentarse y actuar para -

la construcci6n de un digno porvenir no entrarían en sus ba-

ses. 

No podemos huírle a la historia. Ella nos impone 

su experiencia y nos exige que abramos los ojos ante la rea-

lidad. El hombre se ha formado y superado como especie, de

sarrollado su medio social a través de esfuerzos, de luchas. 
-Por ello, al nifio, al joven, habrá que entregarles las bases 

científicas de ese proceso y, en p.alabras de Snyders, "no ... 
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crear dogmas que presionen .al .educa.pdo, sino se. debe desper 

tar su libertad, formar su raz6n. S6lo de esta manera ·J?O .. 

drá elegir y así edificar ·su destino" (S~). La or.ien.taci.6n. 

ideo16gica siempre existe, expl~cita o implícitamente pero 

la toma de decisi6n sobre los medios concretos a través de 

los cuales los niños· y j~ven.es se enfrentarán a su realidad, 

deberá ser producto de su proceso de concientizáci6n, en el 

cual puede jugar un importante papel este tipo de organiza

ciones. Inti::grarlos a un proyecto acabado, ,sea religioso ·O 

pol~tico, como en el caso del Partido Socialista de ios Tra 

bajadores, es orillar a su integraci6n en un prbyecto que -

tenga consecuencias pol~ticas, sin que aún cuenten con la -

madurez, por su corta edad y experiencia, para tomar este -

tipo de decisiones. Esa es la importancia de formar crite

rios erigidos sobre bases científicas en las nuevas genera

ciones. Es el medio a través del cual serán capaces de to-

mar decisiones fundadas, responsables, en su vida. 

La decisi6n de tran~mitir elementos religiosos o 

cient~ficos en las instancias participativas del proceso 

e·ducativo es una decisi6n de carácter ideo16gico. Coinci-. ' . 

dimos con el mismo autor cuando dice que ."la necutralidad -

pedag~gica no existe como tal'', ya que esta es una pos! 

ci6n err6nea que implica crear la imagen de un devenir "sin 

(53) G. SNYDERS, L~ ~tti~ud d~ iz2uierda ~ri ·p~dtigogía, Edi-
ciones de Cultura Popular, M xico, 1979, ' 
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barreras ni horizontes 11 ·C 54 ). Cual:quier orientaci~n educati 

va, cualquiera que sean sus principios, de e.llos son deriva 

das perspectivas concretas. Todo aporte, todo riu~vo conoci 

miento, si es impartido de forma vinculada a la vida de los 

educandos, se integrará a sus experiencias para enriquecer

las y orientar su acti'tud frente a la vida. 11 El conocimien 

to ... -concluye Snyders-es la toma de conciencia de la expe

riencia, nace de la acci6n y conduce a la acci6n"(SS). Pero 

esta acci6n no es· ~nica y necesariamente física. Enfrentar 

se a los medios de cohesi6n de la sociedad burguesa es ser 

conscientes de su pape 1 impositivo y en es a medida, , de su i~ 

posibilidad de creai una metodología de conotimiento social. 

Los principios serán un reto en toda organiz~ 

ci6n. Su trabajo estará orientado a que éstos se convier -
. -

tan en los principios no s61o momentáneos, sino de la vida 

de sus integrantes. Para que ello así suceda, no solo bas

ta. enunciar conceptos agra.dables, tambi~n hay que otorgar -

ele@entos que permitan su consecuente puesta en práctica. -

Si esti;tmos en la con;fianz.a de que los principios planteados 

deben ser la base de toda sociedad y las condiciones para -

s~ desarroi'lo no est~n dadas, habr~ que generar canales que 

con"d.uzcan a su implan.ta.ci~n. t-1.ientras el individuo no sien 

ta la posibilidad d.e ser consecuente con los principios fun 

damentales de su vida, no podrá disfrutar de la libertad . 

. (54) Ibid., p. 
(SS) !bid., p. 
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PRlNCIPIOS DE· tAS ORGANIZACIONES RECREATIVAS INF.ANTILES JUVENILES 

GUIAS DE MEXICO ASOCIACION SCOUT CABA U.:EROS AZTECAS CLUB ASTER CLUB DRAKKAR MOVIMIENTO DE JU 
VENTUDES CRISTIJI: 

- Honorabilidad - t:onfiabilidad - Dios, Patria y - - Desarrollar un - Desarrollar ba- NAS. 

- Lealtad - Lealtad para con Hogar. ambiente de amis ses morales - :.: Aut6noma tad, trabajo y ~ cristianas, para 
- Amistad y ayuda la Patria, los - - Confianza familia. que sus miembros - Cristiana padres, los j~ - _ Servicialidad y alcancen la li -
- Identidad con la fes y los subor- Patriotismo bertad responsa-

naturaleza en - dinados. ble. 
cuanto obra de - - Ser útil desint~ - Obediencia y dis 
Di os. cipl ina. -

1 resadamente. 
- Obediencia - Amistad y hermaJl - Lealtad y campa-

Optimismo dad sin discriml ñerismo. 

'" Economía 
nación. - Valerosidad y Re 

verencia. -
Pureza - Cortesía y caba-

11erosidad - Seren¡dad, astu-
Fidelidad a la P! _ cia y ref1exi6n 
tria. Super1 or i dao de 

Dios como crea- - Trabajo y estu -
dor de la natura dio. -
leza e identifi~ 
cación con plan- - Entusiasmo y di-

námica. tas y animales. 
· Obediencia y op- ... Economía y crea-

timismo. ti vi dad 

- Economía, trabaje Respeto y limpi~ 

y respeto al bier za en cuerpos, -
ajeno. palabras y acci.Q 

nes. 
Pureza y sanidad Bondad y cort~ -en pensamientos, 
palabras y accio- sía 
nes. Campismo, amor a 

los animales y -
las plantas. 

UNIJN NACIONAL l!! UNION NACIONAL -
FANTlL DE PIONEROS IN -

SURGENTES-
- Independ1ente - Amor a la Patrie 
- DemocrcU1 ca. a sus hombres y 
- Organizativa a sus luchas. 

~.colectivismo y - Desarrollar.el - ayuda mútua compañerismo. 
- Realizar activi- - Amorial trabajo 

dades recreat i - Organizaci6n y -vas. democracia 
- Conocer la histo - Solidaridad pro 

letaria. -ria de la Patrfa 
y 1 as 1 u chas de 
su pueblo. 

- Desarrollar una 
actitud crítica 
frente a la rea-
lidad. 

- Desarrollar el -
espíritu de l~ -
cha por ~lcanzar 
los derei:hos ci!!_ 
dada nos. 

- Estudio cientf-
fico de la natu 
raleza y de la-
sociedad. 

- Conciencia de -
el ase 

- Valorar la lu -
cha en contra -
de la explota -
ción de los pu! 
blos del mundo. 

¡...a 
e 
.e . 
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Maacuti.na, fe.menina o m:l;>it~. 

«~~ ensefla~2a mi~t" pQdW~ entonoea 
·4~sempeflar pienamente ~ü misidn v~~ 
dad~ra, que es iq de formar cdnjun
tamente, en funoi6n de ~us aotitu -
des y de ~ua nece~idades, a homb~es 

· y·~uJerea responsabl~s e i~uales p~ 
ra una vida profesional· y social oo 
mún ti , -

UNESCO, Estudio sobre ta enseñanza mixta. 

La cita con la que iniciamos este punto es la co~ 

clusi6n de un estudio reali~ado por el organismo de las Na -

ciones Unidas encargado de la educaci6n, UNESCO, frente al -

cuestionamiento sobre el efecto que causa a las nuevas gene-

raciones el mantenerlas separadas por sexos en su proceso 

educativo. Este ha sido un aspecto polémico no solo al int~ 

rior de instituciones, sino incluso en los 6rganos de deci -
. -

si~n de diversos países. Es un problema al que nos podemos 

referir tanto desde una perspectiva mundial como a partir 

de casos concretos, como el que nos ocupa: las organizaci~ -

nes recreativas infantiles juveniles en M~xico. 

En nuestra muestra encontramos que las organiz! -
I 

ciones que tienen bases religiosas separan a los hombres de las 

mujeres en todas o casi todas sus actividades o niveles, 

siendo las Guías de México y el Club Aster exclusivame.nte fe 

meninas y el CÍub Drakkar masculino. La UNI y la UNPI, en 

contraste, son organizaciones mixtas que en nin.gún momento 
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realizan su trabajo de manera separada, pues en sus puntos -

de vista encontramos coincidencias con el documento citado, 

cuando éste considera ~u~ la educaci6n mixta es· un '' ... m,t2 

do eficaz de adaptaci~n a nuevas formas de conducta, para -

cada uno de los sexos, ~ue facilita así su integraci~n a la 

sociedad moderna 11 C56 ). ~ 

La generaliz~ci~n de la ~ducaci6n mixta es el re

flejo de la modernizaci6n de una sociedad en la ~ual hombres 

y mujeres tienden a participar cada vez ·más en i~ualdad de -

condiciones~ La presencia de la educaci6n mixta· suele ser -

un hecho"a priorii-s.eñala la misma investigaci6n- como una me 

dida igualitaria que tiende a favorecer en sí la particip! -

ci6n de las muchachas· y a elevar el nivel de sus aspiraci2 -

nes ... 11 C57 ). Mantener separados a los hombres de las muj~ -

res implica establecer diferentes orientaciones para cada s~ 

xo: El hombre·será fuerte y potente por definici6n y la mu-

jer d6cil y abnegada. Su ingreso a la prdducci6n será margi 
. -

nal pues no podría romper con ia divisi6n biol6gica del tra

bajo, que en su origen fu "natural", m~s que en la sociedad 

actual es caduca y, en esa medida, castrante. 

Separar a los niños por sexos lleva a remarcar -

los diferentes papeles que se les ha asignado y qu~, en el 

caso de las mujeres, históricamente ha limitado ~us posibi

lidades· de· desarrollo. S~g6n los entrevistados de las orga 

(56) UNESCO, Estudio scibre 1~ 'Erts~fiania 'Miita, UNESCO, 1969, 
p. 20' 

(57) Ibid, p. 21. 
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nizaciones en las cuales ambos sexos no trabaja~ juntQs, a 

los niños les "m.olesta" la presencia d.el otro. sexo, p.or.que 
. . 

les cohíbe y les distrae. Curiosamente este tipo de tes· .. 

puestas las encontramos en ambientes habituados a mantener 

se separados. No siendo así con los niños acostumbrados a 

la convivencia mixta, quienes nunca han reclamad.o por la -

presencia del otro sexo. Además seg~n reporta el estudio 

de Jacqueline Chabaud, bajo condiciones igualitarias tanto 

los hombres como las mujeres logran un mayor nivel académi -
co. Es más, tambL .. n observa la autora que las mujeres lle 

gan, frecuentemente, a destacar sobre los hombres(SS). 
' 

En todo grupo existen personas con diferentes ca 

racterísticas. Conocer nuestras deficiencias es parte de 

nuestra ubicaci6n social. Impedir que nos enfrentemos a -

ellas es escondernos de la vida. Por ello, la afirmaci6n -

del responsabl~ del Club Drakkar en el sentido de que los ~ 

niños y j6venes no deben tener actividades con las mujeres 

porque están acostumbrados a ser los fuertes y cuando ellas 

les sobrepasan éstos se acomplejan, revela una actitud fal-

sa, pues si las mujeres se destacan es porque tienen la ca~ 

pacidad para hacerlo, es innegable. Ocultarlo es mantener 

una postura machista, q~e refuerza la opresi~n hacia ¡a mu 

jer como ser.inferior. 

(58) CHABAUD Jacquel.ine, Educación: 'Y promoci6n de ·¡a mujer, 
UNESCO, París, 1970. 



104. 

El Movimiento d.e Jmcentudes Cristianas acepta e~ -

trabajo mixto en el niv~l juv~ni~, pero como sefiala el docu

mento de la UNESCO, este '' ... tiehe mejor aceptaci~n cuando -

se introduce por etapas sucesivas, comenzándo por el primer 

grado 11 C59). 

Todas las organ.iz.aciones argumentan la separación 

de hombres y mujeres como medio de impedir ~ue ·sus relacio-

nes se "desvíen". Pero las relaciones sexuales son·fruto -

de una formaci6n y si no permitimos que estas sean naturales, 

integrales, estamos orillando a que sean consideradas excep

cionales y no como parte de la convivencia social. Evitar -

que nifios y niftas se cono~can y plantearlos como opuestos y 

susceptibles de encuentro s61o en términos de relaciones ma

ritales, es lo que impid~ una convivencia positiva y sana e~ 

tre ambos. En cuanto entes partícipes de la misma sociedad, 

deben ser comprendidos como complemento. Separarlos, en vez 

de permitir su integraci~n, lleva a su oposici6n. 

Si ~e teme a su encuentro sexual es porque este 

suele ser un hecho oculto y castigado. Cuando las relacio -

nes mixtas sean asumidas con naturalidad, como parte de las 

(59) UNESCO, op. ·cit., p. 21. El estudio fue realizádo a -
partir de la experiencia escolar de di;Eerentes países, 
por ello se refiere a lo que nosotros llamaríamos· -
"edad temprana" como "primer grad.o". 



105. 

relaciones sociales qua establecemos, los progtamas no se -

rán diferentes para cada sexo; no. serán eti~uet~das las ap· 

ti tud.es que cada uno "debe" ten.er, las relaciones podr~n 

ser más espontáneas, basarse en, la capacid'ad humana indepen 

dientemente del g'nero· y los individuos no se sentirán pre

sionados, obligados, sin.o cada vez m.ás libres. 

Estructura org~nioa. 

"PePOJ en Za PeaZidadJ a Za Zuz deZ 
d!a de Za Historia, no existen ni pe
queños ni mayores: tan soZo hombPes -
con sus diVePsas competencias que no 
Zes autoPizan en absoluto a valerse 
de Za Zuz y de Zas tinieblas para ase 
gu~arse un pPedominio moraZ" 

Gerard Mendel, La desaolonizaaión deZ niño. 

Las relaciones que se establecen al interior de ca 

da organizaci6n reflejan, en un primer momento, el concepto 

que éstas tienen sobre sus miembros. El nivel participativo 

de éstos estará relacionado directamente con el carácter que 

la organizaci6n otorga a su presencia. El papel que jueguen 

en la programaci6n y_ realizaci6n del trabajo y en· la toma de 

decisiones sobre el desarrollo de las actividades revelará, 

más allá de una concepci~n orgánica, recreativa, las pautas 

sociales de comportamiento consideradas positivas. 

La forma organ.iz.átiva que se adopte deberá garartti_ 
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zar la aplicaci6n de lo.~ princi.p'i·os1. ser~ un medio para con

solidarlos. La aceptaci~n de la ~s{rudtura org~nica expres! 

rá la unidad ideo16gica de ·sus integrantes. · Contribuirá a. -

asegurar el desarrollo .d~ un proceso coherente con los plan

teamientos de su direcci6n. Por. ello, en la medida en que -

las organizaciones tengan principios comunes, .tendrán coirtci . . -
dencias en la manera como se organicen sin que ello quiera -

decir que lo hagan de forma idéntica. Las parti~ularidades 

de ·su estructura org~nica revelará rasgos ~ue contribuirán -

a caracterizarlas. El análisis de la articulaci6n de las pi 

r~ides orgánicas pondrá de manifiesto la actitud de la orga 

nizaci6n frente a ·sus conflictos internos. 

En un clima de confrontaci6n, en el cual los inte

grantes sean activos· y ~u voz tenga un valor de juicio en el 

desarrollo de las actividades, las discrepancias deberán ser 

expuestas a travGs de canales participativos que las eviden

cíen y permitan el av~nce de su trabajo. El conflicto, ahí, 

será un valor; el motor de la reflexi6n y de la acci6n. Las 

decisiones tomadas como consecuencia de la discusi6n colecti 

va se convertirán ~n la:base sobre la cual se erigirá la di-
. , recc1on. 

Impedir la expresi6n de las diferencias ~ue exis -

ten en toda agrupaci~ri social (sean estas antag6nicas o no) 



107 . 

.. 
es pretender ~n consen~o .in:exis.t.ent~, ·c~y~ procl~m.~ci~n teó-

rica será la base del ej'~.rcito d.el ·autoritarismo. Esta no -

será una autoridad elegida, sino· asumida¡ será el resu:L tado, 

en palabras de Mend.el, de ·11una legitimidad y no d.e una lega

lidad11 (60). 

El nivel participativo de los miembros a los que -

está destinado el trabajo de estas organizaciones suele ser 

muy bajo. No es el 'jugar mucho o el hacer numerosos traba -
jos lo que nos permitiría calificar su actitud, sino su capa 

cidad real de actuaci6n¡ de Jiscusi6n, de análisis y de in -

terv.enci6n en la toma de decisiones. 

Desde lis· unidades básicas de agrupaci6n (llamadas 

comtencionalmente de acuerdo con la simbología de cada orga

nizaci~n p&trullas, palomillas, uniones, Tequihuas, etc.), -

de icuerdo con la descripci~n orgánica realizada por nue! 

tros entrevistados, existe poca o nin.guna capacidad de deci

si6n. Los Clubes Drakkar· y Aster, bajo un sistema práctica

mente escolar tradicional asignan a los profesores e instruc 

tores sin que los niños puedan sugerir o elegir. Además, 

cuentan con preceptores que otorgan asesorías académicas y -

se acercan a los asistentes para dar1es apoyo moral frente a 

sus problemas. Para que ésto último suceda, deben conocer -

(60} 'Gerard MENDE~ ,· La descoloriizaci·6n del 'riiño, Ed. Ariel, 
España, 1977, p. 41. 
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las actividades, relacion.es y .ac.ti'tudes cotidianas. re.al.,iz,!! -

das por ellos. No s6lo se les dssigna a coordin~dores para· 

parte de su tiempo libre, sino ·también se controla ºsu ac -

tuaci6n, a fin de que no se salgan de los parámetros consid~ 

rados "correctos" por su congregaci~n. La necesidad de ·se -

guir paso a paso la vid~ de esos miembros manifiesti una 

gran inseguridad en ~u 'desarrollo. Se duda de la solidez de 

sus bases; de las bases ~ue ellos y iquellos que concuerdan 

con sus principios y que los integran a esas organizaciones, 

les han inculcado. Esta persecusi~n expresada en una entre

vista semanal de cada miembro del Club Drakkar con su preceE 

tor revela la estreche~ ·ae los límites de ac~uaci6n conside

rados positivos, ya, que no se puede educar a una sociedad a Pª!. 

tir de sistemas individualizados. 

Cuando los principios son claros, s6lidos y conse

cuentes con las necesidades de desarrollo del hombre, la or

ganizaci6n, -consecuencia de su aplicaci~n- es más libre y -

participativa. Pero si los principios son afines al compor

tamiento humano y no se encuentran condiciones para llev·ar -

los a la práctica, habrá que luchar por estas condiciones, -

pues ésta sería la lucha por el libre desarrollo del indivi

duo. El control personal revela entonces dos posibilidades: 

o no existen condiciones para la libre manifestaci6n del hom 

bre o los principios planteados son inconsicuentes con las -

necesidades del desarrollo del ser humano. Bertin hace notar 
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que " ... no s~lo los d.iri.gentes ,. sino todos lo.s ·integrantes 

del grupo (deben participar) en la toma de decisiones rela

tivas a la administraci6n de fondos,la determinaci6n de los 

programas y su eje.cuci~n , coherentemente con los objetivos 

'que los dirigentes deberán vigilar que sean respetados" (6l). 

En el caso de las Asociaciones es~ultistas (Scouts, 

. ~uías, Caballeros Aztecas· y el Movimiento de Juventudes Cris 

tianas) y de la Unión Nacional de Pioneros Insurgentes, su -

Direcci6n afirma ~ue los nifios y j~venes apenas designan al 

representante de ~u misma unidad, pudiendo, en algunas de las 

organizaciones, proponer al Jefe o Guía de la agrupaci6n de 

estas unidades básicas. Pero cuando su designaci6n no es 

formulada desde la Direcci6n, ésta establece que, puede pa -

sarse por alto los criterios del colectivo· y utiliz~r su ve

to. 

Siendo este nivel org~nico controlado por la cópu

la, todas las dem~s instancias estarán garantizadas. Los in 

tegrantes serán objetos pasivos sobre los cuales se plasmar~ 

un proyecto ideo16gico, sin que puedan plantearse el más mí

nimo cuestionamiento. El conflicto que exista entre los 

agrupados no tendrá medios para desarrollarse y manifestarse. 
. . . . . . . . . . . . 

(61) BERTIN, G. op. cit"., p, 1.87. 
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ia reflexi6n misma ser' sofqcada . 
• 

Todas las organiz.·a.ciones son parte d.e· un pr·oyecto, 

se~ político o religi-0~0, ~ue na siempre se presenta explí-. . . 

ci.tamente, en nombre del cuai se. a.tribuy-en el derecho a do-

m.in~r. Este, a ·su ·en.tender, ·supera incluso .el .derecho na tu 

r•l del ser a manif~starse, a contar con los ~lementos que 

le permitan comprender ~u realidad y a tomar decision~s so

bre e¡1a. Toda ·autorid.'ad cuyo mandato no surge de la desig 

ñaci6n directa del colectivo, tratará de conservar la dis -

tan.cia establecida hacia ·sus subordinados. Cuando una ins-

tituci6n ap~ya esta acti~tid, refleja su temor al acercamien 

to de los miembros a ~u ~utoridad y su consiguiente inten -

ci~n de mantenerlos alejados del Poder. Por ello, al termi 

nar el per~odo de mando de un jefe en una organizaci6n aut~ 

ritaria, en vez de reintegrarlo a las filas de base, se le 

mantendrá "arriba", alejado del trato de igual a igual, 

pues no se "rebajar~" a: s.er parte de laLs mayor~as. No fue 

la cercanía al colectivo la que lo llev6 a ser jefe su dis

tancia deberá ser conservada. No se puede pretender que se 

retorne al lugar de d~nde no se partí~. En este sentido 

concordamos con Mendel cuando afirma que "cuanto mayor sea 

el carácter tradicional de las asociaciones, más frecuente 

será la denominaci6n de Miembros Honorarios;' ( 62 ). 

(62) Ibid, p. 42. 
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Precisamente. la escala de honorario·s que antecede 

a la organizaci~n oper~tiva de los Caballeros '/ .·Gu~as Azte

cas nos sorprendi6. Revisando ~u estructura orgánica ·ex 

puesta en una publicaci~n ( 6 ~) ,. encontramos tantas categ.2_ 

r~as de "Honor" y de "Dirección" que nos cost~ trabajo ubi

car a la base que en ia pr~ctica conforma a la organizaci6n 

(ver cuadro 2, en cinto partes, dedicadas a la estructura -

org~nica de lso Caballeros y Guías)*. Y de. hecho, esta fal 

ta de especificaci6n sobre las unidades de base, revela la 

poca importancia que tienen para su estructura. Este podría 

ser un rasgo distintivo del Movimiento de Juventudes Cristia 

nas, en el cual los Coordinadores de Zona aunque pu~dan ser 

vetados por la Coordinaci6~ General, es decir, aun cuando -

sabemos que tambi~n est~n bajo control de la Direcci6n, sí 

participan de los niveles superiores de decisi6n. En los -

Caballeros y Guías Aztecas la distancia entre aquel que tr! 

baja con la base y la direcci~n es mucho mayor y de hecho, 

no localizámos este vín~ulo en la descripci6n que hacen en 

la publicaci6n al respecto. 

La autoridad es asumida como parte de la.vida mi~ 

ma, como "la forma" de rela.cionarse. No es sometida a jui-, 

cio. Nos condicionamos a ella · y ~a aceptamos como ''ntitu -

ral", por ser, de hecho, ·0 na.tu:ral- social". Lo que no quiere 

(63) 

(*) 

'Rafael GUTIERREZ .P. , .. ··Programa.,· "orga:niz a:c i61f y reglamen
to, Asociaci6n Nacional Escultista Mexicana, Caballeros 
y Guías Aztecas de Hacienda/ México, Ediciones Nahui' -
Ollín, 1980. 
Los· cuadros de la Estructura Orgánica de las demás organizacio 
n.es est~ en el .Apéndice 1. · -
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decir que tenemos que a·sumi.rla ·como algo e.terno 1 sip,o .ep up..a. 

perspectiva histórica., de cambio. Mendel exp1ic'a e1 origen 

de este fen6meno, a partir d.el comienzo de la ·hunian.idad· y -

considera que ~sta se expresa particularmente en el niño," .. 

por su dependencia biol~gica y psicoafectivaC 64 ) .· Se forma 

a las nuevas generaciones, en tárminos del mismo autor, a 

partir de la "creencia de una trascendencia, poco importa .. 

que sea laíca o religiosa, de la ·que fluye su 1 egi timi 

dad ... " ( 65) 

Todos asegu~an saber mejor que el niño la que a él 

le gusta, lo que es mejor para su futuro, para su forma.-

ci6n ... El hoy lo borran de sus objetivos. Todo sujeto 

es considerado "menor que" hasta los 18 años. En este 

lapso "se le prepara para la vida". En 18 años, considera 

dos como los más intensos de nuestra existencia, no se tie 

ne derecho a vivir. Se está sometido a lo que le imponen. 

Se le veda el derecho a participar en las decisiones que -

afectan a su propia vida. "Todo el mundo tiene autoridad 

sobre el niño, mientras él no tiene autoridad sobre nada, 

ni siquiera sobre sí mismo", hace notar Mendel. "Si la ·a.u 

toridad es una exp:ropiaai~n tanto más acen.tuada cuanto más 

se desciende en la escala j e.r~:r:q~ica -con.cluye el mismo a~ 

tor- ,_.podríamos decir entonces que l-a escal.a se apoy'1; sobre 

(64) MENPEL, Geré,1.rd., ·op ,· ·c:rt., In.trod~cci.~r1. 
(65) 'Ibid, p. 41. 
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los hombros del nifio y .q~e sobre él, el despose~d~ tota~, 

se van asentando todos los depositarios de la Autorid.ad11 C66) 

Este es el medio a través del cual se logrará co

hesionar una sociedad de dif~rencias, sin la utilizaci6n 

de la fuerza física. Las estructuras cerradas,~utorit! -

rias, no permitir~n la duda, la pol~mica, se sobrepondr~n 

a ellas. Para poder manifestar un descontento, otro pun

to de vista, habrá que enfrentarse a sus fundamentos¡ ha

bría que reformular los canales participativos. 

La única organizaci6n de nuestra muestra que se -

dice infantil y que establece en sus estatutos criterios 

para que ef ect iv·amente pertenezca a sus niños, es la UNI. 

Desde su base hasta la cúpula, representada con un congr~ 

so en el que participa toda la membresía por medio de re-

presentantes directos, cuentan con la voz y el voto de sus 

miembros. La presencia de éstos, luego entonces, deja de 

ser un objeto para convertirse en sujetos activos, de los 

cuales depender~ el rumbo de la organizaci6n. 

Como todas las demás organizaciones, también ctien 

ta con asesores y adultos que participan activamente (ver 

cuadros anexos en el apéndi~e 1). Pero el valor de su· ~ 
' ' 

'{66) !bid, p. 43. 
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intervención no se sobrepone a. la voluntad e interés colee 
' ' 

tivo; éste, expresado por ~us participantes, mientras con

cuerde con los principios establecidos, será la fuente de 

la cual se nutrirá 'su vida. · 

Decirse representantes de la Sociedad sin permitir 

le expresarse y decidir sobre su 'rumbo es imponerse. ¿Qué 

es lo que a las 'Gu~as de México, por ejemplo, 1 es perm:l,te, 

autodenominarse democráticas como lo hicieron durante la 

entrevista? ¿En d6nde está la voz del "demos'', de su "de-

mos''.* La democracia es el triunfo sobre el autoritarismo. 

En su expresi6n más acabada, elimina a La Autoridad, se -

convierte en la voz del dominio. Luchar por la democracia 

no es autodesignarse como representante de la voluntad poM 

pular, sino entregarse ~ ella; depositar en las manos del 

colectivo el Poder. 

(*) D~mos, en grieg~ > quiere decir: 'pueblo. En este caso 
nos referimos a la poblaci~n que conforma la Asocia
ci6n. 



CUADRO 2 
ESTRUCTURA ORGANICA ASOCIACION DE CABALLEROS Y GUIAS AZTECAS DE HACIENDA 

( 1) 

H '• CUERPO HQ·' ORARIO 
SR, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

SRA, ESPOSA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
PRESIDENTES HONORARIOS LOCALES, GOBERNADORES 

DE LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA 
PRESIDENTAS HONORARIAS LOCALES, ESPOSAS DE LOS 

GOBERNADORES r~ LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA 

~ 

CONSEJO NACIONAL DE ADMINISTRACION DE SOCIOS FUNDADORES 
(13 A 15 MIEMgRos) 

PRESIDENTE 
DIRECTOR NACIONAL 

SECRETARIO RELACIONES PUBLICAS 
. SECRETARIO DE ORGANIZACION Y PROPAGANDA 

DIRECTOR DE CABALLEROS AZTECAS 
DIRECTORA DE ºGUIAS AZTECAS 

TRANSPORTES 
VOCALES 
TESORERO 

DIRECTOR DEL CENTRO NACIONAL DE CAPACITACION EN ESCUL
TISMO, RECREACION Y SERVICIO SOCIAL , 

PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL TECNICO 



1 1 1 1 

ORGANIZACION DE SOCIOS ASOCIADOS 
DIRECTOR NACIONAL 

COMISIONES 

CENTRO NACIONAL DE CAPACITACION EN ESCULTISMO, RECREACION Y 
SERVICIO SOCIAL 

DIRECTOR 
COMISIONES DE ASESORES 

j, 
ASESORIA TECNICA 

ASESORES 
CONSEJEROS NACIONALES 

H, CUERPO DE CONSEJEROS EJECUTIVOS 
SECRETARIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE HACIENDA 
EL OFICIAL MAYOR .DE.~ 

HACIENDA 
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE LA SHCP 

J, 
H. CUERPO DE CONSEJEROS NACIONALES 

VITALICIOS 
ce FUNCIONARIOS DE LA SHCP 

SINDICAIG DE TRABAJADORES DE HACIENDA 
ANTIGUOS CABALLEROS Y GUIAS AZTECAS 

MIEMBROS DESIGNADOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE ADMINISTRACION 
PADRES DE FAMILIA 



( 1 1 J CONT, , . , ): 

CONSEJO NACIONAL rECNICO 
DIRECTOR NACIONAL 

DIRECTOR DEL CENTRO NACIONAL DE CAPACITACION 
DIRECTORAS DE GUIAS AZTECAS 

DIRECTOR DE CABALLEROS AZTECAS 
DIRECTOR DEL CAMPO ESCUELA 
COORDINADOR DE GRUPOS FORANEOS 

COMISIONADOS NACIONALES DE HADJTAS, XOCHITLS, YAOYISQUES, CABA 
LLE ROS AZT:_ CAS, TEQU 1 HUAS, TETECUHTZI NES·, CASTORES, GU f AS AZTE 
C D LLAS Y O IC ALES MAYO DE GRADUACION 

COMITE DE DAMAS Y PADRES DE·FAMILIA Y PROMOTORAS VOLUNTARIAS 
PRESIDENTE 
SECRETARIO 

SECRETARIO DE RELACIONES 

¡('J. 

DIRECCION DE GUIAS AZTECAS 
DIRECTORA . , 

DIRECCION DE CABALLEROS AZTECAS 
DIRECTOR 

COMISIONAD S NACIONALES DE HADITAS, GUIAS Y TEQUiHUAS COMISIONADOS NACIONALES DE YAOYISQUES, TEL- 1 

_ / POCHTLIS Y TEQUIHUAS ¡¿ i------__;_;~:::...;:;_.:;__~....;__;;.._-----1 

DIRECCION DEL CAMPO ESCUELA 
DIRECTOR 

JEFE DE PROGRAMA 
DOR 

1-' 
1-' 
-.....J . 



CCMISION NACIONAL DE HADITAS 
CC1'11 S 1 ONAIY1. 

ES 

CCX'vilSION ,NACIONAL DE 
YAfJJISQUES 

CQ\1ISIONADO 
AUXILIARES 

O.V CONT. ' 1 ' ) 

COORDINACION DE GRUPOS FORANEQ$ 
COORDINADOR 

~ C(l'11SlON NACI~AL DE XOCHITLS 
----""""'-'-"'.l~~a:...-.io:~....u...:...a...x.;~:..:::__------1. CUlíTZINES 

CCMISIONADO 

CCMISION NACIONAL DE C~ISlON.NACJQNAL.DE C~ISICJIJ NACIONAL DE 
GUIAS CABALLEROS AZTECAS TEQU l HJAS CABALLEROS . 

........... ··.·AZTECAS 
COViISIONAD/\ CCMISIONADO CQ\1ISIONADO .. . .. 

AUXILIARES AUXILIARES !LIARES 

. ' 

ADMl.NISTRA.CI'ON DEL CA.MPO ESQUELA . . 
ADMINISTRADOR 

•. 

COMISfON REGIONAL DE CABALLERO$ AZTECA$ 
AZTECAS . 

CCMISIONA.DO 
1-' 
1-' 
CX> . 



NIDO RONDA 
(14 a 20 (4 ca-
ardillas) llas) 

Jefa Jefa 

Ardilla Haditas 

(V, CONT, , , , ) 

COMISION DE ZONA DE CABALLEROS Y GUIAS 
AZTECA 

DIRECCION LOCAL DE CABALLEROS Y GUIAS AZTECAS 
DIRECTOR LOCAL 

C A L P U L L 1 

1 
CALTIN CALTIN r 

GUIA TEQUIHUA 1 
(4 callas)(4 ca-

1 
J f llas) 

e ª Jefa 

CALTIN CALTIN TRIBU 
TEQUIHUA CABALLERO (4 ca 
(4 callas)(4 callas) llas) 

Jefe Jefe 

Guía Tequihua r Tequihua , 
Jefe 

Caballero 
Azteca 

Yaoyisques 

C U E V A 
(15 a 20 
castores) 

Jefe 
Castor 

CLANES 
(6 A .8 PERSONAS) 

XOCHITLS 
y 

TETECUTZINES 
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Las activid~des extraescolares realiz~das en el 

tiempo libre inciden en el desarrollo de la indivi'dualidad . 

. Orientan los aspectos sensibles de la vida· y por lo tanto 

influyen en el proceso educativo. El sentido de esta in -
,. 

fluencia dependerá de los principios ~ue rijan a las ins -

tancias encargadas de organiz~r tales actividades. El con 

tenido de los programas responderán por un lado a los obj~ 

tivos y criterios rectores de las organizaciones que los -

promueven y por el otro, revelarán sus conceptos sobre las 

necesidades que tienen los individuos en esta sociedad, en 

la medida en que plasma los elementos ~ue desde su punto -

de vista, contribuirán al mejor desarrollo de la condici6n 

humana. A través de sus actividades deberán brindar los -

instrumentos que capaciten a los asistentes para que se in 

tegren y/o se enfrenten a su medio. 

Los programas de las organizaciones entrevistadas 

podrían ser clasificadas como de tres tipos: los de los -

Clubes Drakkar y Aster, que imparten clases de diversas -

especialidades, los de las organizaciones escultistas, e~ 

yo.vehículo fundamental de transmisión ideo16gica es el -

campismo y los correspondientes a las dos Uniones (UNPI y 

UNI), que tienen programas más actuales. Tratemos de 

aclarar esta divisi6n esquem~tica. 
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Podemos identificar en las primeras organizaciones 
,_ . 

mencionadas (Clubes Aster· y Dtakkar) dos vertientes: de 

una parte tenemos los ~ursos de habilidades ~u~ le dan ma

yor valor a la mujer en su papel reproductor como de coci-
, . . 

na, arreglo de tu persona, artesan1a, pintura, etc., com -

pletamente ajenos a bases que contrib~yan a la ·cualifica -

ci6n para su integraci6n a los sectores pr~ductivos. Ello, 

en principio no nos parece err6neo, muy por el contrario, 

puede ser un medio de manifestaci6n de ~u creatividad. Lo 

que nos preocupa es el hecho de que el ala masculina, el -

Club Drakkar, imparta clases que otorguen elementos técni

cos a los hombres como de aeromodelisrno, cirugía, etc., 

ahl
,, . s1, considerando ·su ingreso a la producci6n. 

Si las organizaciones infantiles juveniles en cuan 

to instancias extraescolares buscan compensar algunas de -

las limitaciones del sistema escolar y la expresi6n de lo 

sensible es conciderada como una de ellas y en esa medida 

estimulada por el Club Aster, también debiera suceder lo -

mismo en el Club Drakka.r. Pero tal parece que la manifes-

taci6n de lo sensible no es reconocida corno prioridad para 

el "sexo fuerte": ellas deberá.n ser amas de casa eficien-

tes y ellos, la fue.rza bruta productora de bienes materia

les. 
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En consecuencia con la orientaci6n de estas clases, 

la.s "charlas de formaci6n espirftual" que tiehep, en .cada -

reuni6n también limit~rán el desarrollo de la potenciali -

dad física y mental de tas mujeres y las expresiones'de 

sensibilidad de los hombres, · 

En t~rminos de los papeles ~ue esta sociedad ha im 

puesto a los diferentes sexos, inhibiendo en ambos casos -

importantes 'reas de desarrollo, las organizaciones escul

tistas tambiGn los repr~ducen. Tanto hombres como mujeres 

en los Scouts, Guías, Caballeros y Guías Aztecas de Hacien 

da y en el Movimiento de Juventudes Cristianas aprenden a 

cocinar en fogata, a cortar con hacha y ~uchas otras des -

trezas campiranas. Pero en los sectores en los cuales se 

desarrollan estas organizaciones, que son los urbanos, es

tas actividades son un mero entretenimiento, lo cual no 

les quita validez.· ¡~ol. Simplemente habrá que diferenciar 

las de aquellas que otorgan posibilidades para un esparci

miento urbano o las ~ue contribuyen al desarrollo de los -

individuos en su cotidi.aneidad. En este último caso es :en 

el que se evidencían 1.a.s limitaciones impuestas a cada se

;x.o. 

Los sectores femeninos tienen ~uchas actividades -

relacionadas con 1.a vida en el hoga.r, como si solamente 

ellas fueran a. vivir en éste y como si los hijos fueran 
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una responsabilidad individUal. Esta educaci~~ sexista, a 

su vez, tiene implicaciones sobre el sector masºcul ino. El 

hecho de aislarlos de las tareas que no le son ajenas, si

no de a tenci6n a su cotidiane·idad, como en el caso de 1 as 

domésticas o de aquellas que son parte de su reproducci6n, 

como el cuidado de los hijos, lleva al alejamiento de los 

hombres de su vida familiar· y a la consiiuiente positi6n -

de desigualdad en el seno de sus relaciones familiares.sin 

que esta disociaci~n sea fruto de limitaciones naturales, 

sino de una relaci6n de opresi6n y sometimiento en la que 

tanto a los hombres como a las mujeres, les es vedado el -

acceso a sectores en los que podrían participar ampliarnen-

te. El desarrollo de habilidades que hemos catalogado co

mo destinadas a la reproducci6n, es una tendencia negati -

va, en cuanto "vivero de tradiciones que impiden el desa -

rrollo que la din~mica hist~rica impone a la sociedad y, -

en esa medida, a las mµjeres 11 C67 ). 

Si revisamos los sectores socioecn6micos que asis

ten a estas organizaciones notaremos que son fund·amenta!. -

mente aquellas que tienen acceso a una educaci6n completa 

y por lo tanto podt~n integrarse a la producci6n con alta 

capacitaci6n o los ºque tienen· un nivel econ6mico que no -

exige un ingreso por parte de las mujeres. Tanto las or-

ganizaciones· escultistas como las del Opus Dei trabajan -

(67) Estela SCHEINVAR,.Mujer Joven. Educaci6n en.México. 
Pro uesta metodol6 ica ara una revisi n biblio r i
~' M xico, CREA~CEESTEM, 1982, p. 61. 
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con una poblaci6n con ni veles .. econ6micos medio' y al to. 

Sobre este particular la UNPI y la UNI tienen posi 

e iones completam.ente dif erent.es, no por el hecho de que de 

jen de llevar a cabo actividades t~cnicas o artísticas, si 

no porque ~uando ~stas se re~lizan, tanto los nifios como -

las niftas participan, bllo leva a que la a~unci6n de las 

tareas de la vida cotidiana sea para ambos un hecho n~tu -

ral. 

Pero m's a~1' de las diferencias en términos de se 

xo a las que nos hemos referido, los contenidos comunes en 

las organi~~ciones escultistas o en las dos Uniones tam 

bién nos llaman la atenci6n. 

Los temas en torno a los cuales los nifios son 

atraídos al Movimiento Scout son los realcionados con el -

campismo~ tiendas de campafia, fogata, hacha, nudos y ama -

rres, primeros ~uxilios, etc. El juego, las charlas, las 

ceremonias, suelen ser realizadas en torno y a partir del 

estímulo de estas habilidades. Salir al campo y enfrentar 

se a éste. Dominar a la naturaleza. Dominarse a sí ~is -

mo. Autoadministrarse •.•. Esta es la fascinaci6n. No im 

porta el sexo, todo aquel que por su condici6n de "menor" 

encuentra de pronto posibilidades de salirse del cerco que 

se le impone· y demostrar ·su capa.ciclad para enfrentarse a -
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la vida, reflejará satisfacci6n precisamente por poder d! 
. . . 

sarrollar aspectos ~u~ en su vida cotidiarta le son v~da -

dos. Si, es muy bello poder sentirse pr~ductivo y tapaz, 

pero, ¿por qué se capacita. b~~icamente para estas tareas 

·que, como decíamos· urios pá.rra.fqs atrás, tienen una 1 imita 

da posibilidad de ~uesta en pr,ctica afuera de las organ! 

zaciones, en el caso de la mayor~a de sus asistentes? 

Las fábulas scouts atraen a los niños. Se inte -

gran a un mundo lleno de retos a los cuales su organiz! -

ci6n les dar~ el~mentQs para enfrentarse. Obviamente que 

ese mundo, del cual pasan a formar parte~ nada tiene que 

ver con el suyo, con el real. Pero esta no será una ba -

rrera. La necesidad de estimular la creatividad, la ima

ginaci6n y la fantasía en los seres desde pequeños, ser~ 

confundida con el engaño y se pensar~ que hacerlós partí

cipes de mundos reales para unos cuantos, pero innaccesi

bles para la mayor~a de los que frecuentan estas organii! 

ciones, será esti~ular lo imaginativo en ellos. 

Los niños, como todos los sujetos viven en un ~un 

do material que por noy, en nuestra sociedad, es adverso 

e inseguro dadas las contradicciones intrínsecas del sis

tema imperante. Dominar y enfrentarse a otro ambiente, -

hacerlos que se sientan potentes en otra realidad· y ábs. -
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traerlos completamente de ºsu mundo, es desviar- :su atenci6n 

sobre su impotencia frente a éste mundo. Cuando· se. vi ve en 

una realidad inaccesible y se le defiende independienteme~ 

te del efecto de ésta sobre uno y sobre la clase a la que 

se pertenece, se está apropiando de algo distante, se está 

enajenando valores e interes·es que no beneficiar~n a los -

que los pregonan. Sin embargo, a través de esta simbolo -
. . -

gía, como analiza Aída Reboredo, '' ... el individuo interria

liza el mundo y se integra a las redes simb6licas ... reóne 

lo ideol6gico y lo intonsciente, en un discurso que el su

jeto pasa a reconocer como propio 11 C68 ). El niño sobrepone 

a los valores conse~uentes con su origen de clase aquellos 

a los que aspira, como si tuviera las condiciones para al

canzarlos. 

Estas actividades aparentemente ba~ales y de mero 

entretenimiento trascienden esos límites. Los valores de-

fendidos, adem~s de ser 1.os de una clase minoritaria, son -

transmitidos, en el caso de los Scouts y las Guías, a tra

v~s de s~mbolos de una cultura completamente ajena a la me 

xicana. Ante nuestra inquietud por este hecho uno de los 

dirigentes Scouts entrevistados asumía que "el marco am 
. . 

biental podría cambiar a nuestros límites culturales, pero 

se.utilizan esos por su comodidad .... No se sabe hasta 

(68) Aída REBOREDo,· 'op~ 'cit., p. '29 
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qué punto es pe:rjudici.al 1 ~ • . ' . ' .. 

No s61o tendTán los miembros de estas organ"iz.acio

nes la ilusi6n de enf~entarse a la realidad, sino también la 

aspiraci~n a valores y i una ~urt~ra lejana tanto a su condi 

ci6n de clase como a su identidad nacional. La simbología -

empleada será, para los niftos atra~dos por el diicurso de es 

tas organizaciones, ·en. pal abras d'e Reboredo, ·"una 'subl im! 

ci~n de lo real, per~ una ~ublimaci6n repre5iva del Tercer -

Mundo: enajenante, a·cul'turad·ora, mi tificadora. Este espacio 

carece de lo 11 ima.ginario-revolucionario 11 
(
69 ). 

El jugar a ser un jefe, a dominar al grupo, a domi 

nar su medio ambiente, ~u bosque o el valle en el que acam -

pa.n, l.os hace grandes, 'fuertes, potentes .. Juegan y dominan 

su realidad ... a la realida.d que le han const'ruído y a la -

que se han integrado. Dominan y transforman esa realidad, 

pero en el sentido que la dirección les indica. Se encuen

tran con conflictos que todos saben que son moment~neos, v~ 

luntarios y resolubles a partir de las normas indicadas por 

la organizaci~n. 

Estos mismos nifios no sabrían c6mo luchar por res 

catar los derechos a niv~l de clase o de sector» ~ues el 

abismo que existe entre el individuo y .la realidad 'que lo -

domina· en· la· socieda.d de clases, es .. superado en estas es true 

169) !bid, p. ~9 
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t~ras construyé.ndoles· una realidad en la q1 e se sientan Pª!. 

ticipar. La irnposibilidad de enfrentársel(• en el caso de -

la mayoría de los miembros es dada por su .ondici6n de cla

se, de una parte, ~ue les impid~ acceder a ciertos niveles 

productivos o decisivos en la org·8:-ni.z.~ci~n: ~oci.a.,.,, pero é!d~ 

m~s·, por 'SU co.ndici6n de niños, que es vista como de "menor 

que", "menos que ... ". 

La fantasía estimulada no les permite sofiar con -

un~ sociedad m~s justa, sino que los confor a con la que 

tienen y les construyen otra que no s6lo es yista como un -

medio de entretenimiento, sino que pasa a s r asumida como 

real. En palabras de la misma autora diría os que "lo irna-

ginario se vive como real y lo real como 

te d.e la dinámica de la dominaci6n 11 C70). 

ginario~ es Pª!. 

a la inac-

cesibilidad de este ~undo a los niftos y j6v nes, a más del 

60% de la poblaci~n mundial, no se lucha po la reivindica

ci6n de sus derechos, se les construye un m cromundo que 

les sea accesible. 

Todas las técnicas que aprenden s mana tras sema

na, bajo la obediencia ciega hacia sus jefe_ y a partir de 

la buena voluntad y .el compañerismo, ser~n 1 medio de reso 

luci6n de cualquier problema ~ue puedan ten r. Tendrán la 

capacitaci6n necesaria para enfrenta.rse a ~ 1 su 11 mundo. Sin 

embargo, al salir de ese mundo e integrarse al cotidiano, -

al real·, a su condici6n de clase,· ~l buen escultista deberá 

(70) !bid, p. 195. 

• 



129. 

seguir siendo bueno, abnegado, d~cil; sea para extraer del -
. 

esfuerzo de sus trabajadores la plusval~a ~ue lo enriquecerá 

a costa de la pauperiz~ci~n de los obreros -corno sucede con 

los "célebres exscouts hoy .miembros del Grupo Alfa", con;for

me lo declarado por ~uestro entrevistado- o para -ser un d6 

cil. y servil oprimido ~ue deberá conformarse con su situa 

ci6n de clase explotada. No obstante, tal parece que los -

sectores de mayor fre~uencia en estas organizaciones son de 

nivel socioecon6mico medio, estando más cerca ideo16gicamen-
. . 

te y atraídos hacia la clase en el Poder, aun cuando pocas -

sean sus posibilidades reales de ascender a ese nivel. Las 

pautas de comportamiento y las relaciones establecidas en 

las organizaciones, buscarán ser reproducidas en el mundo 

real. 

Cuando dec~amos que la UNPI y la UNI tenían progr! 

mas más actuales nos ref er~amos a que no tienen una temática 

particular -lo que no niega la claridad de sus objetivos-, -

sino que ésta es fruto de las inquietudes predorninante·s d~ -

tectadas, en el caso de la primera por la Direcci6n Nacional 

del PST y en el de la segunda, por su Coordinaci6n General. 

El PST de;fine los temas de m~yor trascendencia, a través de 

los cuales se debe alcanzar "sus objetivos org~nicos, ideol~ 

gicos y políticos''. La UNl formula su plan de trabajo anual 

y estudia los temas que tienen mayor incidencia en la vidi -

de. ros niños y antes d.e echarlo a andar J deben ser s·ometidos 
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a juicio del colectivo .. 

Al cuestioriarnos osbre la validez de la voz'de l' 

membres~a, nos fue reportada una interesante experienci~ 

del afio de 1980, en el que se d~j~ de lado el programa de -

"deportes" por la inquietud generalizada de manifestar la -

solidaridad con el ~ueblo nivaragüense que au~uraba el pri

mer aniversario de ·su ·amenazada victoria. 

El campismo en la UNI tambi~n se ha revelado como 

un aspecto de inter~s, por ese motivo también se le atiende. 

A los niños les encanta la convivencia con la naturaleza y 

considerando su importancia en la perspectiva de una concien 

cia sobre la problem,tica ecol6gica que vive el país, se for 
. -

rnularon dos programas interconectados: "Amigos de la natura

leza" y "Campismo". Sin embargo, en ninguna de estas organi 

zaciones éste se ha convertido en el punto neur~lgico de sus 
,. 

actividades. Dedican espacios a la historia nacional, a la 

solidaridad internac~onal, a los medios masivos de comunica

ci6n, al deporte -entendido en el sentido de una di~ciplina 

necesaria para desarro~llar la condici6n física y no como ju~ 

go o entretenimiento nada más; etc. 

En cualquiera de sus niveles, sea formal, no for

mal o informal, la educaci~n debe ser, en t~rminos de La Be

lle, "reflejo de la· sociedad 11
• Se puede y se debe desarro-
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llar la fantasía, el es·píri'tu cr;eativ.:o, pero a partir del -. . . . . .. . . 

contacto con el mundo ~ue es real materialmente para los in 
dividuos. Existen m~s problemas que los ecol~gic~s, ind! -

pendientemente de la importancia que este tenga para la so

ciedad actual. Adem.ás, no necesitamos "disfrazarnos" de 

astutos exploradores r·euni6n tras reuni~n, como si en ver_ -

dad vivi,ramos en la selv.:a. Si las reuniones se hacen en -

climas fríos como ~ucede frecuentemente~¿porqu6 esa exigen-

cia del short? Seg~n un nuevo lobato de apenas 6 afios, en 

un d~a fr~o y lluvioso hab~a que llevar et uniforme porque: 

"-hay que saber enfrentarse a las deficultades". Si, estoy 

de acuerdo con su afirmaci6n, pero me pr~gunto si no existen 

demasiadas dificultades naturales como para "inventar" nuevas 

que puedan traer complicaciones, como ser~a la enfermedad de 

los nifios. Asimismo, las alas femeninas de todas las organi -
~áciones, exceptuando las Uniones, establecen la falda azul 

para las niftas, -ar.gumentando la "femeneidad"; debajo de la 

cual en muchos casos les ponen un short o les hacen la conce 

si6n de pantalones en invierno. ¿Será que la feminidad, es

t' dada por una prenda? ¿No será la femeneidad más bien una 

actitud coherente con nuestra ideolog~a? 

res, desde hace muchas décadas usan cotidianamente el panta

lón. Estas actitudes son impositivas, no corrresponden a la 

naturaleza social del momento hist~rico en el que vivimos. -

La mayor prueba de ello es qu~ si las organizaciones quit! 
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ran el uniforme y dejaran a la libre elecci6n la. vestimenta 

de sus miembro~ la mayqr~a, independientemente d~l sexo, no 

llegarían con short o falda, en la Ciudad de México, sino 

con pantalones y nunca carga.r~an piolas, linternas, brújulas, 

así como tampoco llevan resitol y tijeras, a no ser que se -

vaya a utilizar expresamente en un.~ reuni6n. 

Adaptarse a las condiciones propias, así como res

catar la cultura nacional, no es simplemente transportar há

bitos locales o nombres propios de las civilizaciones prehi! 

p~nicas a las estructuras inglesas, como lo hace la organi

zación de la Secretaría de Hacienda. Conocer e identificar-

se con las culturas originarias mexicanas es importante en -

cuanto medio de comprensi6n del proceso de transformaci6n 

que ha vivido el Pa~s y base para ubicarse en el contexto 

actual. De otra forma lleva a demostrar que aún a partir de 

la Cultura Azteca los mexicanos pueden.participar de las es

Jructuras inglesas. Manacorda nos explica este fen6me~o cuan 

do dice que "los pueblos ya 'desarrollados' proponen e impo-

nen sus estructuras e instituciones ... a los pueblos en'vías 

de desarrollo'. La exportaci6n de ... estructuras educativas 

a otros pueblos y la forma con que éstos las reciben, llevan 

a considerar las instituciones ajenas 11 (?l). Y la muestra 

más fehaciente de ello es el hecho de que la poblaci~n fund! 

mental de estas organizaciones que trabajan con j6venes de -

(71) Mar~o MANACORDA!. Marx~ lapedagog~a: moderna. Ed. 
Tau, S.A., Espana, 197 , p, ll • 

Oikos-

.. -----~ 
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hasta 18 aftos, tiene 'ntre 7· Y.12 aftos. En la medida en que 

el joven clasemediero entra en su etapa adolescente, empieza 

a independizarse y a buscar elementos que le permitan com 

prender su alrededor y actuar sobre 6ste, la organizaci6n no 

responde a sus necesid~des. 

La participaci~~ en este tipo de organizaciones no 

puede ser forzada, tiene que ser fruto de la identificaci6n 

con sus objetivos di una parte y del acceso a ·sus activida

des de otra. A partir de este supuesto, podemos explicarnos 

la asistencia de clases medias y altas a las organizaciones 

religiosas y de sectores populares más carentes a las orga

nizaciones que tienen mayor acercamiento a la realidad socia1 

sea ~n una perspectiva política como sucede con los pine

ros del PST o de un trabajo ideol6gico, en el caso de la UNI. 

Los niños pueden imaginar· y softar, pero en la medida en que 

sus necesidades son mayores, se acercarán más a los medios 

en los que encuentren posibilidades de comprender y enfren

tarse al mundo real ~ue conocen y en el que sufren injusti: 

cías cotidianamente. 

Imponer una realidad, no reconocer a la que mate

rialmente se vive, es nega.rse como el 1
·
1 
••• reflejo de la so

ciedadº del que habla La Bell.e y asumirse, seg~n el mismo. -

autor, como "catalizador del cambio social". Ello impide -

que la educaci6n extraes colar, en ·cualquiera de ·sus expr~ -

siones responda a ·ss con¿lusiories de la Liga Internacional 
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de la Ensefianza de la nducacidri de la Cultura Popular, la -

cual considera que es.tas instancias deben encargar.se dt."pr! 

parar a los j6venes para su integraci6n social ..... C7Z) l Pa-
. . ' 

1 

ra que así suceda, las estructuras de or~gen nacional 4eben 
1 

ser ubicadas hist6ricamente· y no como ''naturales". Lo 1natu 
1 -

ral social es lo natural hist6rico. La transposici6n ~ecá

nica a esquemas importados orilla a la integraci6n a u~a 
. 1 

realidad social deforme, ficticia, que no corresponde a'¡ la 

vida cotidiana. 

Al interrrogar a las organizaciones sobre el 1 G

todo d~ trabajo empleado para realizar sus program~s to~as 

nos contestaban con· una palabra~ "libre".; De ahí que t~vi-

mos que buscar el significado de lo que es el "libre" ~~ra 

cada caso, lo que nos llev6, una vez más, a su concepc1~n 

sobre la educaci6n. 

Los Scouts, las Guías, los Caballeros y Guí~s z-

~ecas de Hacienda, la UNPl y la UNl aunaban a esta clasifi

caci6n la de "participativo", en el sentido de que el ni~o 
1 

o el joven deben ser el.ementos activos en la realizaci~n\de 
1 

1 

las actividades. 

(72) LIGA INTERNACIONAL PE. ENSE~ANZ.A,. PE. LA. EDUCA.CION Y E 
LA CULTURA POPULAR, Congreso Internacional ·de Educa -
~, Par~s, 18-24 Julio, 1966. 
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Tal parece q~e volvemos al mismo punto tratado al 

revisar la estructura org~nica· y los programas de trabajo. 

¿Qu~ es el ser activo? · ¿No podemos reducir la particip! 

ci6n social del hombre al ejercicio físico. Estaríamos jus 
. -

tificando la base de la sociedad clasista, ·que es la diso -

ciaci6n entre el trabajo manual· y el intele¿tual. 

Los programas, las actividades, los juegos, se pr! 

sentan de un forma amena· y aparentemente libre y participa

tiva~ el niño deber~ correr mucho¡ tendrá que hacer muchos 

nudos¡ escribir~ versos¡ pero ¿quién ha decidido desde qué 

y hasta c6mo lo va a hacer? De hecho, mientras no se acce

de a la planeaci6n del trabajo, mientras los interesados di 

rectos no discutan lo que les parece "bueno y malo", intere 

sante o aburrido, es decir, mientras no accedan a lo que S! 

ría 1 a "producci6n" y "reproducci~n" de 1 a organi z ac i6n, · si 

no más bien al "consumo", no podernos decir que exista una -

participaci~n real del sujeto. La capacidad crítica que di 

cen la UNPI y la UNI inducir, no se logra analizando hacia 

el exterior. Esta es una actitud de principio que debe ser 

generada al interior de la propia organizaci6n a través de 

canales que garanticen el respeto a la toma de decisiones -

del colectivo, a cualquier ni~el, como lo plantea la UNI 

con su estructura orgánica~ 

De no contar con los medios ade~uados al interior 
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de la organización, no se podr~ :inducir a una actitud acti 

va y cr~tica. Lo activo se evade a través de lo físico y -

no de su compatibilidad con el desarrollo mental. El miem

bro de la organizaci~n se siente activo, pero en el marco -

de una actividad meramente f~sica y no integral. Así, el -

sujeto será un ente pasivo sobre el cual se vertirá conteni 

dos y valores decididos desde la ~~pula. Estos medios gara! 

tizar~n una penetraci6n ideo16gica sublineal, velada a tr~ 

vés de lo que Reboredo 11.ama lo ttno-dicho", más si estable

ciendo en la orientaci6n de la organizaci6n. 

Los Clubes del Opus Dei trabajan con sistemas aná -
logos a los escolares. Se imparten clases, los niños tie -

nen prácticas -en las ~uales se puede encontrar m~todos más 

"libres" que los empleados en el sistema escolar, ya que es 

poca la orientaci6n te6rica-, hacen tareas escolares y estu 

dian, tienen tiempo para las "tertulias", escuchan las "char 

las de formaci6n'', tienen que entrevistarse con un prete2 -

tor y hacen un deporte de manera organizada. 

Si se plantea que las instancias extraescolares -

sirvan como medios participativos, orientados a u~a activi

dad libre y creadora y al desarrollo de las inclinaciones -

y necesidades del indivfduo, el ahora enunciado no ser~a el 

medio pa.ra alcanzarlo. ·El. .esquema limitado de una estructu-
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ra cerrada, impuesta como la escola~ se reproduce. Además, 

el ir a realiz~r una actividad pr~ctica de mayor interés 

obliga el control de la vida de los muchachos, a través de 

las entrevistas con el preceptor. Pero no se realizan de -

manera forzada, pues como nos decía con mucho orgullo uno -

de los responsables del Club Urakkar al interrogarle sobre 

la reticencia. de algún chicho a udeclarar" ·su quehacer coti 

diano, "-sabiendo acercarse a ellos, siempre acaban contán

donos todo". Si, se les controla paso a paso y una vez habi 

tuados a ese cerco, ser~n los mejores reproductores de ese 

pensamiento. Las reacciones expontáneas se convierten en -

un pecado, en un tormento. Sus actitudes serán aquellas 

que la direcci~n de su organizaci6n les indique, serán las 

obligadas. 

El método de trabajo de cada organizaci6n corres -

ponderá a los principios sobre los que ésta se erige. La 

participaci6n directa ~uede ser variada y en todas sus for

mas, divertida. =1 tiempo libre puede ser un espacio ameno, 

más si lo que pretendemos es tener Hombres estimulados, 

creativos y que sepan expresarse libremente, tendremps que 

ir más allá de la actividad física inmediata. Hay que ha -

cer con que el método de trabajo no sea una sorpresa, sino 

la continuidad, la consecuencia 16gica de una organizaci~n 

en la cual la participaci~n sea comprendida ei un sentido -

integral. 
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Est!mutos. 

Una vez ·integrados a la organizaci~n y atra~dos 

por las actividades que se realizan en ella, los estímulos 

contribuirán a lograi una participaci~n activa· (dentro de -

los l~mites impuestos por la misma organizaci6n). La moti-

vaci6n en el desarrollo d'e los programas contribuirá con su 

mejor cumplimiento. No se trata s61o de ir a jugar ante la 

falta de otro programa, sino de asistir con entusiasmo e in 

tegrarse a la organizaci~n. El estímulo se reflejará en su 

espíritu. Será un medio de identificar a los miembros con 

su colectivo y con los principios que fundamentan su traba

jo. Así, cuando se utilizan medios individuales básicamen-
' 

te para destacar una labor o una actitud, se estará fomentan. 

do mentalidades indiv.i'dua.listas y todo lo contrario, cuando 

se analiza al compañero a partir de su actuaci6n e integra

ción frente al colectivo, 

La UNPI, la UNI y el Club Aster no utilizan estÍm!:! 

los materiales. una vez al afio algunos nifios representan -

a su organizaci6n en ciertas actividades y esta tarea será 

entregada a los miembros que se consideren más responsables. 

En el caso de las dos primeras será el colectivo el que eli 

ja a sus representantes. En la UNI, desde la decisi6n del 

N6cleo destacando se hace colectivamente y ya a su interior 

se eligen a los individuos que hayan demostrado mayor es 
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fuerzo. No habrá ar·gumentos p.a:.ra· decir· que 'fue una decisión 

parcial, pues son los nifios los que han trabajado y los que 

mejor reconocer~n aquellos que se hayan esforzado por cum -

plir con los obj eti.v:·os traza.dos. 

El colectivo no eligir~ al que se ha ·superado con

tra los demás, sino al que ha bu~cado superarse con todos. 

El esfuerzo individualista aquí no será el destacado, sino 

el compañerismo expresado en la actuaci6n. En ese sentido 

ambas no se refieren a la competencia, sino a la emulaci6n; 

al cumplimiento e~tusiasta de los deberes eri un sentido co

lectivista. 

En el Club Aster, por el contrario, será la direc

ci6n la que designará a la niña que lo representará.. En -

ese caso, no podríamos decir que representa al colectivo, -

sino más bien a la dirección de éste. 

Los Caballeros y Gu~as Aztecas, los Scouts y el -

Club Drakkar utilizan símbolos e insignias personales para 

destacar a un miembro. Y como en el caso del Club Aster, 

quein decide si es meritoria o no, es el jefe. Los niños -

acatan y esperan que la autoridad indique si sus esfuerzos 

son suficientes o no. 
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El Movimiento d.e. "Juv.en.tud·es Cristianas y. l~s Guías . . . . 

de México utilizan d~s tipos de estímblos, las individuales 

y los colectivos. Sin embargo, aun cuando consideren el ?~ 

pecto colectivo, los principios a partir de los cuales son 

designados vuelven a ser impositivos. Para ser meritorio -

de un renocimento g·rupal, todos tienen que trabaja en equipo 

y colaborar unos con otros, es cierto, pero como la decisi6n 

final parte de arriba, ese colectivo buscará hacer lo mejor 

por destacar, ·aun a pesar o sobre -de ser necesario- '1os 

otros grupos. 

El medio a través del cual se estimulan a estas or 

ganizaciones es la competencia; el concurso de unos contra 

otros. Hay que ser el mejor en el colectivo y el mejor co

lectivo de la organi~aci~~ y s6lo lucharán por una mejor or 

ganizaci6n de competir contra otras. No se parte de la co~ 

ciencia y superaci~n colectiva, social, desde el inicio. Su 

misma estructura autoritaria, individualizada, obliga a es

tímulos particulares que s6lo consideran al colectivo cuan

do éste les favorece personalmente. No se vale por lo que se 

es, sino por cuanto se es más que los demás, para destacar 

frente a los jefes. 

La motivaci6n personalizada está basada en una ac 

titud individualista de sus miembros y no en su conciencia 

del papel que juegan ep el desarrollo de la organi~aci6n. 
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Participarán en ella en la medida en que les beneficie de -

m~nera particular, poi un reconocimiento de su esfuerzo en 

provecho de sí mismos .. 

Los estímulos reflejarán los objetivos que se plan 

tea la organizaci6n. En la medida en que sean individuales 

no ser~n un est~mulo para la 'superaci6n de su contexto s~ -

cial. En la medida en ~ue su designaci6n dependa de la de

cisi6n de las autoridades, tampoco serán un medio de inte -

graci6n social, pues el individuo no se verá sometido al 

juicio de la agrupaci~n en la cual actóa, con la que convi

ve, sino que será juzgado desde el exterior de su colectivo, 

independientemente de los criterios de éste sobre su actua

ci6n como compafiero. 

Eva Z uaai ón. 

El análisis critíco del trabajo realizado es una -

tarea de particular importancia. La revisi6n de los objeti 

vos alcanzados, de las limitaciones del trabajo así como de 

sus perspectivas, debe ser el medio de retroalimentaci6n de 

la organizaci6n. Los logros fundamentales y las dificulta

des para alcanzarlos se convierten en el centro de la discu 

si6n que dará origen a nuevas etapas. Por ello, este proc~ 

so evaluativo deberá ser objeto de especial cuidado. De no 

ser encau~ado debida y objetivamente llevará a conclusiones 
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parciales o negativas para. ·el :fu.turo de. la· organizaci~n, 

Lo primero que nos pregun.tamos es· ¿'qui~nes parti -

cipan en este proceso? La res~uesta se asocia directamen

te con la estructura org~nica, ~ues ser~n los ~ue toman 

las d.ecis iones, los 'que dirigen a la organizaci~n, en to -

dos los casos, los que hablen .al respecto de los resulta -

dos. Este hecho ~u~ ~uede parecer 16gico en un primer mo

mento, nos sorprendi6~ Creímos que aun en algunas organi

zaciones que parten de· una es true tura ·autoritaria, pero . -

que tienen algunos canales pariticpativos de importancia· 

-no a nivel de direcci6n, mas sí en las actividades prácti 
. . . ' -

cas- como la UNPI por ejemplo, los directamente afectados 

. cios nifios) tendr~an oportunidad de expresarse al respecto 

de la acci6n que es ejercida sobre ellos. 

Salvo en el caso de la UNI, -organización infantil 

que establece 'que la población a al 'que está dirigida su ac 
. . . ' -

ci~n est~ presente en sus ~rganos de direcci6n, como es el 

Congreso Anual- todas las demás organizaciones realizan la 

evaluaci6n del trabajo desde sus ~~p~las. Los jefes supo -

nen que su obser~aci6n es suficientemente objetiva y fide -

digna sobre lo que a los nifios les gusta o desagrada, así 

como también suponen que si.empre tendr~n mejores ideas o ·co 

nacimientos sobre las inn-0vaciones o la minutenci6n de los 

objetivos, programas o actividades· a realizarse. 
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El niño o el . .jov.·en ap:r.end.e a a.ceptar lo. que le dan 

y .a considerarlo posi.tiv.o. 

sobre sí la aci6n no deberá 

El sentido del efecto que cause 

ser de su conocimiento. Los -

problemas de la organi.zici6n le serán ajenos. A él sólo le ... 
deberá importar div~rtirse y desarrollarse a partir de lo -

~ue le sefialan como positivo. 

Los intentos de cr~tica expuestos en los programas 

se verán sofocados si no se analiza el trabajo propio, si -

no se sabe si la base se siente capaz de cuestionar y de 

responder a las in.quietudes o est~mulos ·que en principio, -

según los planteamientos formales, han generado la actua 

ci6n de las organi~áciones. 

El espíritu cr~tico parte de la capacidad autocrí-

. tica, pues ésta permite el conocimiento de las limitaciones 

propias y en esa medida, ser objetivos en la capacidad que 

se tiene para desarrollar el trabajo as~ como en la defini

ci6n de las necesidades que deben ser cubiertas. Los es 

fuerzas encaminados a lograr la cahcidencia de estos dos as 

pectos permitirían definir las perspectivas de la organiza

ci6n. 

Peiispeotiva. 

Es natural que cada orga..nizáci~n, convencida de la 

labor que desempefi:a, pretenda e~tender su radio de influen-
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cia. El "crescer", es una posici~n de consenso. Sin em

bargo, la tendencia de esta ampliaci6n estará directamente 

relacionada con los objetivos planteados por cada organiza 

ci6n. Cada una pretenderá que más niftbs y j6venes alean -. . . -
cen sus objetivos~ Conocer la· perspectiva social que cada 

organizaci~n encuentra a partir de su crecimiento, nos permi 

tirá tener mayor clarid~d sobre. sus aspiraciones. 

Como vimos en los objetivos, tod·a,s pretenden con

tribuir a formar a las j6venes generaciones, eso sí, con -

base en sus propio~ principios, pero en los casos del Club 

Aster y del Club Drakkar nos llarn6 la atenci6n la especifi 

caci6n de nuestros ehtrevistados, en el sentido de que si 

bien es cierto que desean incrementar el ri6mero de miem 

bros, nn tienen intensión de masificar ·su trabajo. Prefie 

ren mantener pocos niños para poder controlarlos. A nues

tro entender ésto se debe al trabajo personal que realizan, 

de control absoluto sobre sus vidas. Sus espectativas so

bre cada miembro son tan rígidas, que impide el trabajo a 

gran escala. La minuciosidad de su labor nos habla más que 

de un proyecto de masas, de la formaci~n de ~uadros que en 

adelante contrib~yan a mantener .una organizaci6n, cuya ac

ci6n velada y oculta requiere de confidentes. 

Otro elemento novedoso rev~lado en este momento de 

la entrevista, es la perspectiva d.e: los Caballeros· y ·Gu~as 

Aztecas de "formar uria ·juven:tud m'ás productiva ... " Inquieta 
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el pensar que la Dir~cci6n de ~sta organizáci6n supone otor 
' .• . -

gar las bases t~cnic:as que contribuyan a la cualif icaci6n -

de sus miembros para ~u itnegraci6n a la pr~ducci6n. Pero 

si no se refer~an a su labor como capacitadores, sino como 

impulsores de UJ.L esp~ritu productivo, la in.quietud no desa 

parece. 

Afirmar que la juventud debe ser m~s productiva, 

significa considerarla poco productiva y .en ese sentido, -

responsabilizaTla del progreso econ6mico del País. De un 

Pa~s que ella no maneja, en el ~ual se toman decisiones al 

margen de sus intereses y en el que se ve sometida a una -

perspectiva de desempleo que, de entrada, limita su parti

cipaci~n en la producci~n. 

Es leg~timo trabajar por la formaci6n de una ju

yentud productiva, en una sociedad en la que su integra 

ci~n al proceso de desarrollo es un hecho incierto y en 

ese sentido, su capacidad productiva y su desarrollo gene

ral se ve bloqueado. Pero bajo tales condiciones, esta l! 

bor debe convertirse en una lucha por buscar nuevos medios 

de integraci6n de los j~venes. Debe analizarse la socie

dad actual y saber d'istinguir entre aquello que le permite 

avanzar y las contra.dicciones que se le impiden. "Formar 

una juventud más procJuctiva ... " no puede plantearse como 

perspectiva de una org·aniz:aci~n que: se define como recrea 

tiva, cuando 6ste no ei un problema de actitud de los in-
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dividios, sino de sus condi.cioi1es· sociales d.e desarrollo. 

Al mismo tiempo nos sorpr.endi6 el sentido alarmis 

ta de otra de las aspiraciones. de. la misma organizaci6n, -

cuando plantea "salv·ar el nacionalismo". Por· un lado, co

mo observamos en la parte refe.rida al "Programa", no· es la 

transposici~n mecánica de nombres ind~genas a las estructu 

ras inglesas lo ~ue garantizar~ la identidad nacional. Por 

el otro, conocer la historia no es aprenderse nombres y f~ 

chas pasadas, sino saber comprender la transformaci6n de -

los hechos y ser capaces de explicarse el presente. No se 

puede querer "salvar el nacionalismo" al mismo tiempo que 

se llama a defender a la Patria a partir de la obediencia 

y sumisi~n, cuando esta sumisi~n hoy se da bajo el dominio 

de aquellos que permiten la intromisi6n de intereses extran 

jeros, reflejados desde la estructura productiva hasta los 

medios de recreaci6n,·como los programas de televisi6n im

portados, los juguetes industriales o las "maquinitas Chi! -

pas", en las que ni~os y j~venes permanecen por horas ti -

iando su dinero y ~u cerebro. 

Las perspectivas de las organizaciones no pueden 

disociarse de sus objetivos; son la expresi6n más acabada 

de éstos, por lo tanta, sus alcances dependerán de los me

dios a tr'avés de los cuales se desarrolle el trabajo. Los 

principios que se inculquen, l.os· programas que se impa!.· -
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tan y .las relaciones·. q\le. se. es.table.zca.n al interior de las . . . . 

organizaciones, son. los elementos que influirán de· forma -. . 

directa en los resultados que se obtengan. Todas las org! 

nizaciones participar~n en el proceso ~ducativo de ~us 

miembros, pero el sentid6 de esa formaci~~ dependerá del -

sentido que ésta en~uentre en ~1 quehacer del hombre en es 

ta sociedad. 
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VII. INCIPENCIA DE·" LAS. O'RGANlZAC.IONES·. RECREATIVAS:, .I:N'.PANT.I.·" 

LES 'JUVENI.LE.S. ~N 'Et: P.ROCESO. EDUCATIVO. 

De manera. general., este tipo de organizaciones. sue 
.. 

len ser consid~radas positi~a~, ~obre todo por los ~adres.·-

de los niños y j~v·enes asitentes. La fundamentaci6n de ·t.al 

juicio la encontraremo~, en primer lugar, en la ocupaci~n. -

positiva del tiempo lib~e. Por otro lado, se hará alusi6n 

a la convivencia r.al desarrollo de habilidades y destrezas. 

Los padres estarán contentos al ver que sus hijos están fí

sicamente seguros y que regresan a casa alegres. Tal vez -

esos sean los motivds principales del ~xito ro~undo de es -

tas asociaciones. 

Pero más all~ de aceptar la percepci6n emp~rica e 

inmediata de a~uellos que participan de estas actividades, 

la revisi~n anal~tica que hemos realizado tendría el come

tido de rebazar· un simple "bueno" o "malo" y destacar la -

incidencia que, a nuestro juicio, tiene el trabajo de estas 

organizaciones en la formación de la poblaci6n ~ue recibe 

su influencia. 

Podríamos decir ~ue todas las organizáciones pre

tenden cubrir el tiempo libre recurriend.o a actividades re 

creativas, en la perspectiva de compensar algunos de i~s -

aspectos importantes para el desarrollo de la sociedad, no 
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. . 
cubiertos por el sistema form~l. En esa medida, pretende-

mos desprender de ·su~ planteamientos, su concepci~n de de· 
.,. 

sarrollo social, así como de las deficiencias· y problemas 

que la escuela presenta a la educaci6n. 

Encontramos dos grandes divisiones entre aquellas 

organizaciones que consideran al desarrollo social como 

una suma de indivi'duos debidamente encauzados· y habilitados, 

cuya acci6n debe garantiz~r el curso de los procesos socia

les en el sentido planteado por el grupo en el Poder y aqu~ 

llas que conciben a la sociedad como grupos herederos y 

transmisores de la historia, que s61o a partir de su ubica

ci~n en el contexto general, de ~u condición de clase y en 

el marco de un sistema pol~.tico determinado, podrán compren 

der su realidad y as~, en una perspectiva social, actuar s~ 

bre ella, En lo qu~ denominaremos el primer grupo de esta 

clasificaci6n general, encontramos al Club Aster, al Club. -

Drakkar, a la Asociaci6n Scout, a 1 as Guías de Méxic.o, al -

movimiento de Juv.-en'tudes Cristianas y a los Caballeros y 

Guías A~tecas de Hacienda, quienes, en consecuencia con sus 

planteamientos, procuran estimular ciertas destrezas. En -

el segundo estar~an la Uni~n Nacional de Pioneros Insurgen

tes y la Uni6n Nacional Infantil 1 que plantean la necesidad 

de profundizar su trabajo a partir de las deficiencias no -

s6lo de habilid~des 1 sin.o t~mbién. de orienta.ci6n r .métodos 
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del sistema escolar. 

La educaci6n b~jo el sistema capitalista tien.e un 

carácter meramente indi v.i.dual is ta. Desubica a los indivi-

duos de su contexto de desarro.11.o. Lo aislan· y le hacen -
creer que su acci6n personal t:iene la capacidad de orien -
tar el curso de un medio social. En la es.cuela, en la te-

levisi~n, en los medios e'.d'ucativos dominados por la clase 

en el Poder, se ensefta ~ue el sujeto depende de s~ mismo, -

de su capacidad~ Ello no es del todo falso en esta socie

dad, en la que la competencia rige y ordena las actividades 

de los individuos; en la que la producci~n no se basa en -

la colaboraci6n, sino en la explotaci~n de una clase sobre 

otra. Se desvincula completamente a los individuos de su 

grupo social. As~ ~ue el hecho de llevar a cabo una labor 

educativa y aceptai u obviar estos principios, es un medio 

de reforzarlos. 

Las deficiencias del sistema formal no pueden ser 

vistas simplemente como carencias de habilidades person! -

les. Asumirlo de es~a forma sería simplificar un·problema 

de principios. 

Individuali~ar la yida social y con ella los con

;f;I_ictos que genera~ impide que la educaci~n sea un ~actor 

de análisis que llev·e:, en términ.os d.e La Bel le, al "cambio 
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social". Convirtiéndose etl. es·a· medida, en un uca.t.aliz.ador" 

de ese cambio. 

El contenido de los programas, los mé.todos de tra

bajo, la estructura de l.a organi.zaci6n, serán consecuentes 

con sus bases. Cuando coinciden con las del Sistema predo

minante, contribuir'n a consolidarlas. Considerar a la edu 

caci~n extraescolar com~ un medio de a¿tualizaci6n y de com 

pensaci~n de algunas defi~iencias, implicar~a el replantea

miento de sus fundam.entos. En ese sentido, las actividades 

·y la orientación de las organizaciones del primer grupo, 

que conforman la m~yor~a de nuestra muestr~, corroboran la 

afirmación de La Belle en el sentido de que'' ... la educaci6n, 

institucionalizada o no, refleja por lo general un orden so 

cioecon6mico y político preexiste~te. Por lo tanto, la edu . . -
caci~n es pocas veces un agente de cambio;,( 7 ~). Y es la 

presentación de ese orden socioecon6mico como el ideal y ne 

cesario lo que induce a aceptar conductas que garanticen su 

sobrevivencia. 

Los objetivos y contenidos de las otras dos organi 

zaciones son cualitativ:amen.te diferentes. Parten de la crí 

tica. al sistema educativo n.acional, deslindan. los princi 

pies ligados a los intereses de la burgues~a· y .lanzan un 

proyecto alternativo, lig~do a los intereses de las clases 

(73) ·J. Thomas LA 'BELLE, dp: cit., p. 41. 

-
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trabajadoras. Son uria opci6n discidente, Su acci6n críti-
' ' . . 

ca impide una integraci6n masiva a. las contradiccion·es e in . . . . ~ -
justicias sociales. Siembran inquietud en la perspectiva -

de recoger actitudes de respuesta. Su trabajo se distancia 

de la gran mayor~a de los medios ~ducativos apbyados, esti

·mulados o alineados con el sistema pol~tico ·dominante, cuya 

labor contribuye a sofocar el, d;escontento po.pular. 

En la medida eA que se refuercen los valore~ bur

gueses a trav6s de diferentes canales, los individuos serán 

los mejores portavoces de las bases del sistema en el Poder. 

La falta de esp~ritu crítico detectada en el primer grupo -

de organizaciones no es una casualidad, sino el medio a tra 

v6s del cual se limitará la capacidad de comunicaci6n, re

flexi6n y debate. Na se buscará el di~logo, sino que se 

huirá del "enemigo" y se tratará de eliminarlo antes de co

nocer sus fundamP~tos. 

Para ilustrar esta afirmaci6n, reportaremos un su 

ceso ocurrido entre los Scouts y la UNI en el año de 1980: 

La Unión Nacional In.fati.ti¡ crea., en 1979~ un Nú -
":"" 

cleo en el multifamiliar c;le Vil1a Panamericap.a. Encuen 

tran los niños y j 6v.e.nes inter~s en. el trabajo, se explica 

a l.os padres de qu~ se trata su labor· y el N~cleo empieza 

a crecer r~pidamente,· il rev~s de un grupo Scriut de la misma 
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zQna que no había· encontrado m:ayqr. eco. 

Más pronto· de lo que creci~, el N~éleo de la UNI 

empi.e·za a vaciarse· y de m~s de 120 miembros 'que. ten.ía, en 

3 semanas se presentan unos 20. Preo~upados con el hecho, 

se acercE;tn los gu~.as a ios n.iñ·os· y éstos les cuentan que 

unos vecinos Scouts habían avis~do a las familias que la 

UNI era una organizaci6n de comunistas. 

Esta acti~ud provocativa fue argumentada por las 

actividades de solidaridad para con la ·1u¿ha de los pu! -

blos centroamericanos, que venía realizando la UNI y que 

no significaba un hecho excepcional, pues incluso las Na

ciones Unidas lanzaban llamados de apoy~ al pueblo centro

americano y de pacificaci6n de la zona. · 

No podemos a·qu~ criticar a esos chicos o ir al ·re 

gafio del Jefe de ese. G·rupo. Lo que denota semejante hecho 

es la orientaci6n d~ una Asociaci6n que refuerza el espíri 
' -

tu competitivo e indivfdualista en sus miembros, en vez de 

incitarlos al compañerismo, al acercamiento y a la coin.uni

caci6n. 

El efecto del trabajo sistem~ti.co extrapola :Los -

límites de la r·eurl.i6n semapat y .crea bases p~ra el. compor

tamiento cotidia~o. 
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El autorit~rismo qu~ ~aracteriza a nu~stra socie

dad se reproduce en pr~cticamente todas las esiructuras de 

la muestra, a pesar que la intenci6n de algurias organiza

ciones de estimular una participaci6n activa de sus miem

bros, Acatar a un jefe im.puesto y a sus designios es una 

actitud no s61o buena, sino indispensable para que las es

tructuras captialistas se mantengan y se reprdduzcan. 

Bajo estos principios nos desarrollamos y acatar

los como ios positivos es el resultado de la labor de los 

diferentes medios de ideologizaci6n con los que cuenta un 

sistema político, como son la escuela, los medios masivos 

de comunicaci~n, la iglesia, las organizaciones extraesco

lares, la familia, etc. 

Aceptar los principios de las organizaciones y -

las actividades y acciones a trav~s de las cuales estos se 

transmiten no es un problema personal, sino el reflejo de 

una formaci6n ideol~gica que generación tras generaci6n se 

ha visto retroalimenta.da. La sociedad moderna se ha fonnado 

sobre los principios burgueses. Los sujetos, las institu

ciones, los grupos sociales, reflejarán la formaci6n ideo

l~gica que han recibido. 

La presencia d.e nuevos elem~ntos implica un proc~ 
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so de análisis·, cr~ti.c'a· y toma de conciencia de. la estruc

tura y la lucha de clas·es, que condiciona la orientaci6n 

de las instancias educativas~ 

En una sociedad. 'funda.da sobre principios hurgue -

ses, la presencia de nuevos elementos, as~ torrespondan al 

origen de clase del g·rupo al que se destine la acci6n, se

r~n considerados, eri un primer momento, como factores aje

nos, por lo que producirán inseguridad y desconfianza. 

Identificar al ~ueblo con sus valores e intereses 

de clase implica un largo y profundo proceso de concienti

zaci6n. No se puede derrumbar los valores asumidos por g! 

neraciones sin este proceso. Ante la desmistificaci6n de 

los valores buriueses, habrá que ofrecer a las clases tra

bajadoras nuevos, ligados a su condici6n de clase, para 

que reconstruya ·su realidad y luche por ella. 

Las actividades realizadas en las organizaciones 

infantiles juveniles repercuten en la formaci6n ideol6gica 

de sus miembros y .de a;queJ,los que a.un cuando no asisten a 

sus reuniones, participan de sus planteamientos de manera 

indirecta., al conocer y simpa.tizá.r con lo que hacen sus 

amigos en ellas. 
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Las organiz~ciones inf~ntiles juvenil~s influyen 

en el comportamiehto de los individuos. En la m~yoría de 

los casos se alinean a los planteamientos y principios de 

la clase en el Poder, conformando, junto con los demás age~ 

tes educativos, como lo llama La Belle, "modos de énfasis" 

de un mismo proyecto. En este sentido incidir~n en la pre 

servaci6n de determin~da estruc~ura polític~. Su acci6n -

tiene repercusiones pol~ticas. 

El trabajo de las organizaciones recreativas ex -

traescolares trasciende ~us límites semanales para vertir

se en una dimensi6n m's amplia ~ue obligatoriamente deb~ -

mos enmarcar en el sistema de educaci6n nacional. Para 

~ello, pasemos a revisar su condici6n en la escala jurídica, 

de acuerdo con los criterios de la Secretaría de Educación 

Pública. 
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VIII. RECONOCIMfENTO LEGAL 

' ' 

La Secretarla de Educac!6n PObl~ca diy~de ~i sis 
~ 

tema educativo en escola~ y ext:r'1.escolar .. El que nos ocupa 

el extraescolar, segQn la clas~ficacian oficial tend~i~ p 

tres funciones: complementaria, supletoria y substitutlva, 

De 6stos, el aspecto complementaPio es el único que cubre ~ 

~reas no consideradas por la educaci6n formal, los otros 

dos se encargarán de realizar por diferentes medios las ta~ 

reas que la escuela no puede cubrir~ omitiendo~ al igual 

que el sistema formal, las 5reas relacionadas con el desa ~ 

rrollo sensible de la personalidad. 

Los objetivos del sistema de educaci6n exttaesco 
""'-. 

lar complementario son~ "dar los oonoci.mientos, destreza.s t 

valores encaminados a formar la personaljdad, ya que eri su 

implementación el individuo aprovecha el tlempo de ocio r de 

trabajo para enriquecer su acervo cultural y aflrmar los e1e 

mentas de su identidad como clase social de la naci6n y de 

la humanidad, Acredita la capacidad critica de la poblaci6n 

para que aprenda a gust~.r de las i3ormas de expre~~.ó.n estét.i" 

ca. aprenda las ventajas del ejercicio del depopte r tenga -

acceso a las fuentes del pensamtento y de la actividad crea~ 

d
. (74) 
ora. . 

(74) SECRETAR.TA DE EDUCAClON PllB1Jf.A.~ La. Educa.ción Extr~~~,., 

colar y su estrvetura~ M~xico 1 ~/f. 
1 

1 
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El planteamiento .de este ni v.el educati v.o además 

de ser bastante completo, se identifica con nuestros: seña

lamientos sobre la importancia y el cometido de. las instan 

cias que desarrollan tal trabajoC 75 ). Estar de acuerdo con 

la trascendencia que tiene alcanzarlos. Sin embargo, en -

este aspecto, en la puesta en práctica de las acciones que 

permitan su realizaci6n, encontramos grandes dificultades. 

No necesitamos buscar muchos ejemplos para eviden~iarlo, 

basta con revisar la estructura del sistema extraescolar de 

la SEP (Cuadro 3), en el cual a pesar de que sus muchos pro 

gramas -definidos por un abstracto "etc."- cabrían en el es 

pacio destinado al "Desarrollo de la comunidad" (en el que 

se inserta la educaci6n extraescolar complementaria), éste 

se encuentra prácticamente vacío y completamente indefinido. 

Esta laguna gr~fica no significa que se care~~a 

de acciones destinadas a cubrir tales objetivos. Prueba 

de ello son las organizaciones que venimos estudiando, las 

cuales reflejan una de las formas de incidencia en la edu

caci6n, a nivel extraescolar, adoptadas en este país. Lo 

que sí revela es la falta de atenci6n, estímulo y control -

sobre las instancias que recogen a decenas de miles de ni -

ños y j6vene·s perif:1icamente, con. los que se juega, se tra-

(75) Véase capítulo: "Participaci6n de las organizaciones ... 
, recreativ~s infantiles juveniles en el proceso educriti 

vo". 
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baja, a los que se ensefia., r en cuy.as vidas se inJluye enormeme!!_ 

te, 

En nuestro caso parttcular, ninguna de las organiz! 

ciones entrevistadas declaTaron estar registradas como parte -

del sistema educativo. Situaci6n justificada por el desconoci 

miento y la inexistencia (en el caso de las que procuraron ha~ 

cerlo) de un renglón jurídico~educativo en el cual pudieran 

inscribirse. 

De hecho, la informaci6n recopilad~ en el estudio -

del Maestro Rodriguez sobre la recreación, revela, a trav~s de 

diversas fuentes jurídicas que contienen el aspecto recreativo, 

la inexistencia de canales legales que consideren al trabajo de 

estas organizacionesC 76 )~ En el mejor de los casos, se estip~ 

la en la Ley Orgánica del DDF, el derecho de "oír. ,.a quienes 

deseen plantear la prestación de los servicios públicos" y·a -

"proyectar y ejecutar las obras ... para la prestaci6n de los -

servicios públicos" (ver cuadro 4). 

Lo que es muy subjetivo, pues tenemos casos corno el 

del Núcleo de la UN! en la Colonia Agrícola Oriental, que org! 

nizó una camµpaña por la. construcctón de un parque, dado la de,. 

sastrosa situaci~n ecol6gica y recreativa de la zona 1 demostran 

(76) Humberto RODRI'GUEZ GARC~A, La Re·crea·cií3'n ·co1tid'iana, Tesis 
de Maestria de la Escuela Nacional de Arquit~Etura, UNAM, 
1976. 
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do ademi~ que ~e llev~bR ~ cabo un trab~jo recreativQ Qrgani 

za.do, para el cua.l, er{l. ~mpe'l'~nte se.meja.nte i.n.fr.aestr.uctura,.,. 

La movilizaci6n de un buen porcentaje de la poblaci6n local, 

no encontr6 respuesta de las autQridaóes delegacionales a P! 

sar de la justificaci6n legal y humana del movimiento. 

Aun cuando los objetivos de la educaci6n extraesco

lar complementaria son amplios, la SEP misma carece de la ~ 

infraestructura básica para fomentarlos, y en sus renglones 

legales ni siquiera se considera a las actividades especí~ 

ficas que deben llevarse a ~abo para lograr tales fin~s. 

Por su parte, las legislaciones que dedican mayor espa~io 

al aspecto recreativo, desconocen otra forma organizada que 

la deportiva. 

En el diagrama de organización de la SEP de 1977, -

consta la existencia de la Subsecretaría de la Juventud, la 

Recreaci6n y el Deporte.(ver cuadro 5). En 1978 encontra -

mos la recreación integrada a la Subsecretaria de Cultura y 

Recreación, de la que se desprendía una Unidad de la Recrea 

ción. Asimismo, se creó el Consejo de Programas Culturales· 

y Recreativos, dependiente directamente del Secretario (v~r 

cuadro 6), En 1981 deja de existir un órgano especifico 

que se encargue de la~ act¡yidade~ recreativas: pues la Uni 

dad de la Recreaci6n desaparece (ver cuadro 7) . Pero en ~ 
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1982 la situación toma un carlcter extremo, pues desépare~ 

ce el aspecto recreativo de manera radic~l del organjgrama; 

tanto el Consejo como la Subsecretaria se encargan solamen

te de las tareas culturales, quedftndose la recreac¡en fren

te a una dualidadi sin responsable por su quehacer, a la -

vez que disponible para cualquier fin. (ver cuadro 8), 

El tiempo libre serft un espacio de realizati6n de -

la sociedad mercPntil. En @ste el consumismo cobrará su ma 

yor expresión. El desplazamiento del trabajador de sus me

dios productivos, del dominio de su capacidad creadora y 

del fruto de su trabajo, hará con que éste,en su espacio prQ -

pio, en el tiempo libre, busque compensaciones para su sa -

tisfacci6n. Por ello, el sentido de las actividatles o ac -

cienes dedicadas a este lapso debiera ser objeto de pr.eocu

pación de los responsables de la educación popular. Los 

cuentos, las revistas, la programación de radio y televi 

si6n, los juguetes, l?s centros de entretenimiento y todas 

las formas de ocupar ese tiempo descargado de responsabili 

dades materiales, que actúan directamente en la formaci6n 

del pueblo, tendrían que ser coordinadas. Desde sus obje

tivos, principios, el contenido y la forma con que se con

cretan, requeririan de atención, 

En la "Era. del T~.empo LJbre", una. de sus expres'i,o 

nes mfts inmediatas, la recreación, es eliminada de los PTQ 

yectos educativos de M~xicc, 
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En algunos paises en los cuales la. educacien· es ~ 

atendida con mayor inter~s y considerada como un proceso -

integral -independientemente de la orientación' que tenga-, 

las formas extraescolares son reconocidas legalemente, Pe 

ro su reconocimiento nt;:l se reduce a un regi.stro formal. En 

naciones como Bélgica o Franc~a, por ejemplo, para que las 

organizaciones puedan Tegistrarse, deben cubrir determina~ 

dos requisitos, considerados importantes para el buen des! 

rroll0 de estas tareas. Además, de las necesidades que se 

han convertido en prestaciones en la legislaci6n laboral, 

se reconocen derechos para la capacitaci6n de los animado-

res de juventud y monitores deportivos. Las leyes encarga 

das de este particular son específicas, lo que impone, por 

parte de las organizaciones, una actitud seria y responsa~ 

ble(??). 

El marco legal ·en M@xico permite que se creen y ~ 

proliferen diferentes proyectos arbitrariamente 1 con los -

más discímbolos objetivos, 

El no existir un medio de control no s6lo revela -

desjnterés en la "formaci.ón de la personalidad", a la que 

debiera dedicar~e 1~ educact6n extraescolar, según lo pla~ 

teado por la SEP, s~no tamb~~n la f~lta de asunclOn de re! 

ponsabilidad por )arte del Estado en esa formacl6n de la ~ 

(77) Reproducimos como anexo a este capitulo fragmentos de 
la legislaci6n francesa referida al tema. 
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personalidad y en la, a,;t:~rmaci6n de la ''identid.~d como clase 

social de la nacié)n y de 1.a humanidad", a la que ta.mbi~n se 

refiere el mismo texto. 

Nos cuesta trabaj~ pensar en una s~tuaci6n casual, 

ante un Estado que tanto ha luchado y tanto ha invertido en 

la preservación de su integridad política. Si la mayoría -

de estas organizaciones contribuyeran a alentar la capaci -

dad crítica o a identifícar a las clases so~iales con sus -

intereses, como se plantea necesario en el sistema educati-

vo nacional, la clase en el Poder que hoy es a todas luces 

la minoritaria, no se sentiría tranquila. 

La ideología burguesa es tan arraigada en la sacie 

dad mexicana que se reproduce "sola". El efecto de los t1 

~ 

trabajos alternativos es a tal grado limitado que la bur -

guesía aun no se ve en la necesidad de enfrentarse a ellos 

directamente. Lo hace por medios mgs sutiles como la pro

vocación que se genera entre los muchachos que ya están ba 

jo su dominio ideológico y los que enarbolan un proyecto -

discidente o la. carencia de espacios en los cuales pudjeran 

desarrollarse los sectores que no cuentan con recursos pro

pios, para autofinanciarse las actividades recreativas. 

La falta' de criterlos regula~ores que definan ~a p 
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orientaci6n del trabajo educativo se presta t~nto para for 

mar "buenos cj.udadanos" burgueses, como pa.ra ;fomenta.r v.!_ ~ 

cios y conductas inhumanas o para generar una conci.encia ,. 

de clase, de podeT sobrepasar las condiciones adversas~ Lo 

que nos preocupa es el hecho de que l~ puerta esté abierta 

de par en par, accesible a cualquier proyecto, sin que sean 

consideradas sus consecuencias para el entorno social~ 

-. 
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t:liQllt:MA OEI. l'Lit.111 llt:L NIS'n:MA t:XTllAt:~l"Cll.All 

N 1 V F. l. ES ARt:AS m,; ANTF.l~·:Dr::NT&<; IJllrtAr•llJN AIU:A!I Cll'fATIVAS Ut: ARt:A5 O <·11·1.r.w1 ~ 
EXTRAt:S(.'OLAft t:'<TRAl~'lnJLAR ti!(,1·11::';-r1·s .:: J: .. 'i!i• 

l. llhlrn o t:l•mrntal PrepMmorla lloreclal •llploo 4 a 1111o1 1 D 2 lft'lll Prtnuarla l'lpecl•1 
Primario F.11,..<l•I al frien fi o mi• ar.ut 1 o rná• afttM C•pnrthr,ón t.'IP"cill 
AU•brlliaclón o 1'..blaclón de U alloo o n1b va.rJbbJe l'rlmarta¡ e JnJl1rn1, rlcllu. Primaria hOl'turu 
Rodtp:ill.tJ.tlucl6n arL·l,.ram.. abarrt"' 1 radlurr.! 

mirla ), C'1ap.1r.lhr1·tñn. 
rrtmarl• lndl••no Publacl/ln lndl .. n• lnlft<»•I • ª"''' f.'1p11r1t:.rlhn. Tf'lr·•1•rund1rla, 8u:und•rl• 

•rrunil~rln 11lurr111 
rrhnarla clcllca Puhl•rhin lndl1••n1 4 ""'"o mb ('1pari1·ltar1lrn, ·r~lrllf"cundarl•. 1'ecund1rl1 ntrC!lun•• 

fl 2 ulloo n n1hl s .. r.. •b"'"ª 
rrlmarl• acrlerada Pobloclón de 11 !' nulo anoo 3 ano~ mblmu CaparltacJi:n, Trlr...-cunibrl•. 

S.-c. 1h1P.rt" 
l'rlm•rl• .ohlerla NtnRUnn varlabl• Cnpatit•c•OO, Te1e1ttcundarl11, Sn11ndorlo (Diurna o Nnc. 1 

~c. abl•rl• 
Radloprlmnrla Nln1uno variable C:apnrl\ariilft, T•ll!•ecut1darl1, Secundorl• (Diurna o Noc, 1 

Sec, abltr1a , 

1. M•dlo IBhlco 1 
S•porlnrl, T•ltM<und.arta Primario lrull••quleral 3 ª''"' co,,.cllaclón, Oachlllnalo Pnpara1uria 

ahl•no 
S•cundarla abierta Primario lcualnq•l•ral variable C1p1Cltaclón, BachUlerolo Preparolorla 

abiertu 
B•chlllernto abierto Sccund:arl1 kualettqulera) variable C1pac1t1c1ón. Unlverald•d Unl••rtld•d Unll. Tecnoll. 1 

ahh•r1A 

¡ J, Superior 

1 1 
Unlver1ldad llbl•rl• 

1 
Prc,.nralorlil (cuoleequtrrA) 

1 
vori..bt• 

1 
l'tp4Lllar!ón, Prrt<-r.doft! Mi11t1U(1r., DoC'torado 1 P, •;,A. 
mlC'nln pr11fc-1lonal y P. t:. A, 

.c. t•111u•1lac·16n (rir~ln•rean 
al troboJal Ca1.u1 llact6n ••!"'•l•I nlf11h'''" 11 l'rlmurln l·:"l"·clut v11rlt1hlc ···········l',l·:.A. ···········l',ll,A. 

C111u·UAC!ftÍft (a1rop. l'rbnurlu u •Íiln 1whr.r h'••r y 1 ... ""'•• Prlm"rla, S4·1·unrlur111 1 JI',.,. S•u:und11rln nocturna, Pr•pa· 
lndu11, 1 ~rr, >. r.iNt·rihlr 1.Aralorl'I h-u111 .. w111h•rul '1 - r111t11rlA, r. r~. A, 

prrff'trlr.n,.111l••nlo prof•lflunel, 
r.t:.A. 

Cap1cU1r.ll.n. por corre! Sabor loor 1 ••crlblr warlabl• Sr1ún ••ludio• a11tcrlorw1 '1 S•«'Íff e,..1.111101 1nttrtnre1, 
rondcnd1. P.f.,A. odad o a la l', I:!, A. 

EJ s. P•rlrcclonamlento P•rfeceJonamteuto rn • Pobl•clón oC\lpada o que haya Deponde de ou 1r•do de l>Ppo'>li• de ou 1rado de 
Proletlon•l cwilqulor •ctlvldad eco 1ido cnpuchada o hRhPr <ibte· uludloo e1tudio1 

n6mlca - nido una prol••lbn o R•~do 
ncndPmtcn 

1 
e. l>t•arrnllo llr 11 

1 1 
Pro.rramD" <•jcmW 

1 
Nlnsuno 

1 1 
varlabl• 

1 
Ol'Jmnd• de 1u CHdo dtt IJr.¡1tni.l1t de tu 1t1d•1 de 

raa1ualdAd 
111l11d f~ur~•li!J. _1 ___ t"ludlo1 n P.,.;, A, t'll\Ufllua fl p, V,. /t, 

1•. 1: ¡\, t:• 1,, 1'••11111·1/.n rri .. lw1l1'H111tinl" q1·th·.s. 
t 1) l..illf oirrq1ncirio"1•11tnllvu1 qun ptrde 1rncr la 1•il>lnrl1

1

m '1111• t•nlurlht 11 r,.1(. 1lrnlru drl 1l11rm11 p1trMft•t•11l•r. 

FUENTE: SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA; La edut~ci6n extraescolar y ~u estructura, 
México, s /f .. 
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MATl?IZ t>!! RELACIOH lí~ VARIAl'llE-'i : 
fl\AC?CO Lf.GAL COI"\ lA'j PlfEIZEttT~'í fORMA"\ Df Rt!CIZEAC::tOM 

L E )' 

FUENTE: RODRI GUEZ GARCIA, Humberto, La Recreaci6n Cotid'iana, T·es is de Maestría .de la 
Escuela Nacional de Arquitectura, UNAM, 1976. 
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A N E X O 

FRAGMENTOS DE LA LEGTSLACI:ON FRANCESA RELATIVA. A. PERMISOS 

PARA ANIMADORES DE LA JUVENTUD (*) 

Ley No. 16 r 1448 de 29 de diriembre 
de 1961, concediendo permisos no re
munerados a los trabajadores asala -
riadas y aprendices con vistas a Ia~ 
vorecer la formaci5n de cuadros y 
animadores para la juventud. 

Artículo 1 - Los trabajadores asalariados y aprendices de -
ambos sexos, de los sectores p11blicos y privados; con edad -
inferior a los 25 años, deseosos de participar en las activi 
dades de las organizaciones de juventudes y de educación po~ 
pular, de las federaciones y· de las asociaciones deportivas 
y de aire libre legalmente constituidas, destinadas a favor~ 
cer la preparación, la formación y el perfeccionamiento de -
cuadros y animadores, tienen derecho a petición propia, a un 
permiso no remunerado de seis días laborables por año, que -
podrán tomarse en una o dos veces, a petición de beneficia -
rios. 

Artículo 5 - Las modalidades de aplicación de la presente 
ley se concretan por decretos en Consejo de Estado. Estos -
establecen principalmente: 

1° - Las reglas según las cuales se determina, por estableci 
miento, el número máximo de trabajadores o aprendices susce~ 
tibles de disfrutar, en el curso del año, el permiso previs
to en el artículo 1~ 

(*) La lnformaci6n fue extraída del CONSEJO DE EUROPA 1 Reco-
ilaci6n de texto~ le jslativos re.larnentarios relati

vos a ·os perm1.sos· ... e ucac+o1! para., anima ~res e ¡uv~n·t~, 
educadores .<le .. adultos y mon~tor~s deportivos que existen 
en algunos paises miembros, Comité de la Educaci6n Extra 
escolar y del Desarrollo Cultural, Estrasburgo, 1970, 
p. 4-8. 
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2º ~ L~s cond~c~one~ en l~~ que lo~ ~~alprlados con mds de 
ve~ntic:inco ~ños d~ ~clp,d pued'en ~li!r ex~epci.on~l.ll)i;mte ¡i,dm~.~ 
t~do~ Pl disfrute det perm~~o prev~stQ en l~ p~e~~hte ley, 

• •• 1 

4° , Las condiciones en l~s que se estabiecerl la lista de 
los organismos cuyas actividades inauguran el derecho al 
permiso previsto en el art, 1, Esta relación sera propues 
ta por el Alto Comlt@ de la Juventud o el Alto ComitS de ~ 

los Deportes por lo que concterne a sus atribuciones y de
cretada por el Primer Ministro previo parecer de los minis 
tras interesados. -

El trabajador o el aprendiz cuya solicitud no -
haya sido satisfecha en razón de las condiciones menciona
das en los articulas 3 y 4 que van a continuaci6n, disfru~ 
ta de una prioridad para la concesión ulterior de un permi 
so. 

Artículo 4 - El beneficio del permiso puede ser denegado 
por el patr5n si éste establece que esta negativa est6 jus 
tificada por necesidades particulares a su· empresa o a su~ 
funcionamiento. 

Esta denegaci6n no puede producirse más que des 
pués de consulta del comit~ de empresa, o en su caso del ~ 
comité de establecimiento, o en defecto de. los delegados -
del personal. 

Si el trabajador o el aprendiz renueva su soli
citud después de la expiracion de un plazo de cuatro meses, 
no se le puede oponer una nueva negativa, salvo en el caso 
de sobrepasarse el namero determinado por el art. 3, 

Artículo 9 - A título excepcional y ünicamente para parti 
c1par en un sólo stage de formación superior de animadores 
los trabajadores de más de 25 años pueden ser admitidos a 
beneficiarse del permiso previsto por la ley del 29 de di
ciembre de 1961. En apoyo de su petición, deben presentar 
una atestación, un certificado expedido por el Inspector -
departamental de la juventud y los deportes, justifica~do 
que aesde hace, por lo menos, tres años participan en el -
marco de actividades ~e animaci6n organizadas por las aso
ciaciones que figuran en la lista prevista por decreto 
nº. 63 265 del 18 de marzo de 1963 y que han sido designa
dos para tomar parte en un stage de formaci6n superjor de 
animadores, 

Los l:lm~te$ numér~cos prev~stos en el artlculo 
3 de arriba no son aplicables a 16s trabajadores de mfts de 
25 afies, Bajo esta reserva, les son apli~ahles las dispo~ 
siciones <le los articules 4 y 5 de arriba. 
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tx~ ELLOS TIENEN 'LA PALAaRA; 

Después de habernos referido a la ocupaci6n del 

tiempo libre, a la partic!p~ci6n de las organizaciones re" 

creativas en el proceso educativo, a la orientaci6n de su 

trabajo en México y a su condici6n jurídica, nos hemos pr~ 

guntado: ¿qué piensan los sujetos sobre los que recae di -

rectamente la acción de las organizaciones, sobre su traba 

jo? ¿Qué es lo que les estimula a frecuentar, semana tras 

semana, esos encuentros? ¿C6mo se enfrentan a las estruc~ 

turas que en su mayoría se plantean de forma autoritaria y 

cómo a los nuevos proyectos que proponen un trabajo parti

cipativo? 

Nos preocupa un hecho: la presencia voluntaria 

supone motivación y el lograrla implica responder en la 

práctica, a través de las actividades que se realicen, a ~ 

las necesidades de la población asistente. Para que ello 

sucediera, supondríamos que la generaci6n de canales en 

los cuales la voz de los interesados se oyera, sería una -

condici6n indispensable. Hipótesis rechazada por los plan 

tearnientos estructurales que hemos revisado. Así que cues 

tionariamos: ¿c6mo perciben los nifios la rigidez de la es

tructura de las organizaclones, si lo que suponemos que 

buscan en ellas es un espacio creativo, de libre ~xpresi6n? 
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L~s h~pOte~~~ FlAnte~d~s ~nte~ de o~r lp op~niOn 

de l.o? .fl~;i.~te~te$ fue.~·~m la.s- sigui.entes; 

J , La frecuencia a las reuniones estaria dada 

por el inter8s generalizado de ir a jugar , a divertirse y 

a convivir. 

¿, Las act.ivldades más atractivas serian las 

que permitieran mayor entusiasmo 1 como juegos, paseos y ex 

cursiones y, por supuesto, todo lo relacionado con su inde 

pendencia, como serían los campamentos y las actividades p 

que preparasen esos dias de vida campirana,C?B). 

3. En el caso de las organizaciones que plantean 

como objetivos el désarrollo del individuo en lo particu

lar y su independencia, siendo que los miembros artn no ti~ 

nen edad para independizarse, supusimos que lo recibido e~ 

da semana en los encuentros sería visto como positivo "pa-

ra cuando sea grande". 

' Para las otras organizaciones que hablan de de-

sarrollur habilidades 'y capacidad crítica, pensamos que 

(78) En el cup1tulo; Las org~nizac~ones infantiles juveni~ 
les en México" 1 en el. punto 6, refer;ido a los Progra ... 
mas, cuesti.ona . .mos la q1pa.c~dad de que estos aspectos 
otorguen realmente, en la vtda urbana de los asistenp 
tes, bases para una vida independiente. En ese 
momento sometemos a discusi6n el carftcter real-imagi
nario de tales contenidos, 
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~u~ act 7..vjda,de ~ l levp, r~.~n f\ ¡Q? n.j.~o?. y j (}vene~ ~ re~er~.r

~e ~l desarrollo de 'su ca~~cjdad creadora r ~ su compromi~ 

so en la lucha poP mejorar las condictones de yida, 

4, Las estTucturas orglnicas autoritarias, im~ 

positivas, supondr1an una gran distancia entre la base y ~ 

la capula, raz6n por la cual pocos conocerian la Direcci6n 
' ' 

General de la organizaci6n, salvo en el caso de la UNI, en 

donde se plantea la representaci6n de todo el colectivo en 

su Congreso. 

S. La relaci6n entre la base y la direcci6ri, 

jefatura o coordinaciOn inmediata, tendría que ser .conoci-

da por la relaci6n personal que se entabla durante las ac

tividades y la imagen de éstos sería positiva, pues de lo 

contrario no habría asistencia. Lo que no espergbamos es 

que se conocieran los canales de elecci6n de los dirige~ 

tes en el caso de la mayoría de las organizaciones y que ~ 

en la UNI, por el contrar:-iQ fuer~ un hecho de dominio .colecti!" 

vo. 

Accedimos a todas las otganizaciones a entrevis 

tar a sus miembros, salvo en el caso del Club Drakkar, en 
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el que 1~ D~reccien ~rnp~d~6 1~ realiz~c~On de la m~sm~. 

Nos preseritamos a una reuni6n en donde ~e llamó a 

un (a) voluntario (a) Pº' ~ama, que tuviera mis de seis m! 

ses asistiendo regularmente, a quien se entreviste in<livt~ 

dualmente. En el case de la UNPI, los nifios eran de bajos 

recursos econ5micos y su reacci6n ante la posibilidad de ~ 

una entrevista fue de gran entusiasmo y todos corrieron p~ 

ra tener la posibilidad de oir y contestar. As1 que la rea 

lizamos por grupos de edad y de forma colectiva. 

Se les hacían cinco preguntas estando, la.s 1lltima.s 

dos, subdivididas: 

1. ¿Qué es lo que te gusta de tu or.ga,nizaci6n? 

2. ¿CuAl es el programa que m~s te gusta? ¿Por -

qué? 

3, ¿Para qué te sirve venir a la organizaci6nr 

4. a) ¿Quién dirige tu organizaci6n? 

b) ¿Quién lo(a) eligió? 

e) ¿Qué te parece su actuaci6n? 

S. a) ¿Quien dirige a tu grupo? 

b) ¿quién. lo(a) eltgj6? 

c) ¿que te parece ~u actuactOn? 
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A pf\J;'ti.~ de ?.JJS. re?,pU$stfl:? ~ tratemos de comprender 

unft pr~mera lnte~rogante~ 

Podemos decir que el estt.mulo a. ;ls;i..sti.r est~. da.do 

por la diversi6n y la convlvencla. En el 95\ de los casos 

los entrevistados se refieren a ambos o a uno de estos crite 

rios. Su respuesta confirma nuestra primera hipótesis. 

Los integrantes del Club Aster y del Movimiento -

de Juventudes Cristianas, por su parte, también se refie 

ren a la formacion cristiana. Ello nos pareció normal pues 

éste es uno de sus objetivos organizativos. Sin embargo, -

la asociación de esta respuesta con las demás nos hace pen-

sar que su contestación a la primera pregunta de la entre -

vista cayó en un terreno formal, pues al oir sus priorid~ -

des para los programas, no encontramos referencia a las ac

tividades que inciden directamente en este aspectoC 79 ). 

Los programas preferidos se relacionan con el jue 

go. En la UNPI y la UNI además, al igual que en el Club As 

ter que fue la Gnica organizaci6n en la que no se hace refe 

rencia al juego, se enfatiza el gusto por las actividade~ ~ 

(79) SéHo teneíl\OS un caso particular, que es el de una entre 
vistada de 19 afias, que además de tener antiguedad en ~1 
grupo tiene edad suficiente para pasar a cargos de dire~ 
ción, motivo por el cual nos explicamos la comprensión -
formal e integral de los planteamientos de su organiz! -
ción, a diferencia de los demás entrevistados, quienes -
otorgaban la información de forma más expontánea. 
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cre~doras~ Lo~ S,co.ut~~ lQ~ Cabal¡eros y Guías Aztec~s y el 

Movim~ente de Juventudes Cri~tianas (MJC), como organtz~ci~ 

nes escultistas, son atractivas por la t@cnica, no sjenda ~ 

asi. en el caso de las Gui.as, a pesar de que también perterie .,..... 

cen a este grupo, 

El paseo, las excursiones y los campamentos, sal~ 

vo en el caso del Club Aster que no cuenta con este tipo de 

actividades, son una gran atracci6n, En este segundo aspe~ 

to, tambi~n confirmamos la hipótesis planteada, 

Nuestra suposici6n expuesta en la hip6tesis 3, de 

que la importancia de las actividades estaría dada por una 

perspectiva de futuro: "para cuando sea grande·11
, se cump1i6 

en un 50%, por los Scouts, los Caballeros y Guías Aztecas, 

las Guias de M!xico y parte del MJC, Otro juicio de peso ~ 

fue el de aprender, pero no para que algún dfa sena mej~ -

res, sino para superarse siempre, Este fue sostenido por 

la UNI, la UNPI y el Club.Aster (43%), 

Es reaJ·que en la vida que llevan los nifios, pa

ra su cotidianeidad, las tdcnicas escultistas no tienen ma 

yor aplicactón, Su objetlvQ fundamental seria, como en los 

demlis progra.mAs, el <le recreµ,r a lo~ p,s~?tcnte?, El que .. 

los nlfios y j6venes sientan que su actividad no es paTa 
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ellos, para lo que ~on, ~i.no para lo que ?.lgún d!~. ~erán., 

nos p~rece gTa.ve, Deben saber~e gente Y.· ciudad~nos que in , ..... 

dependientemente de Ja edad tienen derechos por lbs que ·1u 

char y necesidades que sa.t~sfacer, Decir que las ténc;i.c::a,s 

les van a servir "pa·ra cuando sea grande", dejar que esta 

imagen permanezca entre los h~bltantes ur-anos, es mentir

les. Seguramente les ser!in mfis 'Cltiles hoy, que orga.niza.d! 

mente salen al campo o al parque a jugar y a diviertirse -

-lo que es muy importante para su desarrollo- que en un f~ 

turo entre rascacielos de concreto, en donde es m~s impor

tante que hombres y mujeres sepan cambiar una llanta que -

hacer cualquier cantidad de nudos. 

Algunos niños de los Caballeros y Guías Aztecas 

y de las Guias se refirieron al valor que tiene la organi-

zación en hacerlos obedientes y disciplinados: "para que ,. 

cuando me digan algo, obedezca''. Cuando les preguntamos -

entonces si siempre, incondicionalmente, deben obedecer a 

"sus mayores", respondieron afirmativamente, Las organiz! 

ciones escultistas tienen un carácter militarista. Se ba-

san en una disciplina estricta, que atrae a los jóvenes 

pues ven a su obediencia como la posibilidad de ser obede

cidos mañana. Esta es la mayor at~acción: sentirse poten

cialmente fuertes r pqderQ$0~ ~ndependientemente de que 

lo sean o no. Ello confiTma nuestro anlljsis en el que r 
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nos referfamQs ~ la irr~clonalld~d a 1~ que se ven someti

dos los individuds, CURndo tienen que responder a·una ~uto .,.._ 

ridad, abstray~ndose de su origen, de los motivos y de las 

consecuencias que teijgan las órdenes ernitidas(BO), 

Aun cuando los miembros del MJC afirmaron prefe~ 

rir actividades de diversi8n y escultismo, responden a la 

entrevista diciendo que el Movimiento les sera Otil para -

que sean capaces de catequizar. fnformaci6n que, una vez 

más, nos pareció poco expontánea, pues no encontramos vin

culas entre el objetivo de formarse como cristianos para 

poder catequizar, con la prioridad de jugar y aprender la 

técnica escultista. 

Las actividades de catequesis pueden ser realiza· 

das de forma amena y atractiva, pero las respuestas que P!?. 

drían derivarse de los planteamientos formales de las orga 

nizaciones, corno sus objetivos, no concuerdan con aquellas 

que dependen exclusivamente del gusto personal del nifio o 

del joven. Por las prioridades en los programas, rechaza~ 

mos la idea de que la catequesis sea lo que realmente les 

atraiga, Mis blen encontrarnos que el juego, en la ciudad 

o en el campo y la convivencia, son los medios por los que 

se cautiva a 1~ membres1a, 

(80) V~ase capitulo:· "Las Ol'ganizac;i..ones infantiles juveni -les en M~:xico'', 51 Estructura orgd.nica. 



185. 

Sobre la segund~ parte de l~ h~p6te~~5 ·3, en dQn7 

d~ supon~amos un ace;r?camiento con?c;i.ente de 1o?. nt.ñ.os de la. 

UN? y la UNPr a las necesidades de luchar por los derechos 

humanos, no encontramos n;i,nguna ev;i,dencia, Ninguno se refj 

rió a este aspecto, 

No podemos afirma~ que en las actividades que se 

realizan se omita la orientaci6n cr1tica e hist6rica que en 

sus principios se plantea, Por el contrario, los niños de 

la UNPI encuentran gran entusiasmo en la escenificación y 7 

han presentado obras de teatro con un contenido crítico, co 

mo "El Sol", referida al problema de la guerra nuclerar y -

los miembros de 1 UNI representaron una obra de solidari~ 

dad con los pueblos de Centroamérica. Ambas de creaci6n co 
•' 

lectiva. Lo que sí es evidente es que éste tampoco es su -

punto de atracción. 

En todos las casos, la diversi6n, el juego, la -

recreación y con ella la expresión de lo sensible son los ~ 

aspectos que motivan la asistencia. La transmisión de las 

bases eductivas burguesas, cristianas o de conciencia social, 

será realizada en el marco de lo que a los niños y j6venes 

les atrae; la reacreaci6n, Las organizaciones son un espa-
. 

cio en el que las pcitividades práct~c~s inci.tarán el de~a~ 

rrollo de las aptitudes. La convivenciá orientara la forp 

maci6n del car5cter y @sto serl una atracci6n. Pero las 
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recreaci6n no serl el f~n Onlco n~ Oltlmo~ ~lno un medio 

para organizar a las nuevas gene~~ciones e lnt~grarl~s a -

un proyecto ideológico. 

¿COmo -0e in:teg~an loh mlembno.6 de l~4 01t9«n~z~c.lone4 a la4 

e.6 :tJr.uc..tuJr.ah auJ:.01r.i:.:ta1t.f.a.6 y e.Orno a la-0 panll('.i:pa:t-l v a-0? 

El 45\ de los entrevistados conocen o saben de -

la existencia de uña Direcci6n Ge.neral que coordina a su -

organizaci6n. S6lo hubo un grupo en el que este dato es -

manejado por todos sus adscritos¡ el Club Aster, donde se 

sabe que es un brazo del Opus Dei, En contraposición, en 

la UNPI ningún niño se refirié3 a los 6rgí;ln:~s directivos -

propios de su organizaci6n o a su vínculo con el PST, En 

las demás agrupaciones, el conocimiento de este dato se 

asociaba directamente con la edad: los menores nada sabtan 

y los mayores co~oc1an o ten!an una idea sobre la e~isten 

cia de una instancia superior de toma de decisiones, 

Los mecanismos para la designación de los re~ -

pensables de las organi~aciones es un dato pr6cticamente 

desconocido, salvo en el Club Aster, en donde se sabe que 

es un hecho impuesto y como tal se acepta~ Los otros dos 

casos en los cuales se conoc~a el mecanismo de decisión -

fueron un entrevistado de mayor edad de los Caballeros y 
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Gulas Aztecas que reconocl~ la lmpos~clOn de su Reapons~ble 

y uno del MJC, que conocl~ los mecanismos de votaciOn para 

la elecci6n de su Coordinador General, 

Los mismos entrevistados que conocen los medios -

de elecci8n de sus resposables (16%) son los que coinciden 

en que su actuaci8n es positiva en un sentido integral, Po

cos (8%) son los que tienen una imagen positiva de la jefa~ 

tura general porque· les agrada el trabajo que realizan y un 

12% por aspectos administrativos. El otro 8% de los que sa 
,....., 

ben que existe una Direcci6n lo conforma un miembro de los 

Scouts y uno de los Caballeros y Guias Aztecas, que coinci~ 

den en afirmar que ésta es autoritaria. 

El SS\ de la muestra ni siquiera sabe que sus teu 

niones están comprendidas en un momvimiento mis amplio y ~! 

ganizado, del cual se desprende la orientaci6n de su traba

jo; 84\ desconoce los mecanismos de elección de la Direcci6n; 

37\ tiene una imagen positiva del trabajo que realiza la j! 

fatura, y, en 8\ ésta es negativa. 

Como es natural, todos los miembros conocen a sus 

jefes inmediatos, con quienes trabajan, Pero al respecto -

de su designaciOn volvemos a tener datos fraccionados~ 

' 
En el Club Aster, la imposición desde la cOpula ~ 
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yuelve a ser un hechti co~On, La~ Guias o no conocen los m! 

ca.ni.smos de e1ecci6n o reconocen la j,mposic;ión de las ~utor!_ 

dades super!ores, En las demás organizaciones encontramos • 

tanto los que lo ignoran como los que conocen los medios em

pleados para la designaci6n, aceptando algunos miembros de 

los Caballeros y Guias Aztecas, de los Scouts y de las Guías, 

que se basan en formas impositivas. 

El descqnocimiento de los procesos de designación 

se da por el 50% de los entrevistados; los de menor edad~ ~ 

El otro 50% es el que supo exp'icar la forma en la que se ~ 

elegía a su direcci6n. 

La imagen de estos personajes en todos los·casos· 

-fue positiva, pero encontrarnos de nuevo tres par~metros: 4% 

los encuentra eficientes administrativa~ente, 33% los ·consi 

dera capaces y al 63.5% les parece agradable su jefe por 

ser amigable. 

Las dos hipótesis planteadas en torno a este par

ticular (4 y 5) son confirmadas para la mayoría de las or

ganizaciones e infirmadas para el caso de la UNI: No existe 

una participación mayor por parte de los niftos de esta Olti 

ma Unión, a pesar de que se plantee una estructuracj6n en -

torno a canales dernocrát~cos, 
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ObservamQs que 1.a. pobla.ci.6n P.?.1-stente frecu~nta, 

sus reuniones con gusto y orgullo de pertenecer a una 

agrupaci6n que se responsabiliza de su recreaci5n. Even

tualmente algunos de los entrevistados hablan de autorita 
\""'\ 

rismo y suelen asociarlo con una situaci6n personal por -

la que hayan atravesado. Cuando se preguntaba sobre la 

Direccion General o sobre los criterios de elección de la 

jefatura, no s6lc se revelaba en la mayoria de los casos 

desconocimiento, sino también se sorprendían de estar fren 

te a un hecho que nunca se hubieran detenido a cuestionar. 

Es natural., ¿C5mo podrian exigir los niños y ~ 

los j6venes su participación, si se desarrollan en una so~ 

ciedad en la que nunca se les ha permitido manifestarse? 

No les importa estar, durante su tiempo libre, inmersos en 

una estructura impositiva, si en !sta se les permite reali 

zar actividades que sean de su agrado. Lo que les parece

ría extraño seria que se les otorgara poder de decisión. 

Algunos niños de la UNI conocian los canales de 

elección de la Coordinación General o de la Coordinaci6n -

del NQcleo, Sin embargo, no estaban seguros de que por~~ 

dio de ~stos se hubiera. elegido a la jefatura actual. Aun 

al conocer sus derechos democráttcos~ los niftos manifies ~ 

tan no saber emplearlos; desconocerlos, 
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Las estructuras autorltarias se reproducen y las 

relaciones imposit~vas son un hecho asumido como natural, 

sobre todo en el caso de los sectores de la poblaci6n que 

est6n bajo la presi6n general, sin que se les reconozca -

ningún derecho; ni siquiera el de F.Xpresarset Ofrecerles 

canales democráticos es enfrentarlos a una nueva realidad 

en la que no sabrian c6mo desarrollarse. La democracia es 

un hecho desconocido; es una Tealidad ajena en nuestra so~ 

ciedad. 

La experiencia de la UNI, en la que se plantea ~· 

formalmente los derechos a la libre decisión y los medios 

para que este derecho sea garantizado es aleccionadora .. 

Los niños no los exigen: si no se les comunica que ésos 

son sus derechos, no conocerAn esta posibilidad y una vez 

que tengan claridad sobre ellos, habra que llevar a cabo -

una labor de concientizaci6n que los incite a luchar por -

rescatarlos. 

No es que los niños no quieran expresarse o que 

estén en contra de la justicia, lo que pasa en nuestra so-

ciedad es que éstos son aspectos desconocidos y que, de -· 

no ser ev~denciados en el proceso de formaciBn de las gene 

raciooes, en el futuro, con su de~arrollo, éstas ser!n las 
-~-;:) 

que formarán a las ulteri.ores bajo criterios autoritarios. 
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X. LA RECREA.CrON ORGANlZA.D ME ¡o DE DOMINAC¡:oN y AL:TER-

NATXVA PARA LA 'GENERAC lON 'DE CONCI'ENGIA: SOCI'A.L 

Las organizaciones recreativas infantiles juve

niles en MSxico son b!sicamente fruto de iniciativas pri

vadas que desarrollan un trabajo consecuente con los inte 

reses de los grupos a lso que representan. Significan ~ 

una opción para 1 convivencia distracci6n de los secta 

res socioeconómicos identificad·s con los valores que 

transmiten. Su trabajo sistem~ ico refleja los criterios 

con los cuales orientan el <lesa rollo de los individuos y, 

en esa medida, de la sociedad. El planteamiento de una es 

tructura orgánica, de contenido alrededor de los cuales -

se centra la atenci6n de los pa ticipantes y de los meca -

nismos a través de los que se e tablan las relaciones al 

interior de la organización, si nifica la formulaci6n de -

una concepción educativa. 

Los valores que se in ulcan est&n asociados al -

proyecto de sociedad con el que la organización -los sect~ 

res que la apoyan- se identific,m. Los asistentes pueden 

no contar con las condiciones m~teriales que les permitan 

acceder a ese proyecto, sin ern.b rgo, la a.spiraci6n a cier 

to tipo de vida, a compartir c~'rtos valores, hace con 

que los defiendan como propios, en la perspectiva de al ~ 

canzarlos. 
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La labor ideol6gica que ejercen algunas se~tores 

de la poblaci6n sobpe aquellos cuyo nivel socioecon6mico -

es inferior, no permite que estos Oltimos comprendan su si 

tuaci6n de clase; muy por el contrario, les creaespectati 

vas de ascenso social, a las que la estructura econ6rnica -

actual no puede responder, alej~ndolos ideol6gicamente de 

su origen de clase. Desconocer su caracte de explotados,~ 

es hacerlos aan más sometidos. 

En este sentido, la labor ideológica es una la~ 

bor política. La recreación organizada por grupos que re ,...... 

presentan intereses especificas es una actividad clasista. 

Sea el sector püblico o el privado el que despliegue el ~ 

trabajo educativo, éste responder~ a sus intereses, a su 

proyecto politice. De ahi que sea una falacia enarbolar 

la bandera de la "neutralidad" en el campo de la educa 

ci6n. 

Las dos posturas de las organizaciones en Méxi

co, de integrar pasivamente a la poblaci6n sobre la que -

tienen influencia al sistema de vida actual o de asumir 

una actiutd crítica frente a sus contradicciones, definen 

las tendencias a cohesionar una sociedad basada en la ex-

plotaci5n, a r-eforzar su dornin~o, o a otorgar bases para 

desarrollar la conciencia social, en la perspectiva de me 



jorar las cond1c~one~ de y~d~, En ~mbos c~so~, las ~ctivi 

dades recreativas contribuyen a formar un bloque hegem~n! 

CO, 

Para que la segunda. orientaci6n sea, a,lca.nza.d.a, .. 

para que se desarrolle una conciencia soci~l, el trabajo -

tiene que realizarse sobre bases cientfficas. Habra que -

evidenciar las afinidades pol 1t icas e ideo.lOgicas de la, ·o!. 

ganizaci6n. El dogma impide la reflexi6n y el consiguien~ 

te cuestionamiento de los principios, a partir de los cua~ 

les se realiza la· labor educativa. No se puede pretender 

luchar contra los medios de cohesi6n de la sociedad burgu! 

sa, contra la enajenaci6n, a partir de otros dogmans. Ah! 

es, precisamente, donde juega un importante papel el anll! 

sis. Aun cuando .se planteen actividades contra .la hegemo .. " 

nta burguesa, su fundamento debe ser transmitido de forma 

critica. Los niftos y j5venes deben conocer los proyectos 

a los que se integran y contar con los elementos neces! 

rios para cuestionarlos. Forzarlos a un proyecto acabado, 

hacerlos participes de forma dogmática es una perspectiva 

politica o religiosa Rcualquiera que sea su tendencia- es 

prolongar su sometimiento, Los dogmas deben ser sustituí~ 

dos en la conciencla de los Hombres por una educación cie~ 

tf.fica. Este es el 'Cln~co medi.o que 'les ;pe1.'m~te conocer su 

entorno, cuestionarlo r enfrentarse a @1 ljbremente; ~sta 

es la base de la libertad, 
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En este p'X'oceso, el t~.empo li.b~e ju~g~ un pa,pel. 

importante, Es un e~pacto en el cual los indiv~duo• bus~ 

can desarrollar con libertad su personalidad~ su.sensibi~ 

lidad. El tiempo libre es un tiempo de bdsqued~, de inte 

graci6n de la necesidad frente a la capacidad, El encon~ 

trar en este periodo un medio de autoafirmac~On permite -

la superación de la individualidad, pero enfrentaTlo como 

una barrera para la satisfacci6n de sus necesidades lleva 

a una situaci6n conflictiva. 

En una sociedad enajenada el tiempo libre, en ~ 

cuanto parte in-Jgrante del tiempo global, del sistema s~ 

cia 1 en general, no puede abstraerse de ·sus centrad \c:ci.o,., 

nes. El planteamiento de dos sistemas aislados, de dos 

tiempos disociados, es la suposlci6n de la disociaci6n 

del Hombre. Pretender que las contradicciones que se vi-

ven en el tiempo ocupado sean superadas en los momentos -

de ocio es un mito. El Hombre es una unidad real. Plan-

tear la separación entre el "Hombre ocupado" y el "Hombre 

libre", es una formulación ideol6gica que hace suponer 

que al exterior de los espacios productivos se podrá sup~ 

rar los conflictos y las contradicciones generadas en ~s-

te. 

El tiempo libre no es un espacio a~slado, sino 

de integracien. En ninguna esfeia de su vida los indivi~ 

duos pueden abstraerse de sus conflictos, sin importar el 
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car4cter del t~empo eri el cual astos s~ genren\ s~ se 
' 

busca. que el tj.empo l~bre sea. un complemento del ocupado, 

tiene que ser conside~ado como tal, como complemento, y ~ 

no como oposici6n, En esta medida,las contradicciones que 

se vivan en uno ~e manifiestan en el otro y ambos tendrln 

que concebirse integrados, complementarios, en la pesrspes 

tiva de que cada uno sea un medio m~s que contribuya a su

perar las deficiencias que existan, independientemente del 

car4cter del espacio temporal en el que se manifiesten, 

El timpa libre, para plantearse como un tiempo ~ 

deintegraci6n en una sociedad basada en la opresi5n, tiene 

que plantearse como un tiempo alternativo, como un tiempo 
.. 

de toma de conciencia. 

Desarrollar la personalidad critica, romper con 

el dogmatismo, supone la colabora.ci6n espontli.nea de los -

individuos. Superar las estructuras autoritarias implica 

generar canales que $aranticen la participaci6n colectiva~ 

La voz de los miembros de las organizaciones, sus dudas ;y 

puntos de vista sobre toda actividad que se lleve a cabo o 

sobre todo plan que se trace, ~? el fundamento de una auto 

ridad represntat~va, Los designios unilaterales impiden -

la maniiestacion de los sujetos sobre los que recae la ac

ci6n de las organizaciones, astlando a la direcci6n de su 

base; limita su conocimiento de las necesidades y de la 
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·voluntad general y, en esa medida, su cap~cidad de acción. 

La dirección no sol.o "enseñ.a'' o "instruye" a partir de su·':"' 

proyecto. Su tarea esencial es conocer el medio en el que 

va a actuar r ello implica conocer sus intereses r sus cri~ 

terios, para poder ~epresentarlos. 

La direcci6n, al formar, tambi~n se io~ma. Si ~ 

otorga bases para transformar, debe acampanar ese cambio r 
transformarse a si misma, Su trabajo tiene que actualiza!_ 

se, de lo contrario, se tjuedar~ marginado, se ver§ superado, 

Si la dirección pretende imponer un prorecto q~e la b~se no 

est~ en condiciones de comprender y acompan~r, se aislarO de 

6sta. El colectivo debe analizar sus necesidades y definir 
• las formas que emplearl para satisfacerl~s. Cualquier acti~ 

vidad que se imponga, sin importar el objetivo propuesto, ~ 

alejará a la dirección de la membresía~ 

Si reclamamos de los E~tados ~utoritarlos el. ejer~ 

cicio de la democracia, no podemos imponei un prorecto que ~ 

la base no tenga la capacidad de comprender, acompaña.r y a.po 

yar; hacerlo significa, con otros objetivos, reproducir el ':"' 

autoritarismo. 

Las propue~t~s org~nlc~s democraticas no.g~r~nti~ 

zan su cumplimiento. A un pueblo educ~do bajo fo~mas auto~ 

ritarias no se le ~uede entregar instancias curas ~r~cticas 
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le ~on descQnocid~s ~ Por e ¡l,Q h.e·mo~ íi~~ :rm~.do reiteradamente, 

a lo lP.rgo del trabajo, ctue no solo hay q_ue pla.ntea.r proyec" 

tos partlcipativ~s, sino tambi~n, generar canales que garan~ 

tjcen esa participaci8n, 

Asi como se educa. para: aca.ta.l', h.a.brá. <\Ue desa.ri;o,. 

llar el sen ti.do crj;tJco, A una. ?OC i.~di2.d a. la, que se l.e en,, 

sen6 a mantenerse al margen, distnate del an•li$ts r de l~ 

! 

toma de decisiones sobre su problemlltica 1 h~y que reorienta'X' 

su educaci5n y encauzarla a la reflexi6n~ 

Plantear una. opci8n democr-~.t.i.ca. es ·ma.s que enu!! ~ 

ciar y decretar un tipo de estructura orglntta~ Cuando ha" 

blemos de una labor de concientizaci6n en el tiempo libre ~ 

a trav~s de la recreaci6n, nos referimos a un trabajo de f~~ 

maci6n de nuevos valores a partir de una prlctica consecuen~ 

te¡ a la formación de ha.ses cient1f'i.cas q,ue permita.n a. la ·~o 

ciedad comprender sus condici.ones de vida, formular al te':rn:a,, 

tivas y luchar por defenderlas; nos referimos a la formaci6n 

de un Hombre que lucha. contra el domin:l.o de una clase que lo 

oprime; a la formaci6n de un Hombre que luche por su lib~r ~ 

tad. 
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CUADRO 9 : ESTRUCnJRA ORGANICA 

UNION NACIONAL DE PIONEROS INSURGENTES 

ORGANISMO DE BASEI 
DEL PST 

DIRECCION DEL PST l 
1 UNION ESTATAL DE GUIAS 1 

UNION MUNICIPAL DE GUIAS( 

L UNION REGIONAL DE GUIAS 

DESTACAMENTO 

GUIA DEL DESTACAMENTO 

APARATOS AUXILIARES 
ASESORES 

APARATOS AUXILIARES{ 
ASESORES __J 

APARATOS AUXILIAk~ 
. ASESORES ~ 

UNION VERDE UNION BLANCA UNION ROJA 
(5 a 20 niños de 6 a 7 años) (5 a 20 niñps de 8 a 1 o aiips) es a 20 hiiños de 11 a 14 años) 

J'EFE DE UNJON 
JEFE DE TRABAJO 
JEFE DE JUEGOS 

PIONEROS 

JEFE DE UNION 
.JEFE DE TRABAJO 
.JEFE DE JUEGOS 

PIONEROS 

J·E.FE. DE. UN JON 
JEFE DE TRAB,AJ·O 

JEFE DE JUEGOS 
PlON.EROS . 

FUENTE: Entrevista Ol'al con la Enca:rgada N~ci<>na.I p3il7a el. ~rt1;b~jo Infa,ntil d<U PST 



CUADRO 10: ESTR.UCTUR.A OR.GA.N ICA 

UNION NACIONAL lNFANTlL 

( CONGRESO J 

( ASESORhS 1 -..... J, 
!.COORDINADOR GENERAL j 

.¡, 

PALOMILLA AMARILLA 
(1 O a 15 niños de -
5 a 7 años) 

GUIA 
COLECTIVO 

ASAMBLEA DE COORDINACION ESTATAL 

COMISIONES DE LA COORDINACION 

NUCLEO 

COORDINADOR DEL NUCLEO 

PALOMILLA AZUL 
(JO a 15 niftps de 

8 a 1 O añ.os) 

GUIA 
COLECTIVO 

PALOMILLA VERDE 
(10 a 15 niños de 
1 l a 13 añ.os) 

GUI:A. 
COLECTIV 

FUENTE: COORDINACION GENERAL 

PALOMILLA ROJA 
(1 O a 15 niños 
de 14 a 15 años) 

e 
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FUENTE: 

CUADRO 12. GUIAS DE MEXI'CO 

[ ASAMBLEA GENERAL 
~ 

7 DI.RECTORAS 
J, 

DISTRITO 

GUIADORA 

COMITE DE MADRES DE FAMILIA 

RONDA 
(36 niñas de 
6 a 10 años) 

Guiadora (s) 

Seiseneas 

Haditas 

~ 

GRUPO 

COMPAfJIA DE 
GUIAS INTERME.DlAS 
(24 a 3z·gutas de 
1 O a J 4 añ,os) 
Guiadora (s) 

Patrullas 

Guías 

COMPA~TA DE 
GUIAS MAYOR.ES 

(Menos de 20 gulas 
de 15 a 18 años) 

Guiadora (~) 

Patrullas 

Guias 

Entrevista oral con una miembro de la Direcc~ón 
N 
o 
Vt . 



CUADRO 13 MOVIMlENTO DE JUVENTUDES CRJ.STIANAS 

1 ASESOR ESPIRITUAL H 

COORDINAClON GENER.AL 

COORDINADOR GENERAL 

COORDINADOR DE PROMOCION 
EXTER.I'OR 

COORDINADORES DE ZONAS 

Z O N A 

COORDI:NADOR 
2 SECRETARIOS 

ADOLESCENTE 
ESCUADRON CADENA 

NU~EZ 

CONQUISTA 
(mixto de 1·a 12 años)(Masc.12aJ6a~os)(Fem~12al6año~) 

JEFATURA 
COORDINADOR 

COMANDANTE COMANDANTE 
FEMENINA MASCULINO 

CARRETA 
(15 niños) 

CAPITAN 
SUBCAPITAN 

PIONERO . 

JEFATURA JEFATURA 
COORDINADOR COORDINADOR 
ESCUADRON ESLABON 

(15 miémbros) (10 Il)iembros) 

JEFE 
SUBJEFE 

JEFA 
SUBJEFA 

ESCUADRlLLERO ESLABONERA 

~ l ASESOR TECN I CO 

GRUPO 
JUVENIL 

[ ASESORIA) 
1/ 

(Mixto 15 a 24 afias) 

EQUIPO 
COOR.UINADOR 

( 5 miembros ) 

(20 a 25 miembros) 



CUADRO 14: CLUB DRAKKAR 

DIRECCION COLEGIAL 
\L 

DIRECTOR 

J 
TALLERES 

PROFESOR PRECEPTOR 
(1 por cada 10 asistentes) 

ASISTENTES 
( 20 a 25 hombres 

de l 1 a 1 8 afios) 

FUENTE: ENTREVISTA ORAL CON UN MIEMBRO DE LA DlRECCION COLEGIAL 

N 
o 
V1 . 



CUADRO 15: C L U B A S T E R 
• 

NIVEL 1 

gNCARGADA j 
J, 

CLASES 

PROFESORA 

PRECEPTORAS DE ESTUDIO 

NIVEL 2 
(10 a 11 años) (12 a 13 años) 

NIVEL 3 
(14 a 16 años) 

Niñas 
Asistentes* 

Niñas 
Asistentes* 

Niñas 
Asistentes* 

* Esta terminología es nuestra, pues nuestra entrevistada se li.mitaba a 

llamarlas "niñas", haciendo hincapie en que no se les denomina.ba, "a.1.um 

nas". 

FUENTE: Entrevista oral con la Encargada por el Opus Dei, del Club Aster~ 

N 
o 

°' 
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