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INTROílUCCION 

El prop6sito central del presente trabajo es la -

creaci6n y operaci6n de un Club Juvenil, inspirado en la fi

losofía y los principios de la Autogesti6n; con el fín de -

promover la producci6n y difusi6n de todas las manifestacio

nes de la cultura popular. 

Asimismo se plantea, por una parte abrir nuevas -

fuentes de trabajo para los júvenes que carecen de oportunid~ 

das laborales y de foros de creaci6n y expresi6n artística; 

y por la otra, de construir un espacio de recreaci6n y uso -

constructivo del tiempo libre de los jóvenes. 

Los motivos que determinaron la selecci6n de este

tema de tesis se desprende de la existencia de un gran núme

ro de problemas ancestrales y otros que se derivan de los m~ 

delos econ6micos y administrativos adoptados en nuestro país~ 

que afectan de manera particular a la juventud y que se ven

agravados por la crísis actual. 

La marginalidad socioecon6mica afecta a los j6ve-

nes de múltiples maneras. M~s de la mitad de la poblaci6n me 

xicana no satisface los mínimos de bienestar en cuanto a vi 

vienda, alimentaci6n, salud y educaci6n. 
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En 1978 existían dos millones de nifios sin educaci6n 

primaria; el 58\ de los que tenían acceso a la escuela elemen

tal desertaban antes de terminarla; 19 millones de personas de 

más de 15 años no habían terminado la primaria y seis millones 

más no sabían ni leer ni escribir. Aquellos niños y adolescen

tes, en la actualidad son jovenes en su mayoría sin educaci6n 

ni capacitaci6n adecuada y por lo tanto sus posibilidades de 

adquirir un trabajo productivo, digno y bien remunerado son -

prácticamente inexistentes. 

A su vez, tanto la teoría como la práxis de la ad-

ministraci6n como disciplína aut6noma, ha estado, desde sus -

inicios, estrechamente vinculada a los objetivos y a la ideo

logía de la burguesia; es decir, ha estado al servicio del e~ 

pital y su lógica ha estado regida por la máxima ganancia. 

Tambien ha sido uno de los instrumentos más eficaces para la

reproducción capitalista y una de las formas de manipulación 

de la conducta social más sutíles y perfeccionadas. 

La función que tradicionalmente se le ha asignado a 

la Administración, por consiguiente ha sido la de " •... lograr 

" que las cosas se real icen por medio de otros". ( 1 ) Por lo 
' tanto las diversas escuelas administrativas " ••. no expresan 

la racionalidad del hombre sino la racionalidad utilitarista 

( y cuya ) lógica no es la del máximo aporte al progreso so--

cial, sino la maximizacíón de beneficios". ( 2 ) Sistemática-

mente ha sido ajena a un compromiso con las necesidades ~2 
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ciales, por ello es menester otorgarle a la Administración el 

papel que exigen la resolución de los complejos.problemas ce~ 

nómicos y sociales actuales y hacer de ésta, 11
.;, un instru-

mento en beneficio del hombre mismo y no para la explotaci6n

egoista del hombre por el hombre". (3) 

Asimismo, el Estado ni con todos los recursos posi

bles, ni con todas las instituciones que lo constituyen podrl 

solo superar la crísis económica, ni la crisis social y polí

tica que vive el país. (4) 

Este cúmulo de problemas no podran ser resueltos -

con las concepciones y métodos tradicionales; ~ara hacerles -

frente se requiere de formas de pensar y actuar ~néditas, que 

a partir del an&lisis objetivo de los problemas socio-económi 

cos y culturales que padece la población joven de nuestro - -

país, se vayan gestando formas alternativas de organizaci6n,· 

como puede ser la administ raci6n autogestionaria contemplada en 

el presente trabajo, 

Para fundamentar la obsolescencia de las concepciones 

administrativas tradicionales, se considero conveniente en el 

segundo capitulo, hacer una critica a las corrientes m&s re-· 

presentativas surgidas en el curso del desarrollo hist6rico

del capitalismo; ya que, si bien, éstas han contribuido a ele 

var los indices de crecimiento económico, tanto en los paises 
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desarrollados como en los dependientes; de poco o nada han ·· 

servido para resolver los problemas sociales que se derivan · 

del subdesarrollo y del modelo·econ6mico adoptado en nuestro· 

país. 

En el tercer capítulo se discute el concepto de j~ 

ventud y los rasgos biol6gicos, psicol6gicos y sociales ~uc la 

caracterizan; asimismo se mencionan los problemas socio-econ~ 

micos, políticos, psicol6gicos y culturales que actualmente -

padece la poblaci6n joven y las alternativas de resoluci6n. 

En el siguiente capítulo se plantea el modelo de or

ganizaci6n autogestor, sefialando algunas de sus característi

cas más importantes , tanto desde el ·punto de vista socio-ecpnQ 

mico, como bajo la perspectiva de la política y la cultura. 

En el capítulo V se aboga por una redefinici6n de -

la cultura popular, definiéndose ésta como el conjunto de 

prácticas de los pueblos a través de las cuales se crea, re-

crea y transforma las condiciones de existencia. Y se subrn~

ya la necesidad de difundir las tradiciones culturales de -

nuestro pueblo, como un elemento importante de cohesi6n y de -

identidad nacional. Se acentda también el papel que deben de

jugar los jóvenes como protagonistas y no como objetos de la· 

cultura. 
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Como corolario de los capítulos anteriores, en el -

capítulo sexto se propone un modelo de autogesti6n en un Club 

Culturdl Juvenil ·destacándose la planeaci6n, implementaci6n y 

control como etápas ineludibles del proceso administrativo. 

En un primer capítulo abordamos el aspecto metodol§. 

sico de la investigaci6n. 
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l.· METODOLOG IA 

La presente investigación es b~sicamente documental -

(libros, escritos, revistas y peri6dicos esencialmente~ sin el!!_ 

bargo, contiene un enfoque práctico o aplicado aunado a un ca

rDcter no solo descriptivo y explicativo sino a la vez predic~ 

tivo de la realidad socio-económica y cultural de la Juventud

en M6xico, ya que estD fundamentalmente "comprometida con los

núcleos sociales más urgidos de cambios estructurales en el -

aparato econ6mico" ( 1) del par s. 

Para lograr lo anterior fué necesaria una intensa la

bor de recabacHm de la informaci6n misma que se vacióen fi. -

chas de trabajo para su clasificaci6n y an&lisis a fin de faci 

litarnos la tarea del desarrollo del tema. 

Un aspecto importante que nos gui6 en nuestro trabajo 

de investigación fu& sin duda el planteamiento del problema, -

de la hipótesis y del objetivo.mismos que transcribimos a con

tinuac i6n: 

- PROBLEMA. - ¿Cu::ll es el sentido y la función que la

Admini straci6n debe tener para la soluci6n de los problemas so 

cio-econ6micos.que afectan a la juventud en México? 
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- llIPOTESIS. - La Autogest i6n es una alternativa viable 

que tienen los jóvenes para la producci6n y consumo de bienes

matcr ialcs y culturales. 

- OBJETIVO.- Crcaci6n y operaci6n autogestora de un

Club juvenil con el ftn de promover la producci6n y difusi6n -

de todas las expresiones de Cultura Popular. 
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" El cspír itu se esfumo y el cofre permane
ce vucío. Nadie sabe quien ocupara c-nel fu
turo el estuche vacío, y si al témino de es 
ta extraordinaria evoluci6n surgir5n ;>rofe-:-

. tas nuevos y se asistirá a un pujante rena
cimiento de antiguas ideas e ideales; o si
por lo contrario, lo envolverá toda una ola 
de petrificación mecanizada y una convulsa
lucha de todos contra todos. En este caso -
los últimos hombres de esta fase de civili
zación podrán aplicarse esta frase: 

"Especialistas sin espíritu, ·gozadores sin 
corazón: estas nulidades se imaginan haber
ascendido a una nueva fase de la humanidad
jamas alcanzada anteriormente." 

Max Weber 
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II.: CRITICA A LAS ESCUELAS ADMINISTRATIVAS 

El prop6sito de este capítulo es fundamentar la obso

lescencia de las.escuelas administrativas tradicionales; para

ello ~e hará una critica a las teorías que han aportado marcos 

conceptuales, instrumentos y métodos al desarrollo de la Admi

nistraci6n en el curso de las diversas fases hist6ricas del ca 

pitalismo. 

En una primera instancia se discutirán las principa-

les teorías, a partir de la AdministraciOn científica de Tay-

lor, hasta las teorías modernas de Administración de crisis, -

en forma paralela con el desarrollo del capitalismo, desde su

fase primitiva hasta el capitalismo monopolista. En segunda -

instancia se aportaran argumentos sobre la necesidad de cons-

truir un nuevo tipo de administraci6n compatible con una socie 

dad más libre y más igualitaria. 

Aunque la Administración ha existido desde que el -

hombre se organiza en grupos para asegurar su supervivencia, -

es hasta la aparici6n del sistema de producci6n capitalista y

en particular a partir de la revoluciOn industrial, cuando sc

empieza a sistematizar y a enriquecer con bases científicas. 

Sin embargo las repercusiones de la revoluci6n indus-
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trial definida ésta como elreemplazo de la fuerza muscular por 

la máquina, no son solamente de caracter industrial, ya que i~ 

fluyen en todo el conjunto econ6mico, social, político y cultu 

ral. 

Con el fin de tener una visión de la situación que -

prevalecía en la época previa a la revolución industrial, con

sidero conveniente destacar algunos elementos sefialados por -

Rios A. en su obra "Orígenes y Perspectivas de la Administra-

e i6n". ( 1) Al respecto e 1 autor señala: 

En aquel entonces no existian las fábricas en el -
sentido moderno del término. En los paises como Alemania 
en los que persistia el régimen feudal, encontramos al -
siervo típico que paga su renta al señor feudal en produc 
tos agrícolas, pero así también ya existen otros forzados 
a hilar y que en esa forma cubren su cuota. 

En otros lugares, según lo relata Federico Engels, 
las familias trabajadoras combinan las labores agrícolas
con el hilado y tejido en sus propias casas. Sus produc
tos los realizaban en mercados poco competitivos y "no ha 
cían más de lo que querian y ganaban bastante para sus ne 
cesidades". -

Las primeras organizaciones manufactureras se pre
sentan bajo dos modalidades: las descentralizadas que co~ 
centran el trabajo de un gran número de obreros que viven 
en el campo y entregan a una unidad fabril sus productos
para ser sometidos a un último proceso de acabado y teñi
do en la misma y las centralizadas que reunen bajo un mis 
mo techo a grupos de obreros que son sometidos a una vida 
de cuartel, con una estrecha supervisión del trabajo y -
una "austeridad monástica" que incluía horarios para las
labores, la comida, el rezo y el sueño. El trabajador en 
las unidades centralizadas era considerado indigno pues -
era realizar un trabajo público, que en el caso de las mu 
jeres, se equiparaba a la prostitución. 
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Sin embargo, la forma de producción que contaha-
con mayor número de trabajadores y que representa la ins
titución clásica de la época previa a la revoluci6n indu! 
trial es el Gremio. Como todos sabemos, los gremios fue -
ron organizaciones en que se agrupaban los fabricantes de 
un tipo determinado de productos para efectos de proteger 

sus intereses. Su fuerza lleg6 a ser sumamente considera 
ble ya que establecían niveles de producción, normas de 7 
producci6n, días y lugares de venta, precios cte. Adem5s
de tener un estricto control de los fabricantes. 

Sin lugar a dudas los gremios tienen una gran im
portancia hist6rica por haber sido la primera vez en que
se establece la relación patr6n-trabajador que prevalece
hasta nuestros días. Por una parte, aparece en ellos una
bien definida estructura jerárquica: maestro-oficial- - -
-aprendiz, con diferencias salariales claramente marcadas 
además de una serie de pruebas de capacidad que se tenían 
que ir acreditando hasta llegar a la "obra maestra" que -
confería el grado más alto. 

El fin del sistema fué motivado por lo que podría 
mos denominar una "esclerosis estructural" o sea un anquI 
losamiento de quienes ocupaban los niveles superiores y-7 
no consideraron conveniente efectuar cambio alguno. 

Teóricamente se establecía que un aprendiz a has~ 
de trabajo y constancia podía llegar a ser maestro, sin -
embargo la realidad dictaba mucho de esto. Como lo refie
re Schmaller. "En Baviera un oficial solo podía entrar -
en el reducido círculo de maestros plenamente cualifica-
cados con la bolsa llena de dinero, o del brazo de la viu 
da de un maestro muerto". Lógicamente esto era motivado7 
por el hecho de que los maestros, reunidos en círculos c~ 
rrado~, se habían apoderado del gobierno de muchas ciuda
des y no deseaban compartirlo. Como consecuencia en el -
Siglo, XVIII empiezan a surgir maestros sin gremios,aunen
tando su número hasta llegar a la Revolución Francesa que 
en uno de sus primeros actos declara abolido el sistema -
gremial por considerarlo atentatorio a la libertad de tra 
bajo. 

El período que precede a la Revoluci6r, Industrial· 
se caracteriza por una apacible vida rural y de pequcfias
ciudades con escasos y lentos indicios de progreso en r¡ue-
~os cambios se generaban en períodos muy prolongados. Asimismo, la-

producci6n se destina fundamentealmente al auto-consu
mo, aunque se inicia un comercio principalmente en las
villas cercanas al lugar en que reside el productor, cxi! 
te un ntlDlero reducido de asalariados, el trabajo se hace en el· 
campo y en el propio hogar bajo nonnas familiares, in- -
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tervinienclo el trahajador en todo el proceso productivo -
lo que le permite realizarse y expresarse en su obra. 

El crédito no existe y el cobro de intereses se 
considera inmoral y es condenado. "La lucha contra la 
usuraria pravitas llena toda la historia de la iglesia hu 
ganeta y holandesa en el siglo XVI. Los Lombardos, es de 
cir los banqueros fueron excluidos de la comuni6n, a men[ 
do por su simple cualidad de tales. Asimismo el Sínodo:
Sudholandes de 1574 establecía "los prestamistas", aún -
cuando ejercen su negocio legalmente no deben ser admiti
dos en comuni6n". 

Por último. No se conocia el lucro en su concep-
c10n actual, como aparece reflejado en un trabajo "Del Co 
mercio y ln Usur:i" del año 1524. "En este comercio no de 
bes proponerte más que buscar tu alimentaci6n suficiente; 
después calcular y computar el coste, el esfuerzo, el tra 
bajo y el peligro y con arreglo a eso poder, aumentar, o:
rebajar la mercancía para aue obtengas recompensa por es
te trabajo y esfuerzo". 

Es precisamente en esta época cuando la vieja moral -

se deteriora y cuando se inicia la acumulaci6n originaria del-

capital a través de los beneficios que producen el comercio y

la usura. Al mismo tiempo la vida econ6mica adquiere un gran

<linamísmo y los modos de producci6n feudales ceden el paso a -

la estructura capitalista. Dobb en su obra "Estudios sobre el 

desarrollo del capitalismo" señala otra consecuencia. "En la

medida en que el desarrollo comercial ha ejercido una influen

cia <lesintegradora sobre la estructura feudal y ha preparado -

el terreno para que crcscan las fuer:as que iran a dehilitarla 

y a sustituirla; la historia de esta influencia puede i<lentif! 

carse en una gran medida con el desarrollo de las ciudades, --

que en tanto que cuerpo or~anizado, obtendrian segdn el caso -

su independencia pal ítica y econ6mica" (2). Por consiguiente

son las ciudades quienes rompen el orden y los valores feuda--
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les y constituyen el terreno fértil sobre la cual se dcsarro-

lla la burguesía comercial y usurera. Sin embargo el elemento 

decisivo es el advenimiento de la máquina y de otras inovacio

nes técnicas, sobre todo en ciertos campos de la producci6n, -

como el de los tejidos, que funcionaba, desde ese momento bajo 

la forma de producción capitalista. 

La Administraci6n en éste momento es una técnica pro

ducto del sentido común, orientada por los valores morales do

minantes; su estudio no se encuentra aún sistematizado y toda

via no se encuentra regido por princÍpios científicos. 

Mientras la Administraci6n espera el momento de su -

apogeo, surgen grandes organizaciones que comienzan a desbor-

dar las posibilidades de un solo propietario; esto provoca el

nacimiento de una ~ráctica de asociación más desarrollada, lo

cual permite la integraci6n de grandes capitales. 

En su origen, la responsabilidad de las asociacioncs

es de caracter ilimitado, lo cual implica un riesgo; ya que t~ 

nían que hacer frente a sus obligaciones incluso con su propio 

patrimonio. 

Es en éste momento como nos lo recuerda A. Ríos en la 

obra antes citada "cuando se difunden las prlicticas mercanti-

les del crédito, de los intereses moratorios, de los descuen-

tos por pronto pago y en general del lucro. Evidentemente ha-
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bria que agregar a las innovaciones financieras, la pr5ctica -

del descuento de documentos y el crecimiento cuantitativo y en 

servicios de los sistemas bancarios, a los que correspondio la 

movilizaci6n del capital a corto plazo, transfiriéndolo de re

giones donde existía poca demanda a donde se hallaran capita-

listas con necesidad del mismo. Asimismo se inicia el ahorro

bancario, el mayor uso de seguros y el verdadero desarrollo de 

las bolsas de valores". (3) 

En forma simultánea al surgimiento del capitalismo se 

produce una ruptura con la ética y la moral católica que domi

naba el pensamiento y la conducta en aquélla época, dando paso 

a un nuevo si~tcma d0 vnlor~s ~nglobados.cn la moral protesta~ 

te. Al respecto ~!ax Weber en su clásica obra "La ética prote~ 

tante y el espíritu del capitalismo", se manifiesta en desa- -

cuerdo con la tesis de que el "espíritu capitalista" (4) s6lo

pudo nacer como consecuencia de la Reforma, dada la existencia 

de formas importantes de economía capitalista anteriores a la

misma. Sin embargo sí considera que la Reforma creo un clima

favorable para acentuar algunas de sus características y para

su cxpansi6n. 

A lo largo de toda la historia del capitalismo, la -

cxplotaci6n y la enajenación del trabajador ha sido la cons- -



17 

tante; sin embargo, en sus inicios alcanzaron niveJcs,que en

la actualidad nos parecerían inauditos. Esta tiene su hase -

ideológica en el liberalismo, que llega a concebir al trabajo 

como una mercancía más; en tanto que mercancía, el trabajador 

tiene la libertad de aceptar un trabajo o de rechazarlo, pero 

en la práctica, esta libertad se transformó en "la libertad -

para morirse de hambre" como atinadarnente lo señaló Marx. (5) 

La explotación abarcó no solo a los hombres, sino 

que se generalizo a mujeres y niños. En varias ciudades de -

Inglaterra existían una gran cantidad de niños trabajadores -

.que eran obligados a trabajar incluso con el látigo", los que 

trabajaban de día ocupaban las camas abandonadas por las bri

gadas nocturnas y viceversa. Había una tradici6n popular en

Lancashi re de que las camas nunca se enfriaban". (6) 

El ambiente laboral de aquella época en los países -

europeos era bastante difícil, "existían ordenanzas en las -

que se imponían castigos por hablar durante las horas de tra

bajo, por fumar, reir o error inexcusable por peinarse antes

de acabar el trabajo o por llegar tarde, por silbar o por de

jar el banco de trabajo antes de tiempo". (7) 
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Frente a este clima de brutal explotación de los tr! 

bajadores surgieron nuchas reacciones, como. la destrucción de 

la maquinaria, a quienes los trabajadores las vetan como la -

causa de sus desgracias, 

Sin embargo no todas las reacciones implicaban una -

violencia irracional, muchas tuvieron un caracter marcadamen

te ic.Jeológico, como l:!s llamadas "reacciones socialistas" en

tre las que destacan autores como Robert Owcn que en sus - -

obras propone una serie de reglas sobre educación y ordena- -

miento de la sociedad tendientes a promover y lograr la feli

cidad de toda la comunidad. 

Dentro de este grupo de notables humanistas cabe men

cionar tambi6n n l~nri Saint-Sim6n quien escribe interesantes

reflcxiones sobre la necesidad ~ue tiene la sociedad de los di 

ferentes tipos de trabajo y la injusta repartición de los bie

nes entre las diversas clases y sobre la inutilidad y situa- -

ción parasitaria de la aristocracia. 
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Cabe mencionar también a Charles Fourier quien anali

za los problemas de la desigualdad y el antagonismo de clascs

y propone un modelo de organización social llamadas "Falanste

rios" que serían unidades autónomas desde el punto de vista 

económico y social y su objetivo final sería el logro de la ar 

monía universal. 

En Francia también aparece la figura de Blanqui que -

sistematiza una serie de planteamientos que se acercan a lo -

que posteriormente se llamaría el socialismo científico. 

Sin embargo fué Carlos Marx el primero en analizar e -

interpretar la lucha de clases, así como las leyes de la diná

mica social, utilizando para ello una concepción dialéctica y

materialista de la historia .. 

En la multicitada obra de Rios A. se destaca que el -

origen" de la administración como la conocemos actualmente Pª! 

te de la realidad histórica derivada de la sociedad industrial, 
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como una consecuencia y necesidad de ésta. Los grandes invcn -

tos que dieron origen a la rcvoluci6n industrial y las condi-

cioncs sociales que se generaron hicieron que el pequeño grupo que

había acumulado el capital requiriera forzosamenté:dc optimizar 

sus recursos a fin de mantenerse en la tremend3 carrera del lu 

ero que se habia iniciado". 

Sin embargo otro elemento también importante en el de 

sarrollo de la administración lo constituye la organización y

lu toma de conciencia de los trabajadores. Las primeras mani-

festacioncs de esto,bajo la forma de resistencia y de rebe

lión sindical,constituyen un elemento adicional que acelera la 

transformación de la administración en disciplina autónoma. 

Federico Taylor es uno de los primeros en analizar -

sistemáticamente el problema y en afirmar que la explotación

con el solo fin de acrecentar la producción puede transfroma! 

se en un conflicto que fjnalmente repercutira negativamente -

sobre la producción. 

La explotación de los trabajadores de acuerdo con -

Taylor debe ser m5s racional a fin de evitar o al menos dism! 

nuir el malestar existente en el seno del movimiento obrero. 

Oc esta manera Taylor, utilizando experiencias pers~ 

nales, desarrolla una tcurla dP la producción, basando su ar

. gumentación en el hecho de que se deben· fijar claramente las re 
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glas y las normas de la organización y dirigir la producción en 

función de principios y de leyes bien definidas, Taylor esta-

blece las bases segun las cuales es necesario alienar al obrero, 

en un mundo todavía más alienante, privándolo de toda iniciati

va personal, y condenando la actividad productiva a un trabajo

mecánico, rutinario e impersonal, 

Dentro de la corriente del CientificÍsmo cabe citar la 

obra de Henri Fayol, que con justicia debe de ser considerado -

como el padre de la administración moderna, ya que dentro de 

sus aportaciones al desarrollo de esta disciplina destaca su de 

finici6n de las areas funcionales, su primer modelo de proceso

administrativo y en forma particular los principios administra

tivos que desarrollo. Su definici6n de Administración continúa 

siendo válida también en la actualidad y es la base de muchas -

definiciones que circulan en los libros de texto de la actuali

dad. 

Con la producción en serie iniciada por Ford se inicia 

la nueva era de la producción masiva y por consecuencia el con

sumo masivo. Esta modificación en la producci6n determina una 

nueva etapa del capitalismo: el imperialismo, que Lenin conside 

ra como la etapa más avanzada, pero tambien la última de este -

sistema económico. 

El fenomeno más importante en ésta etapa, está consti-
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tuido por las relaciones cambiantes de producci6n. Cuando una 

gran empresa se transforma en una compañía gigantesca, que a -

partir de datos perfectamente establecidos determina el aprovi 

sionamiento de materias primas, que recorren miles de kilÓme-

tros para ser procesadas por cientos de miles de obreros reun! 

dos en una sola empresa, y cuando los productos terminados son 

distribuidos a cientos de millones de consumidores en todo el

mundo, nos encontramos en una situaci6n cualitativamente dis-

t in ta. 

Para organizar esta producción masiva, d·esde el apro

visionamiento masivo de materias primas, hasta la distribuci6n 

de productos terminados, son necesarios instrumentos cada vez

más eficaces de planificación, de organización y de control de 

las diversas etapas de la producción. Rápidamente las teorías 

de Taylor son rebasadas, pues no considera a la organización -

como una estructura interdependiente. El ton Mayo es uno de -

los primeros y de los más conoci~os entre los teóricos de la -

administración en ocuparse de esta problemática y en poner.al· 

servicio del capitalismo los instrumentos adecuados. 

El llumano Relacionismo de Elton Mayo o la Escuela de

"la vaca contenta", desarrolla una serie de conceptos basados

cn los estudios y experiencias de psicólogos relativas a las-

condiciones ambientales. Mientras aue para Taylor y Fayol, el 

incremento de la productividad se basa exclusivamente en la ra 
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cionalizaci6n de las funciones, de caracter puramente técnico; 

Mayo comienza a descubrir la importancia de los estímulos am-

bientales sobre el hombre. Sin embargo Mayo y sus colaborado

res descubren también que la producci6n no depende principal-

mente de los factores ambientales, sino que está relacionada -

con las relaciones personales y sociales que existen en el se

no del grupo primario de trabajo. Estos descubrimientos son -

el punto de partida de las teorías fundadas en las interrela-

ciones sociales dentro de la administraci6n, teorías que van a

tener un ~xito considerable en la sociologla, en particular 

los problemas de autoridad, de poder y de liderato etc. 

La escuela Humano-relacionista es fundamentalmente p~ 

ternalista, de hecho no busca la participaci6n social de los -

trabajadores; sino mas bien tomarlos en consideraci6n aparent~ 

mente, a fín de que los ob~eros esten más contentos y produz-

can más. El objetivo de la teoría de Mayo es el de acrecentar 

la producciOn; para él las relaciones humanas constituyen un -

instrumento y la concepcidn que de ellas tiene es totalmente -

paterna lista. 

La idea de que es necesario aprovechar lo mejor del -

hombre, "sus lados buenos y no sus malos" constituye el punto

central de la teorla de la organizaci6n de Me Gregor y del Neo

Humano-Relacionismo; lo cual implica que no se deben enfrentar 

las contradicciones para evitar los conflictos aan más grandes, 



sino solamente evitar los puntos d6biles a fin de diluir las -

contradicciones, limitar la conciencia de los interesados y de 

tratar de adaptar las expresiones del conflicto para manipula!. 

lo, 

Es asi como las concepciones aparentemente humanistas 

de Me Gregor dejan entrever su verdadero significado: "buena -

utilización "se convierte en manipulación del comportamiento. 

Para terminar esta visión ~umaria de las escuelas ad

ministrativas más representativas mencionaremos los trabajos -

de Dahrendorf. Este señala que cuando el soci6logo se intere

sa en analizar a la empresa, es necesario considerar dos aspe~ 

tos complementarios: por una parte a la empresa, el sistema so 

cial y sus interrelaciones y por la otra parte a la empresa, -

uniOn de la concordia activa y del conflicto latente. 

Dahrendorf reflexiona ~obre la administraciOn de cri

sis y de la necesidad de regular los conflictos dentro de las

organizaciones, Para ello se basa en cuatro premisas: Los con 

flictos en las organizaciones no pueden desaparecer, por lo -

cual es necesario tener una clara comprensi6n de su significa

do; puesto que los aspectos concretos de los conflictos pueden 

ser facilmente tratados, sus causas profundas se encuentran en 

la estructura misma de la organización, es por esto que la so

lución de los conflictos debe limitarse al tratamiento de sus-
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expresiones concretas, dejando a un lado las causas profundas. 

Si se quieren-prevenir las expresiones concretas de los conflic 

tos es importante canalizarlas de una manera formal; este pro

ceso de canalización tiene lugar a partir de la determinaci6n-

de ciertas reglas del juego que tienden por una parte a impe-

dir la aparición de conflictos de una forma violenta y por la

otra a promover las formas pacíficas de negociación. 

Para concluir consideramos que todas las escuelas ad-

ministrativas surgidas en el curso del desarrollo histórico -

del capitalismo; desde la administración científica de Taylor, 

pasando por el Humano Relacionismo de Elton Mayo y el Neo-Huma 

no Relacionismo de Mac, Gregor; hasta las escuelas estructura

listas y funcionalistas, desprendidas de los trabajos de Dah-

rendorf, Mayntz y Etzione entre otros; a pesar de tener dife-

rencias formales y de poner el acento en uno u otro aspecto de 

la administración, representan en esencia instrumentos de ex--

plotaci6n con difereates grados de perfeccionamiento y efica--

cia. 

Frente a estas corrientes administrativas, proponemos 

la necesidad de trabajar en el desarrollo de un nuevo tipo de

administración, una administración denocrfttica y participativa, 
• 

que favorezca la creaciOn de un nuevo hombre, conciente, ges-

tionario, conciente de sus responsabilidades sociales. Estas

tareas de los nuevos administradores no podran llevarse a cabo 
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dentro del marco de la iniciativa privada y de la libre empresa; 

por ello es necesario que el administrador comprometido con su

pucblo y con su cultura sea tambien promotor de nuevas organiz~ 

cienes de trabajo, orientadas con una filosofía más humanista. -

ne esta manera estaríamos luchando contra el desempleo, abrien

do nuevas fuentes de trabajo y contra la alienaci6n y explota-

ci6n, creando organizaciones democráticas, en donde el ser hum~ 

no pueda realizar todas sus potencialidades. 
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J6venes 

Se es joven cuando se ve la vida co
mo un deber y no como un placer, 
cuando nunca se admite la obra acaba 
da, cumplida, cuando nunca se cree ~ 
estar ante algo perfecto. 

Se es joven si se está lejos de la -
docilidad y el servilismo, si sr cree 
en la solidaridad y en la fraterni-
dad. 

Se es joven cuando se quiere trans-
formar y no conservar: 

Cuando se tiene la voluntad de hnccr 
y no de poseer; cuando se sabe vivir 
al dia, para el mañana; cuando se -
ve siempre hacia adelante, 

cuando la rebeldía frente a lo inde
seado no ha terminado, 

cuando se mantiene el anhelo por cl
futuro y se cree todo posible. 

Cuando todo esto se posee, se pueden 
tener mil años y ser joven. 

JESUS REYES HEROLES 
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I I I • LA JUVENTUD 

1, EVOLUCION HISTORICA DEL CONCEPTO 

Aunque los j6venes siempre han existido, actualmente 

se ha reconocido a la juventud, ya que ésta ha llegado a te-

ner una relevancia demográfica incuestionable a la vez que es 

un fen6meno cualitativamente distinto. Sin embargo, aún así, 

la problemática para la conceptualización de tal término ha -

sido permanente no sólo entre los científicos sociales, sino

también entre los fil6sofos, politices, biólogos, etc. 

·~1 interes por la juventud y la interpretación de -

éste fenOmeno, ha tenido distintas variantes y enfoques a tr~ 

vés de la historia en función de las diversidades sociocultu-

rales y del desarrollo científico-técnico". ( t) 

En la antiguedad se consideraba a la juventud s6lo -

co110 un período definido como el "acceso a una etapa interme

dia de preparaci6n para una pequefia Hite'.'· (2) 

Posteriormente en la Edad Media con el desarrollo de 

la divisi6n social del trabajo y el crecimiento económico, se 

exige un mayor período de educaci6n y entrenamiento para un -

grupo mayor; el artesanal y el comerciante. 
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En el siglo XV, la escuela cobra mayor importancia en 

la socialización de los jóvenes, fundamentalmente en la "clase 

media urbana" en el siglo XVI. 

A fines del siglo XIX se masifica la educaci6n en Eu

ropa y los Estados Unidos de Norteamerica ante las exigencias

de la creciente complejidad en el aparato productivo consecue~ 

cia de la industrialización. Se introduce la enseñanza oblig~ 

toria oficial y la secundaria a partir de la cual se evidencía 

a la adolescencia como etapa de estudio, considerándola como -

perfodo de transición entre la niñez y la vida adulta. 

A partir de este momento las interpretaciones al pe-

rÍodo de la adolescencia son diversos y a veces conflictivos -

entre sí; por lo cual, y con el desarrollo de la Biologia, la

Psicologta, la Sociologia y la Antropologia Cultural como mét~ 

dos cientificos, se abordó la necesidad de precisar el concep-

to, 

Las apreciaciones Biológicas han sido las caracteris

ticas a partir de las cuales las demAs ciencias toman como re

ferencia para desarrollar sus marcos conceptuales, Sin embar

go, a pesar, o tal vez por los mismos métodos cienttficos, el 

término juventud todavia es factor de altercados entre las 

ciencias que lo estudian. Tal es el caso de la Antropologta

Cultural al constatar que " ..• la transicifm de los individuos 
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al status social de adultos, se produce de diferentes maneras

cn distintas culturas •.. " restándole importancia al proceso f~. 

siol6gico de la maduración y, aunque lo pone en tela de juicio, 

aún así~ no lo invalida. 

Por su parte la Sociologla, para la conceptualizaci6n 

del fenómeno que hace referencia al tllrmino "juventud", consi

dera los factores sociales de carácter más general articulados 

a los rasgos cspeclficos de este grupo. Se considera corno fac 

tores sociales, a la reproducci6n de las "fuerzas productivas" 

y de las "relaciones de producción"; que aparejadas a la pro-

ducci6n en toda formación social, son la base para garantizar

su propia existencia. 

Entendiendo a la juventud inserta en los factores so

ciales se comprenderá el papel que ésta tiene en la reproduc-

ci6n, desarrollo y ln transformación de las fuerzas producti-

vas y con las que se opera una ,influencia recíproca puesto que 

la " •.. juventud es un producto de la reproducción social de la 

fuerza de trabajo, as1 como una fuerza de cambio social o trans 

formaci6n social". (3) 
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2. CARACTERISTICAS 

a) BIOLOG ICAS 

Algunos estudjo5os sitúan a la juventud en el campo

biolOgico desde el período que comprende la pubertad (10-14 -

años), que se traslapa y continúa con la adolescencia (10-20 -

años) y termina cuando su formaci6n ósea-muscular está defini

da (23-ZS años). 

El término adolescencia hace referencia a la época de 

crecimiento acelerado, el cual tiene inicio en la pubertad, 

que es el período de vida en que se manifiesta la aptitud para 

la reproducciOn. 

La aptitud para la reproducci6n se expresa cuando en

los ambos sexos crece vello en las rutilas y en la zona pdbica, 

asimismo, en el hombre aparece la barba, su tono de voz se ha

ce más grave (ronca) y se ensanchan las espaldas y el cuello;

en la mujer por su parte, le crecen los senos y se inicia el -

ensanchamiento de caderas. 

Estas caracter1sticas sexuales secundarias son indica 

dor de que los hombres ya' son generadores de células reproduc -

tivas (espennatozoides) y cuya expresión se materializa en las 
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eyaculaciones seminales. En las mujeres, las c~lulas rcprodus 

tivas (Ovulos) se generan periOdicamente (aproximadamente cada 

mes) y por unidad; este fenOmeno se expresa a trav6s de hemo- -

rragias que desalojan el óvulo del cuerpo cuándo ~stc no fue -

fertilizado. 

El fen6meno Biológico más patente de haber llegado a

la pubertad es la procreaci6n de un nuevo ser; sin embargo la

realización de esta capacidad no es promovida ni fomentada ni

mucho menos aceptada como indicador de prueba. Esta capacidad 

reproductiva, se procura inducir socialmente, cuando el indivi 

duo (hombre y/o mujer) la complementan con un desarrollo so- -

cial y psicológico "mlls avanzado" del que le confiere este pe -

ríodo de vida (10-14 afios). 

b) PSICO-SOCIALES 

Se ha llegado a definir a los j6venes como "aquellos

que la·sociedad considera como tales". (1) Sin embargo, éstas 

consideraciones deben de tomar en cuenta ciertos aspectos psi

co-sociales que determinan la Gpoca juvenil dentro de la socie 

dad. Dentro de este marco el concepto de juventud tuvo un ori 

gen, se modifica históricamente e incluso no todas las socicda 

des reconocen ésta etapa de vida. 

Socialmente un individuo es joven cuando cumple una -
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funci6n jerárquica en la sociedad y en la que, la misma socie

dad, le asigna los roles sociales. 

Así vista, la juventud, es un modo de relación socia~ 

la cual reproduce y pcrpctfia basicamente el sistema en el que

sc cn•.:uentra,aunque también tiene una gran potencialidad para mo 

dificarlo. 

Por norma la juventud llega a su término con la adqui 

sición de la madurez social* e incorporación plena al conjunto 

complejo de la "práctica social", siendo el proceso de cualif! 

cación o capacitación de los jóvenes para su incorporación a -

una estructura sociocconómira espedficn, "el objetivo princi-

pal del proi:eso de socialización". (2) 

La delimitación temporal (edad) socialmente, de la j~ 

ventu<l, dcpender5 del estrato social juvenil al que se perte-· 

ncsca y del grado de desarrollo· del país en el ~ue se encuen-· 

tren inmersos. Así es como el período de la juventud social-· 

mente llegará a ser más largo, en promedio, en los países des! 

rrollados que en los países pobres y atrasados e independient! 

mente de esto, cubrirá un período más largo en los estratos me 

Mndurcz Social: el momento en el cual el joven adquiere todos 
los atributos para su plena integración al papel de adulto -
que presupone derechos y deberes sexuales, familiares, econó 
micos, legales, políticos, sociales. Ver Marwin Powell. Lil 
Psicología de la adolescencia; Fondo de Cultura Económica, -
España, 1975. 
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dios y altos de ingresos qu7 en los bajos, Asimismo, el con-· 

traste ciudad-campo conlleva también a que la edad para el té! 

mino de la juventud campesina sea mucho menor que aquella en-· 

que los jóvenes de las ciudades en promedio, dejan de serlo. · 

Esta variabilidad y diversificaci6n de jóvenes segdn el estra· 

to social del que provengan hace que la juventud como concepto 

social, no sea una clase social sino una categoria social. 

El proceso de maduración social (juventud) puede pro

longarse durante toda la vida del individuo (adulto joven) · · 

cuando 6ste no adquiere el compromiso, adn cuando ya sea ciud! 

dano, de "incorporarse efectivamente al conjunto de las práctl 

éas sociales ya sea por prolongación del período de cualifica

ción y capacitación, o por efectos de marginación". (3) 

Estos "efectos de marginación" los podemos interpre·

tar como aquellos cuatro "criterios de conducta" (4) que el j~ 

ven no adopta y que son: 

1.- el contraer matrimonio 

2.· el logro de independencia econ6mica 

3.- el logro de la emancipación respecto de los pa- -

dres r. 
4.- alcan~ar la madurez emocional e intelectual. 

En este pcríudo de vida en el que al individuo (jovén) 
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se le enfrentan nuevos valores y en el que se le exigen nuevas 

conductas, no es de extrañar que presente "·.un sentimiento -

bastante pronunciado de inseguridad" (5) al intentar encajar -

en su ambiente social ocasionfindose con esto, en la mayoria de 

los j6venes, que padescan de un aumento de tensión emocional o 

nerviosa. 

La emotividad quc."manifiestamente se intensifica du-

rante este período" (6) supuestamente debe verse superada con

el logro de la maduración emocional, la cual ocurre en tres -

etapas: en primer lugar, la independencia emocional de los pa

dres (18 años); siguiendo la etapa del "realismo" que se en- -

cuentra entre el "optimismo exagerado y el pesimismo excesivo" 

y finalmente la de "autocontrol" que aumenta gradualmente a · · 

partir de los 20 afios de edad hasta los 40. 

Seguramente los jóvenes son m~s proclives a la rebel· 

dla y al cambio, porque viven ~·más intensamente la contradic ·

ci6n entre valores y prlicticas de la sociedad" (7) puesto que

de los 11 a los 17 afios se puede empezar a considerar las pos!. 

bilidades y las consecuencias por medio de deducciones 16gi·· 

cas al estimar un suceso. Esta capacidad se alcanza propiame~ 

te en esta edad y se identifica como la etapa del pensamiento

formal o de operaciones de proposiciones. 

De esto comprenderemos el porqué los j6venes han sido 
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"el motor que define el cambio social al imaginar nuevas pos J. 
bilidades culturales". (8) 

,. 



38 

3. PROBLEMAT ICA DE LA JUVENTUD EN MEXI CO 

El ser joven en ~éxico por el simple hecho de scrlo

no es una fortuna, pues aún cuando se tenga acceso a formar -

parte de esta categoría no se vive con la misma intensidad y

magnitud en todos los casos, ya que la clase social a la que

se pertenece y de la clase de joven que se sea, será determi

nante para ejercer plenamente o no el derecho de ser joven. 

Aunque hay problem&ticas específicas de los jóvenes

segun el papel que desempeñan en la estructura económica, no

es objeto de estudio en este capítulo hacer un estudio minu-

cioso y detallado de la problemática que afecta a ciertos jó

venes como clase en particular, ni tampoco se trata el probl~ 

ma específico de la mujer joven no obstante de ser ésta pobl~ 

ci6n casi la mitad de la gente joven y cuya problemática es -

tan aguda o más que la del joven*; más bien, pretende ser un

estudio dé la problemática de la juventud como categoría so-

cial considerándose para ello las deficiencias que con mayor

representatividad afectan a la mayoria de esta población, o -

sea, a los problemas característicos de la juventud; asimismq 

habrá situaciones en las que no se distinga entre los 11 
••• pr2 

blemas propios de la juventud, que le son caracteristicos" 

(1) y los problemas de la sociedad en su conjunto, pues la 

representatividad mayoritaria de la juventud dentro de la so-

• S6lo por "aborto ilegal" mueren en el D.F. medio mi116n dc
mujeres en su mayoría j6venes; el 40\ de las casadas son -
golpeadas por sus "compa!icros" EL UNIVERSAL 10/VI/SS; Zda.-
partc de la la. sccci6n. 
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ciedad, hace que estas dos problemáticas se entremezclen. 

A pesar de enfocar el estudio de la problemática de

la juventud en M6xico dentro de los lineamientos arriba cita

dos no vayn n pc~snrse que defendemos una posici6n machista

º clasista; ya que consideramos que la alternativa propuesta

en este trabajo para enfrentar la problemática joven, de una

u otra manera enfrenta todas las limitaciones y situaciones -

adversas de los diferentes estados del ser joven., femenino o

mascul ino. 

a) SOCIOECONOMICA 

\ 

" .•. no puede haber salud pablica 
mientras que unos.tengan tanto
que puedan comprar a otros, y -
mientras éstos tengan tan poco
que se vean obligados a vender
se." 

ROUSSEAU* 

El modelo de desarrollo econ6mico adoptado para reg~ 

lar las relaciones entre los paises capitalistas desarrolla-

dos y los llamados del tercer mundo, a los que México perten~ 

ce, se basa en el intercambio desigual, mismo que es razón •• 

del saqueo de los recursos renovables y no renovables del - · 

* Canta Arturo. La corrupción ¿Principio sin ftn? La Jornada 
18/IV/85, p. 7. 
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país por las potencias capitalistas en el plano internacional

y del despojo econ6mico y social de amplios sectores de la po

blación en el interior ~el pa1s. Despojos y saqueos que bajo

los eufemismos de "exportaciones", "productividad", "tasa de · 

ganancia", "inflación", "devaluaciones", "reducci6n del gasto-

pCiblico", pago por "servicio de la deuda", etc. etc., están -

provocando la miseria y penuria de grandes sectores de lapo-

blaciOn entre la que destaca ·~na gran masa de j6venes que no

tienen ninguna posibilidad de obtener trabajo, un seguro so- -

cial, un asiento en la escuela o,un servicio de salud". (2) 

La ciudad de México cuenta con cerca de tres millones 

de j6venes entre 15 y 24 afios, muchos de ellos de raíces indi

genas y campesinas** pues ante las carencias en el campo en -

los Ciltimos años, aproximadamente, cerca de 6 millones de j6v! 

nes campesinos han aban.donado sus lugares de origen para emi-

grar a la capital del país asi como a sus principales ciudades 

y a los Estados Unidos de Norteamerica en busca de "mejores -

condiciones de vida". 

Aunque la mayor parte de esos tres millones de j6ve-

nes del Distrito Federal radica en barrios populares, también

existen grandes contingentes de j6venes pertenecientes a otras 

clases sociales menos afectadas y no por ello menos ajenas a -

la discriminación e inadaptaci6n, pues el "status social" esttl 

11 la población ocupada joven en el sector agropecuario ha dis 
minuido de 56\ al 31\ de 1950 a 1970. ver cuadro 1. 
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determinado por " .•. ciertas condiciones de la existencia so- -

cial" (3) que con " ..• sus mecanismos de funcionamiento y su -

filosofía competitiva" (4) "· .• provoca que una colectividad v!_ 

va por debajo de las condiciones de vida del resto de la socie 

dad, o del grupo social respectivo, con menos oportunidades, -

responsabilidades, posibilidades, de afirmación y participa- -

ción en la vida social y la toma de decisiones". (S) 

La escasez en número y calidad y la estratificación -

de oportunidades para los jóvenes, aunado al desarrollo de las 

contradicciones del propio sistema y al "vertiginoso desarro-

llo de la sociedad", en los últimos SO afios,, ha creado una "br~ 

cha generacional", pues las diferencias entre grupos de edad -

más cercanos entre si se han agudizado incrementándose con - -

ello "las diferencias existentes entre el mundo de los adultos 

y el de los jóvenes" (6). Esta lleva implícito un "conflicto

generacional" particularmente grave en esta época de "vertigi

nosa transición". 

A pesar de que la UNESCO ha recomendado a los países

utilizar cuando menos el 8\ de su Producto Interno Bruto en -

educación, en nuestro país se destina "menos del 4$" (7) oca-

sionandose con ello que existan " ••• seis millones de iletrados 

de 15 y más afios de edad, así como IS millones de jóvenes que

na concluyeron la primaria, 7 millones que no terminaron la se 

cundaria sin mencionar el analfabetismo funcional". (8) 

La ignorancia escolar es ya, de por si, un freno que-



impedir¡ a la juventud integrarse a las formas sociales de pr! 

ducciOn, sin embargo tampoco es requisito suficiente e indis-

pensable el cursar el camino del sistema escolar para encon- -

trar un empleo, pues solamente en 1970 el " .•. SS\ de los egre

sados del sistema educativo nacional." (9) fueron absorbidos ·0 . 

por el mercado de trabajo. 

AGn cuando el j6ven recien egresado de la educac1ón -

superior se haya integrado a la estructura del empleo, su ese~ 

laridad no es justamente reconocida, pues a pesar de ser muy -

semejante entre jóvenes y adultos (7.S años y 7. 1 respectiva-

mente), el ingreso promedio mensual de estos altimos duplica -

al de los jOvenes ($1,161.00 más). La argumentación que se da 

por este trato preferencial, es debido, supuestamente, a la

f alta de "experiencia". Esta relación de desigualdad también

se da en las relaciones internas de poder dentro de la empre

sa que <le igual manera se ordena jerárquicamente en base a la

educaciOn, el sexo y la edad. ·Dentro de las funciones jerár-

quicas, los jovenes son relegados a las tareas más rutinarias, 

simples, en donde la supervisión constante, caracter1sticas -

de_l ambiente jerlirquico, le niegan al trabajador el " .• sentido 

<le competencia y la sensación de responsabilidad". (10) 

Frente a la necesidad de desplazamiento de la mano -

de obra por incremento de la productividad, los primeros afec

tados son los jOvencs dado que todavta no asumen responsabili-
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dades de jefe de familia pues si el desempleo se "abatiera so

bre los jefes de familia se provocaria un estallido social". -

( 11 ) 

De 1950 a 1970 la oferta de mano de obra joven regis

tro una Tasa Media de crecimiento Anual (TMCA) de 2.6\, la - -

cual aumento a 4,22\ en el intervalo 1970-1980. En contrapos! 

c i6n, la a bs.>rciOn total de mano de obra se vio reducida di! 2. 4\ 

a 2.2 respectivamente. De igual forma, del total de desocupa

dos en el áreJ Metropolitana de la ciudad de México para 1970-

los jovenes ocupaban el 57.7\, proporción que se incrementó al 

78.6\ para 1978. Extrapolando se puede decir que: a pesar de

que en el decenio de los setenta, con todo y .limitaciones, se

goz6 de una época de crecimiento econ6mico alto,. en parte gra

cias al "Boom petrolero", la demanda de mano de obra. disminu.í.a 

cuando la oferta crecia. ¿Qué puede esperar la juventud del ªl 
timo cuarto del siglo en relación a un empleo; cuando la econo 

mta se encuentra latente, en un letargo que posterga indefini

damente el "despegue econ6mico"?, pues cuando la economta emp~ 

saba a crecer apenas mAs rApidamente que la poblaci6n, el rit

mo resulta inaguantable, y la economia se dice "sob:recalentada" 

confirmtrndonos, as1, que la reactivación de la economta "cada

vez estfl mlis lejana". (12). 

Aunque carecemos de datos especificos del caso Mexica 

no, en América Latina mueren cada hora ", ... mAs de mil nil\os y 
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j Ovencs por causa de desnutrici6n, hambre y enfermedad" ( 13) -

lo que puede darnos una idea, aunque sea vaga, de la situación 

en México. 

Frente a cualquier degradación económica, financiera

y comercial que frene considerablemente la elaboración de pro

gramas económicos y educativos; el desprestigio sensible del -

sistema escolar y la imposibilidad de ofrecer puestos adecua-

dos, el " .. peligro ulterior de graves disturbios "(14) esta -

presente. La frustración que origina en el joven esta situa-

ci6n problem4tica, propicia una agresión contra el exterior de 

su persona que va desde la delincuencia hasta el homicidio; y

otra agresión interna contra su propia persona que se presenta 

desde estados patolOgicos de apatia hasta el suicidio pasando

por el alcoholismo y la drogadicción. 

La delincuencia juvenil correspondió en 1975 a un 24\ 

en jóvenes de 20 a 24 aftos; de un 18\ en los de 25 a 29 afios y 

en un 15\ en los de 15 a 19 (15). Los menores infractores - -

(6-17 aftos) de los cuales la segunda mitad (12-17) son ya j6v~ 

nes, se han incrementado en 79\ de 1982 a 1983. De los deli-

tos mlis cometidos por "menores" en los <iltimos 10 años son los 

de tipo patrimonial con un 90\ y que incluyen los allanamien-

tos de morada, robo, fraude, daño en propiedad ajena, abuso de 

confianza y despojo. Los delitos contra la vida e integración 

corporal, lesiones, rifia y homicidio ocupan el segundo lugar.

(16) 
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La concordancia entre los conceptos de marginalida<l

y delincuencia queda a la vista cuando sabemos que el 66\ de

los infractores trabajaba en empleos considerados marginulcs

y 26\ estudiaba; una décima parte no habla asistido a la es-

cuela y mAs de ia cuarta parte de los que hahia recibido cdu

caciOn formal sOlo habia cursado entre uno y tres años de pri 

maria, (17) Estos datos no niegan ni invalidan a su vez, quc

la delincuencia también se da entre jóvenes de otros sectores 

sociales. 

La violencia que protagoniza la vida de la juventud, 

y que abruptamente la da por terminada, queda de manifiesto -

frente a las estadlsticas de causas de defunción juvenil; - · 

pues por "accidentes"* mueren el 45\ de los jOvenes mientras

que por lesiones el 21. 11\ y por homicidios el 20, 1\ aproxim~ 

<lamente. (18) Asimismo, las personas que se encuentran entre 

los 25 años y los 29, son las que en mayor ndmero mueren ase

sinadas. A éstas continuan las que se comprenden en el grupo-

de 20 a 24 anos. (19) 

Respecto a la drogadicción juvenil los que m4s cons~ 

mo registran de las drogas de uso no médico fueron los jóve-

nes de 14 a 18 aftos, (20) incidiendo con mayor gravedad en -

los jOvenes no estudiantes. (21) 

* accidentes de tránsito, transporte, caidas, ahogamientos y 
sumersiones, accidentes industriales. 



En los Oltimos años la edad en que se inicia el hábi

to al consumo de las drogas, es más temprana (22) al mismo - -

tiempo que los menores infractores con problemas toxicómanos -

aumento en un 92':. <le 1983 al primer semestre de 1984. (23) 

Mientras que la mariguana .se consume más entre los j~ 

vencs de 18 a 24 años, los inhalantes son característicos del

consumo de los jóvenes de 14 a 17 años, Tambi~n hay una dis-

tinciOn de consumo, característico, entre las clases sociales, 

pues los sujetos jóvenes de clases sociales acomodadas tienden 

al consumo de la mariguana en tanto que aquellos de las clases 

"desprotegidas" tienden al consumo de inhalantes, (24) 

El alcoholismo, que parcela ser propio je las perso-

nas adultas, ya no lo es del todo. Pues siendo ~ste, uno de -

los problemas de salud pública que más daño causa desde el pun 

to <le vista social y econ6mico en nuestro país, ha logrado in

troducirse entre los jóvenes gracias al uso indebido de los m~ 

dios masivos de comunicación y a la producciOn y venta inmode

rada, ya que las cifras alcanzan los 4.6 millones de jóvenes -

alcohólicos, (25) Segan datos de la Procuraduria General de -

la RepOblica, los alcohólicos se han incrementado hasta en un-

1 osn durante un año. (26) 

El suicidio en M~xico es un fenómeno que afecta al -

sector juvenil principalmente, pues la información muestra que 
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su mayor incidencia ocurre en personas que van de los 15 a los 

29 años de edad, (27) 

b) POLITICA 

Se dice que la politica es 11 .,. la ciencia dedicada a 

dirigir la sociedad". (28) Que ésta es el " .•. conjunto de re.

lacioncs sociales que organizan el propio sistema de jcrarquia 

de la sociedad". (29) y que, en a1tima instancia la " ..• guerra 

es la continuación de la politica por otros medios" (30) 

En base a éstas definiciones e interpretaciones de la 

pol~ti~a -r.mtenderemos a ésta como la lucha por el poder a tra

vés de todos los medios factibles, entendiendo como poder, la

"· .capacidad que tiene un hombre o un grupo de hombres de obli 

gar a otros individuos a hacer un acto determinado". (31) o -

simplemente como "· •• la producci6n de los efectos deseados" -

en los que "obedecen" por los que "mandan". (32) 

A pesar de los atinados derechos de la Reforma Politi 

ca•, ideados para motivar la participación politica de los gra~ 

des sectores de j6venes despolitizados, no se ha logrado que -

* La libertad de asociaciOn y de expresi6n; el derecho a la in 
fonnaciOn y, el derecho a participar en el gobierno, en los~ 
cargos de elección pop.llar. Ver ponencia del Movimiento Nacional
de la Juventud Revolucimaria (MNJR) L.1 juventud en el seno de la so
cialad civil y el ejercicio de los derechos politicas. 
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estos nuevos ciudadanos sean protagonistas políticos de la vi

da social del pa1s. Por el contrario, los j6venes en su mayo

ría, se alejan c~d~ vez mas de la politica, 

Prueba de esto son las elecciones de 1985, las cuales 

al parecer habrán de. ser "como las precedentes" (33) cada vez

mlis reducidas, pues el abstencionismo cuya proporci6n tiende a 

crecer como ya es tradición, se ha preferido al voto por un -

partido de oposición; 31, 57t de los electores empadronados en-

1961; 34.25\ en 1967; 39. 70\ en 1973; 50.63\ en las elecciones 

de 1979, Si tenemos presente que aproximadamente un 40\ del -

namoro de ciudadanos no están empadronados, deduciremos que -

mlis ~ la mitad de los e iudadanos no vota, siendo cada vez mlis 

los jóvenes quienes no lo hacen. 

La casi nula participaci6n juvenil en el proceso poli 

tico se ha ido conformando a través de un proceso selectivo de 

socialización que empieza en la· familia patriarcal autoritaria, 

prosigue en la escuela en la que " .•. se impone la idea del ap2 

liticismo ( pues )el estudiante estli para estudiar no para h!!_ 

cer pol1tica" (3.i); se refuerza con las instituciones partidi! 

tas y no partidistas y las diversas organizaciones que no han

sido capace~ de implementar proyectos con "plataformas ideolO

gicas" convincentes para que los j6venes se motiven a partici

par, y no solo los consideren· como instrumentos facilmente ma

nipulables, "reserva de la revolución" y simples espectadores-



49 

y reproductores del sistema. Esta actitud indiferente al sis 

tema politico tambi6n se ha visto reforzada por la presión de 

los grupos de pertenencia; por los medios masivos de comunic~ 

ción que conforman jóvenes pasivos, acriticos, consumistas y-

receptores; así como por condiciones histórico sociales con-

cretas (35) como lo ha sido, la incapacidad de los paises de

incorporar a los jóvenes en la dinámica del desarrollo. (36) 

Finalmente la identificación que se ha dado entre el Estado y 

el partido Politico Oficial (Partido Revolucionario Institu-

cional; PRI), así como lo contradictorio de las declaraciones, 

por parte de los voceros autorizados de ambas instituciones,

que se evidencian ante los hechos, han llevado a un deterioro 

de creDibilidad por parte de la juventud, en el Sistema Polí

tico Nacional. 

Pese a todo lo anterior los jóvenes aún participan -

en política a su manera y no a través de los canales institu

cionales y partidos existentes. Estos movimientos juveniles-
' 

que podrian parecer "psicopatol6gicos" o "reacciones de ina-

daptabilidad social o delincuencia ... " son en realidad mani- -

festaciones impugnadoras del "orden establecido, con mayor o

menor grado de conciencia". (37) Entre tales movimientos que, 

por su misma existencia libran ya una lucha política, tenemos 

a las Bandas de los Barrios, a los Movimientos Populares de -

Colonos, a los Comit6s de Solidaridad, a los Movimientos Femi 

nistas, de Homosexuales, de Lesbianas y de Ecologistas. Cada 

uno con sus programas y aspiraciones particulares, pero que -
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coinciden en última instancia, en un mismo anhelo; la impugn!!,. 

ci6n del sistema opresor. 

c) PSlCOLOGlA 

La crisis p~icoló~ica se caracteriza por la " ..• vi- -

vencia de la perplejidad, del azoro, del asombro, de la extra

ñeza .. " (38) ante lo que ésta experimenta en la sociedad; ya -

que un cambio social repentino impide una falta de cohesi6n --

entre lo aue la juventud aprende teóricamente de dicha socie

dad y lo que realmente experimenta de ella. (39) Frente a es-

ta situaci6n se hace imprescindible, en el curso de una gene

raci6n, "cambiar de mentalidad y de métodos". Para lograrlo,

los jóvenes tienen que "adiestrarse en el olvido y ser capa- -

ces de desprenderse en un mo~ento dado de lo que ·con tanto es

fuerzo aprendieron primero". ( 40) Esto es lo que ha llevado a

dif inir a la adolescencia como"··· el proceso por el cual el

hombre se persona 1i za despersonalizandose". ( 41) 

Este proceso, paradójico en si, es crítico; crisis 

de la adolescencia que ya no se interpreta sólo como una cri -

sis hormónica ni tampoc-0 sentimental, sino " ••. como una autén

tica crls is existencial". ( 4.2 • 

Existe un status de marginación juvenil hacia los - -

adultos producto de la situación de "inmadurez" de los jóvenes 
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respecto a las personas mayores; posici6n que genera situacio

nes de dependencia, sometimiento y frustración. Asimismo, la

desocupaci6n en los j 6venes "limita grandemente su desarrollo

psiquico y emocional" 

Es de notarse que el 1oi de los ¡adol~scentes¡ son ya, 

victimas de trastornos psicológicos de tal gravedad que en oca 

siones frenan su crecimiento y desarrollo. (43) 

A través de las dos instituciones socializadoras m~s

importantes como son la familia y la escuela, el joven se va -

conformando una apreciaci6n aversiva de la"sociedad patriarcal" 

-pues es ~l quien vive m4s in~ensamente el poder dominante que

se remarca especialmente intransigente durante las conmociones 

econ6micas, sociales y culturale.s que alcanzan a la estructura 

de la familia y los sistemas de educaci6n. Asi, por ejemplo,

cuando el condicionamiento afectivo y la culpabilidad dejan·de 

funcionar para inducir al individuo a ejercer.roles de acuerdo 

a un sistema de valores, la autoridad, ya sean padres o maes-

tros, (en altima instancia los gobernantes) ejercen la fuerza

ftsica que va desde castigos f1sicos "elementales" por los pr~ 

pies padres o maestros cuando se es nifio o adolescente, hasta

el "sometimiento" a trav6s de la fuerza policiaca y militar -

cuando se es joven o adulto. 

Este sistema coercitivo es un elemento m4s en la con-
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formación de la crisis de identificación psicol6gica entre el

joven y su entorno socio-cultural que conlleva a la impugna- -

ci6n de la autoridad. 

Tal dificultad de identidad con el adulto acarrea una 

dcsidealizaciOn del adulto y la sociedad por parte del adoles-

cente, quien la impugna a trav~s de una ideolog1a "antiautori

taria" o "anti-ideologia autoritaria" (44) seguramente como r~ 

sultado del sentimiento de independencia y de la formación de

su identidad y de su maduraci6n intelectual caracteristica pe

culiar y meta principal del desarrollo de la juventud co

mo entidad psicológica. 

d) CULTURAL 

Lo explicado en los apartados anteriores sobre probl~ 

mática juvenil, nos da la pauta para comprender que la cultura 

de los jovenes es un ~echo en crisis; En crisis, porque ante -

las expectativas que le ofrece la cultura social que lo confi

nan a actuar un rol pasivo de expectador y mero reproductor de 

los vicios culturales* de la sociedad, el joven sucumbe; o en-

* Patrones estdndares de una sociedad de consumo desenfrenada, 
que nos orienta a vicios tales como: la delincuencia, el al
coholismo, tabaquismo, y drogadicción; la violencia; la co-
rrupci6n, el racismo, el egoísmo y toda su secuela indesea-
blc de conductas y actitudes. 
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su defecto, porque los jóvenes frente a este esquema cultural, 

se resistan a querer adoptarlo como su forma de vida. 

Ante cualquiera de las dos opciones, la cultura juv~ 

nil presenta un grave problema: en la primera porque los jóv~ 

nes al ejercer una "cultura enferma" que no les favorece, re

legan la cretividad propia del ser joven y acatan incuestio-

nablemente lo que se les impone. En la segunda opci6n, por-

que el renunciar a una forma cultural en busca de una "nueva

cultura" o "contracultura", la juventud contestataria " entra 

en colisi6n con aquellos aspectos que ha supervalorado la so

ciedad capitalista industrializada: la competitividad y el -

consumo" • ( 4 S) 

La juventud se encuentra inmersa en un ambiente cul-

tural .dosprovisto de los más elementales derechos que le brin

den las posibilidades efectivas de educación, recreación, sa

lud y en general del desarrollo íntegro de la persona y de la 

sociedad. 

Es cierto que las crisis fortalecen, pero también -

pueden postrarnos en un letargo insalvable de agonía. De - -

nuestra actitud depende el salir avantes o fenecer. 

La apatía, indiferencia o soluciones falsas a ésta -

crisis s6lo contribuirá a nuestra agonía cultural; el afan --



por construir cuanto antes un nuevo modo de vivir m~s autén

tico nos dara la respuesta contundente: ahora una cultura ín 

tegra o nunca, 
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4,- ALTERNATIVAS 

La juventud de M6xico (y del Mundo) no s6lo tiene un 

futuro de "paro y penuria" como la UNESCO considera; el deve

nir se presenta más sombrío. Los diversos recursos con que -

el sistema mantiene el estado actual tienden a ser cada vez -

mlis insuficientes e ineficaces. El supuesto "privilegio" de

ser joven en el Qltimo cuarto del siglo XX se ve contrarresta 

do con creces ante la inminencia de una tragedia social en to 

dos los sentidos en la que la juventud serli principal protag~ 

nista y victima. 

México es uno de los paises con mayor deuda externa

Y con los mas bajos indices de productividad agropecuaria¡ su 

capital es la más contaminada del mundo y sera a su vez la 

más poblada para el año Z OO~en su mayoría1 por jovenes. 

A los jOvenes les espera, no un futuro incierto, al

contrario, la gravedad de la situaci6n estA patente. Las po

sibilidades de una vida social sana son cada vez más remotas; 

la lucha por la supervivencia se vuelve ahora más actual que

nunca y en la que "los más aptos" se deberán comprometer con

las causas de la humanidad, las causas de los j6venes, o re 

signarse a "adaptarse" en un ambiente cada vez mAs hostil que 

seguramente llegará a ser inhabitable por acci6n del propio -

hombre. 
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Nunca antes como ahora, la humanidad hab1a tenido los 

grandes avances cientificos y tecnológicos que le permitieran

crcar y recrear de manera placentera y en armon1a con la natu

raleza; sin cmhargo, esto no solamente no ha sido así, sino -

que, paradójicamente, el conocimiento se ha usado en servicio

de la destrucción en todas sus formas hasta el extremo irriso

rio de tener la capacidad para poder desaparecer la vida en la 

tierra y la tierra misma hasta en "varias ocasiones". 

Las generaciones jóvenes viven y vivirlin una coyuntu

ra adversa, en la que el ejercicio desafiante de todas sus cua 

lidades, virtudes y capacidades habrdn de participar en un -

proceso integral de desarrollo Nacional e Internacional, 

La opc Hm de " •••. explorar y plantear nuevas alterna

tivas en el ámbito de la participaci6n juvenil en el desarro-

llo surge con la necesidad de observar lo infructuoso de los -

intentos tradicionales, por resolver problemas serios como el

desempleo, la baja productivfdad y producciOn, el analfabetis

mo, etc." (1) 

El modo en que se enfrenten y resuelvan los problemas 

sociales, econOmicos, políticos y culturales conformarn la pe~ 

sonalidad del joven, de "··.cuyas características dependerd el 

futuro de las sociedades". (Z) Tal personalidad deberli conte

ner una actitud de "autorrcalizaciOn social" en la que los pr~ 
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píos jóvenes, autoadministrados, se enfrenten a su problemáti 

ca en conquista de sus reivindicaciones y satisfacción de sus 

demandas. La autogestiOn puede ser la alternativa m4s viable. 

1 

1 
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IV. - LA AUTOGESTION 

1.- Características 

a) Econ6micas. 

Uno de los principales elementos materiales en la -

conformación de las relaciones Autogestoras entre los miem--

bros de una entidad econ6mica-social, está constituida por la 

"propiedad social de los medios de producci6n". (1) Esto im- -

plica el derecho inalienable de cada uno de los individuos en 

su grupo, autogestor, de contar con las oportunidades (entic~ 

dase mC'dios sociales a fín de adquirir y/o desempeñar las 

Artes y las Ciencias. 

La Autogesti6n debe reemplazar a la "administraci6n

del Estado y la Iniciativa Privada " (2); por consiguiente ,en 

el seno de la colectividad de trabajo, se deben tomar las de

cisiones fundamentales·de su actividad económica y fijar aut§ 

nomamente* sus planes y programas de desarrollo; asimismo, e~ 

tablcccr de manera independiente, las operaciones necesarias

para "efectuar de un modo continuo y aut6nomo la actividad fi 

jada en sus estatutos", (3) así como el modo de agenciarse 

.. Aprobaci6n del Plan dentro del marco económico de la cm-
presa por parte de los propios trabajadores, miembros de
la colectividad sin ninguna presi6n, injerencia, o condi
ci6n externa ajena a sus intereses. 
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los recursos necesarios. 

También decidirá sobre las reuniones o rupturas con

otras unidades econ6micas. 

La autogesti6n no implica el derecho y el deber de

"los trabajadores a pronunciarse sobre la validez de cada m~ 

dida técnica y econ6mica relacionada con las inversiones, las 

finanzas, y todos los informes y estudios de este tipo que -

exigen poseer conocimiento de expertos en cada uno de estos -

campos". (4) La autogesti6n es el " derecho de decidir sobre

las implicaciones socioecon6micas de estos informes, de estos 

análisis y de estos nrogramas". (S) Implica también la respon

sabilidad total de los expertos en lo que concierna a· llls esti 

maciones, proposiciones y argumentos expuestos en las discu

siones. 

La planeaci6n de la economía se hará con el fín de

transforrnar las relaciones implícitas en el sistema de pro-

ducci6n a f ín de que el hombre no sea sojuzgado frente al -

trabajo. Por consiguiente, todo estudio econ6mico que en ver

dad quiera atenerse a la realidad y deseé satisfacer las nece 

sidades humanas debe rechazar la especulaci6n procurando la -

equidad. 

La organizaci6n del mercado es otra labor que la au

togesti6n, realiza, pues ista invade todas las actividades ·-
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del hombre una vez adoptada. Es así como sugiere "la desapa

rición de las relaciones mercantiles" (6) en las que el dine

ro deje de intervenir siendo sustituído por un número crecie~ 

te de bienes y servicios que sean distribuídos de acuerdo a -

la satisfacción de las necesidades humanas. De la nisma for

ma, sugiere que se implanten los criterios de servicios públi 

cos y de utilidad social, pues no acepta ya la lógica de la -

ganancia que es la 16gica de la economía capitalista. 

Asimismo, defiende la eliminación del despilfarro -

que en nombre de la compet~ncia y con ayuda de la publicidad, 

se realiza. 

La autogestión une al trabajo con su administración 

y a la producción con la apropiaci6n y disposición de los pr~ 

duetos del trabajo. Ante esto, todos los miembros de una co

lectividad tienen derecho a disponer de los resultados de su

trabajo; pues "toda fonira de enajenamiento de 1 sobretrabaj o, -

ya sea en forma de ganancia como lo es· en el capitalismo, o -

en forma de beneficio Estatal como lo es en el Socialismo de

~stado, significa abrirle las pueTtas a la restauración del -

sistema de explotación y dominación", (7) a las desigualdades 

sociales y a la dependencia econ6mica de unos ante otros, Por 

consiguiente, la riqueza creada por la autogestión debe ser -

una riqueza destinada hacia todos los que participan en su crea-
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ci6n y no para unos cuantos individuos o grupos. 

Dentro del modelo autogestor se debe suprimir el 

concepto de salario, y con él, el de asalar~ado, sustituyén 

dolo por el de "producto res libres"; pues , como miembros de -

una colectividad de trabajo aut6noma* les incumbe " la respo 

sabilidad de la gesti6n de la empresa y el derecho a la repa 

tici6n de los resultados". (8) Fxisten siete categorías bási-

cas para entender la .esencia y el funcionamiento del sistern 

de distribuci6n autogestionario de la empresa. Estos son: "e 

ingreso total, los gastos materiales, la amortizaci6n, los e· 

molumentos, las ob~igaciones legales y los acuerdos de la -

empresa, los fondos de la empresa y los ingresos personales". 

(9) 

La base material es una de las condiciones básicas-

para llevar a cabo las actividades en cualquier empresa. En -

las empresas que se proponenadoptar la autogesti6n,ésta condi 

ci6n es tan válida como en las demás. Sin embargo, los recur 

sos que cualquier empresa autogestora tenga a su disposicíon-

deberán ser aut6nomos, pues de ello dependerá la plena reali

zaci~n del proceso autogestionario. La autonomía en el aspee-

* Independencia para dictarse a si misma las normas que rl 
jan su organizaci6n y vida interna sin la intervenci6n de 
agentes o instituciones externas. 
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presa gestora de su patrimonio; &sta puede distribuir interna 

mente y como lo considere mejor sus propios recursos y los -

provenientes de otras fuentes. 

La autogestión preveé cambios esenciales en las es 

tructuras financieras y de disposici6n del capital; una medi

da para lograrlo es procurando que ciertos fondos del capital 

social manejados por la clase capitalista en su conjunto y el 

Estado, sean confiados a la propiedad de los organismos de 

trabajo asociado·* 

b) Políticas 

La política se puede entender como el' conjunto de

medias para lograr y mantener el poder. u Sin embargo, en la -

autogcsti6n, se niega el poder del hombre en donde las relacio 

nes humanas se basan en la angustia y la violencia. 

La autogestión ap~ucba la transformación de las re-· 

laciones políticas exigiendo que el poder sea ejercido por el 

" Créditos de Bnncos, de otras instituciones, Donaciones. 

** Ver problemas políticos de la juventud, Supra. p.37 
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trabajo asociado con vistas a lograr que el poder público 

sea desempeñado por el conjunto de la sociedad. 

Dado que la empresa autogestora debe tomar decisiones

económicas claves, ésta se ve inducida a incursionar en "polf 

tica económica" al nivel nacional, " es decir de política sim 

ple " (10) 

Bajo el modelo autogestor, el··conjunto de miembros de

determinada entidad economico-social a la que pertenescan 

(Asamblea General de trabajadores) tienen el derecho y la 

obligaci6n de tomar parte en su direcci6n, oues es la más al - -

ta instancia de la autogesti6n." (11) 

El objeto de la participaci6n en la política es no 

solo eliminar las principales causas y raíces sociales de la

forma autoritaria de organizaci6n política, sino tambicn to-

dlas las ÍOJ"lru!S de gobierno y de daninio de las fuerzas políticas indepen

dientes sobre el trabajador y sobre sus condicimes sociales de existencia. 

Las organizaciones de trabajo autogestoras deben vincu 

larse e integrarse a la estructura global de la sociedad de -

tal forma que se respete su independencia en la autodetermina

ci6n de las decisiones que atañen a la realizaci6n de sus fun

ciones básicas. 
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Las organizaciones autogestoras no podrán s•r ta

les si se atan a un sistema jerárquico de relaciones qu con

forme un "mecanismo administrativo centralizado". (12) I.a au

togesti6n debe suprimir las relaciones jerárquicas de " Los -

organismos locales hacia los organismos centrales". (13) 

La concepci6n de la autogesti6n rechaza con u ma 

tiz antiburocratico la organizaci6n centralista, promov. endo 

el desarrollo y fortalecimiento de la autonomía a través de -

la descentralizaci6n. 

Descentralizar es el abandono de una atribuci6n -

.por .el .poder .central o nacional en favor de una autoridad es

tatal, provincial o municipal o de una inst~tuci6n aut6no a.

Por consiguiente, tambien "consiste en confiar la realiza ·i6n 

de algunas actividades administrativas a 6rganos que guar< an

con la administraci6n central una relaci6n que nÓ es de jera~ 

quía". (14) 

"Con la descentralizaci6n se satisface el mayo 

número de necesidades vitales de los hombres", (15) pues p e

tl'nue apararse en "la base" descentralizando la administr 

ci6n para que sean los mismos interesados quienes se dediq en 

de manera directa y mancomunada en todo aquello que les co 

cierne". (16) 
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Todas las decisiones serán determinadas democrátl 

camente según las prioridades establecidas por los propios -

miembros de la colectividad autogestora. 

La democracia "directa" basada en la Autogesti6n

si verdaderamente es real, significa negar a los sistemas con 

dominio de los partidos ( "partidocracia" ) , en los que va-

rios partidos luchan por el poder, o en donde un partido de 

tenta el monopolio de la decisi6n política. 

Un grupo de personas s6lo se comprometen social -

mente si perciben en esto su interes personal directo. La co~ 

fianza en lograr tal interés los orillará en participar en -

las decisiones democráticas, 

La democracia está Íntimamente ligada a la descen

tralizaci6n pues la transferencia del poder político centra-

lizado hacia los individuos·ogrupos,también es un proceso de

democratizaci6n en donde las decisiones bajo el trabajo aso

ciado autogestor surgen "desde abajo hacia arriba", es decir, 

donde el conjunto total de los miembros las definen. 

La " repartici6n de responsabilidad a todos los -

niveles " (17) es uno de los principios fundamentales en el-

establecimiento y funcionamiento del sistema de autogesti6n 

en cualquier empresa. La responsabilidad personal de cada uno 
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de los realizadores de las funciones autogestoras lo son, ún! 

camcnte, ante el colectivo de trabajo, de la organizaci6n; ya 

no, frente a .un _élite dirigente. 

El hombre será tal si es " auténticamente respon

sable" (18); cualidad que puede conformarse, confiando, como

una condición, la gesti6n de las empresas a los mismos inclu

yendo la distribuci6n de sus ingresos. Otra condici6n para -

lograr la responsabilidad está en la presentación regular y -

sistemática de informes y el rendimiento de cuentas sobre su 

trabajo a la colectividad laboral. 

c) Sociales 

La autogesti6n ha demostrado ser un camino viable 

para satisfacer las demandas sociales mas nobles. 

Desarrollar de manera integral el sistema de la -

organización social es uno de los fundamentos de la autoges-

ti6n. Este desarrollo implica una transformación social sin -

que ello signifique la ruptura de la unidad social; sino la -

reorganización <le tal unidad sobre nuevos valores que promue

van el incremento de personalidades racionales, socializadas

Y humanas que comprendan la totalidad del proceso social y lo 

dirijan concientemente por el logro de una vida social justa. 
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La administraci6n autogestora de los asuntos so-

ciales se hará a través de instituciones representativas y s~ 

rán una prolongaci6n directa; la forma ampliada de la organi

zaci6n autogestora de trabajo. 

Dentro de este modelo organizativo, el trabajo, -

se destinará concientemente hacia la producción de bienes y -

servicios útiles a la sociedad, de modo que pueda asegurarse

la posici6n econ6mica y social de cada miembro de la colecti

vidad autogestora sin carencias. Se debe lograr un aumento -

continuo del nivel de vida de la poblaci6n sin ninguna excusa. 

La libre discusi6n debe "presidir la convi vcncia -

ciudadana en todas las dimensiones de lo humano". (19) Para

que esto sea posible es indispensable que exista una libre -

circulaci6n de la informaci6n. Existe el deber y el derecho

de darle la fluidez necesaria a la informaci6n objetiva y ve

raz con e 1 prop6sito de conformar, mantener y perpetuar la - -

organizaci6n colectiva del trabajo autogestor. 

En la sociedad autogestora se debe garantizar a -

todos los miembros el derecho de conocer la sit4aci6n mate- -

rial y financiera, el cumplimiento de los planes de la empre

sa la marcha de las actividades realizadas en la misma y las

consecuencias previsibles de tal o cual solución por medio de 

informes presentados de manera regular y sistemática por - -
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los responsables. 

Si la autogesti6n es comprendida como la autoorgani 

zaci6n de los propios imlividuos interesados para el logro de 

algún objetivo,* de manera democrática apoyados por la libre 

discusión, entenderemos la desaparici6n de la estructura jerár_ 

quien de la empresa, la cual, por regla, se materializa en --

una burocracia autoritaria,** 

Esta autoorganizaci6n implica también la adopci6n ·

del trabajo asociado el cual tiende a unir el trabajo con la

administrac i6n del mismo, superando, en lo posible, la divi-

si6n social del trabajo que se da entre administradores y ad

ministrados; entre los que dirigen la producci6n y deciden el 

reparto de utilidades y los que realizan el trabajo. 

Nótese la semejanza ·con la autonomta; en este caso, auto
nomía de Gobierno Interno · 

Según Marren G. Bennis (en"Changing Organizations" New -
York Me. Grow llill Company. 1966, p.S) la burocracia exi 
be las siguientes características: 1) Una divisi6n del _:
trabajo basada en la especializaci6n por funciones, b) -
una jerarquía hien definida de autoridad; e) Un sistema
dt:' reglas que gobiernan los derechos y las obligaciones
de los empleados¡ d) un sistema de procedimientos para -
trntar las situaciones de trabajo; e) impersonalidad en -
las relaciones interpersonales; f) promoción y selecci6n
en base a competencia Técnica. 
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Procurando no llegar a extremos, la autogesti6n no-

pretende abolir la división del trabajo en forma "primitiva y 

anárquica" que solo llcvar1a a una desintegración, como tampo

co se propone".. . enseñar al total de los trabajadores el con - -

junto de t~cnicas y de oficios especializados que pueden cjer-· 

cerse en una fábrica", (ZO) ni concederles derechos y obligacie_ 

nes de pronunciarse sobre la validez o invalidez de cada medi

da t~cnica y económica adoptada que cxiften tener conocimientos 

de expertos en cada uno de estos campos. 

La unificaci6n de la administración del trabajo con

la ejecución del mismo de manera compartida en el trabajo aso

ciaao, .debe .brindarle a todos y cada uno de los miembros <le la 

colectividad toda la información indispensable para conformar

les una visión objetiva del desempeño socio-econ6rnico de la e~ 

presa y las implicaciones que a este nivel, acarrearían las dife

rentes propuestas con el propósito rle decidir, entre todas por la má~ 

conveniente. 

No se niega la formaci6n de especialistas con una al 

ta moral profesional, para quienes la realización de tareas 

múltiples sea familiar, y sobre todo, independientemente del -

nivel de especialización, la gesti6n de su propia empresa. u~ 

ta familiaridad en· la realizaci6n de t.areas múltiples, "poli-

tecnismo o formación polivalente" permite a los i11dividuos la -

permutaci6n indefinida de las tareas dc.producci6n más diversas 
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asl como de las tareas de administración, de manera libre. 

Tal permutabilidad en las tareas es la condici6n p~ 

ra abolir las especializaciones, las mutilaciones y las estrat.!_ 

ficaciones sociales y pueda realizarse una división volunta-

ria del trabajo social,, una autodeterminación de los indivi -

duos asociados en todas las dimensio~s de la práctica social. 

d) Culturales 

Entendemos a la cultura como la " producci6n de fe

n6menos que contribuyen,mediante la presentaci6n o reelabora

ci6n simb6lica de las estructuras materiales a comprender, re-

producir o transformar el sistema social, es decir todas las 

prácticas o instituciones dedicadas a la administración, reno 

vac ión y reestruc.turación del sentido". (21 ) 

De manera más intelig.j.ble, cultura es'" es el .modo 

con que un grupo humano o una sociedad resuelve o satisface -

sus necesidades materiales, sociales y espirituales"; (22) o

simplemente, el modo de vida es la cultura. 

Dentro del "transformar el sistema social" o "rees

tructuraci6n del sentido", ideas citadas en la primera difini 

ci6n, la autogesti6n juega un papel importante en la creaci6n 

y recreación de culturas, pues no permite que el trabajo ---
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acepte al capital como duefto de las f&bricas ni de la econo

mía, ni mucho menos aplaude la 16gica de la ganancia- princi

pio de la economía capitalista, rechazando, así el poder del

hombre sobre los hombres. 

La cultura esta configurada por tres sistemas que -

se complementan e influyen recíprocamente y se identifican -

como: el tecnol6gico, el sociológico y el ideológico. Es por

esto que la instauracd6ri del modelo de organizaci6n autogcs

tor, implica necesariamente que se debe de dar, a la par, un

giro en el desarrollo social dentro de todas las areas desde 

el sistema econ6mico y político, hasta las ciencias, la educa 

ci6n y el arte; en el que "deliberadamente se abandonen los -

criterios de rentabilidad en favor de criterios de servicios-

pGblicos" y de utilidad social. (2.3) 

La configuraci6n de una cultura a trav~s de la auto 

gesti6n, induce a la creaci6n de un habitat cultural propici<2_ 

para el desempefto pleno del ser humano como individuo en socie 

dad integrado a la naturaleza. 

• La 16gica de la ganacia lleva aparejada una "cultura de -
consumo", la Cultura de la ganancia". Ver Lombardo Sar - - -
triani Mora. Apropiaci6n y nestrucci6n de la cultura de -
las clases subalternas. Edit. Nueva Imagen, México, 1978. 
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La abolici6n de técnicas de producci6n y de organi

zaci6n del trabajo, dcshumanizantes, es una condici6n sin la 

cual no se podra desempeñar la autogesti6n. 

Por esto, bajo ninguna circunstancia se moldeará al 

individuo para ser un simple apéndice de la máquina; debien

dose privar a la tecnología de su carácter jerárquico, mec6-

nico, grís y mon6tono para ofrecer las posibilidades de prod~ 

cir en forma material y espiritualmente gratificantes en la

que predomine la libertad sobre las necesidades y la felici

dad sobre el trabajo. 

Lo anterior exige "subordinar la producci6n a las -

necesidades en cuanto a lo que se produce como la manera de

I?roduci rlo". ( 24 1 

Deberá crearse una tecnología fuertemente descentr! 

!izada adecuada a las necesidades indispensables ~el hombre; 

simple desde el punto de vista constructivo y en armonía y -

equilibrio con la naturaleza; pues aunque obtenga provecho -

de los fen6menos naturales y de los recursos renovables, es

respctuosa con la conservaci6n sal.udable del medio ambiente

y, lo que resulta más significativo, con la autonomía del 

individuo y la comunidad. Esta tecnología se ha definido 

como tecnología "popular", "adecuada" o "alternativa" siendo 

una buena opci6n para lograr, o al menos aminorar en alto gra-
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do, los graves problemas que ocacionan en lo político, ecoló

gico, tecnol6gico y social, etc,, la transferencia de tecnol~ 

gía. * Estas nuevas características en lo tecnológico, social 

e ideol6gico que exige el cambio integral de una "cultura de

ganancia " no podrán ser cumplidas si no se da una política -

cultural realmente "popular" en la que los productores tengan 

un papel protag6nico como " consecuencia de una democratiza

ci6n radical de la sociedad civil". (25) 

En suma, podríamos decir que la autogesti6n, es el

reencuentro de la humanizaci6n en nuestra cultura. 

• Entendemos a la "Transferencia de Tecnología con su dohlc 
sentido como la explica Sabato: Como un vil acto de come~ 
cio cuando se transfiere como valor de cambio y como un -
acto de transmisi6n y difusión si se transfiere como valor 
de uso. 
Sabato A., Jorge. Transferencia de Tecnología. 
Centro de Estudios Econ6micos y Sociales del Tercer Mundo 
CEESTEM, A.C., México, 1978, p.13 
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2. - PERSPECTIVAS 

En un.mundo en el que las crisis de diferente natu

raleza (económica, social, moral, política, ecológica, cultu 

ral, cte. ) son cada vez más extremosas hasta el peligro de -

llevar a un cataclismo, es el de personas prudentes no solo -

comprender que " el mundo será autogcstionario o de lo contra 

rio no será", (26) sino también el ser consecuentes en la - -

práctica con la filosofía y los principios del modelo de org~ 

nizaci6n autogestor. 

La autogesti6n ha demostrado que conlleva a una - -

~ficacia económica"; impulsa fuertemente la crentivid.ad y la 

iniciativa de los trabajadores en todos los sectores de trab~ 

jo" (27) y es un gran remedio en solucionar los conflictos -

y las contradicciones sociales más grandes. 

En la medida en que e} sistema pueda posibilitar -

una libre y eficaz circulación de conocimientos e información 

será factible o no el ulterior progreso de la autogestión, el 

cual depende tamhi6n de las condiciones materiales y económi

cas y de las posibilidades de la sociedad. 

Estos conocimientos e información deben reflejar de 

manera veraz y objetiva la situación real y las razones de la 

condición humana en todos sus aspectos. 
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Hablar de posibilidades de realización de la auto- -

gesti6n es, actualmente sobre todo, hablar de las posibilida

des de realización plc!na de la especie humana; los contratiem 

pos; ataques y las objeciones a la autogesti6n serán antes -

qur. nada, complots maquinados o inconcientes que impedirán -

el logro de una vida social sana, perpetuandose asi, los ---

"grandes beneficios" que a unos pocos les retribuye una soci~ 

dad insalubre y corrupta; para lograr a mediano plazo, un sui 

cl<lio colectivo. 

De continuar la Administraci6n ajena de una respon~ 

sabilidad humana y social como hasta ahora, y de no adoptar ~ 

un desenlace de carácter autogestor, estará renunciando a su

desarrollo y al de la sociedad. 
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" En la lucha histórica de México por alean-
zar una forma de organizaci6n civil y un -
sistema político y econ6mico basado en la
libertad y en la igualdad, la educaci6n y
la cultura han desempeñado un papel determi 
nante... -
En la estrategia del plan forman parte esen 
ciallos grandes temas de la cultura. Esta 7 
no será considerada marginalmente; deber~
contribuir a orientar el sentido mismo del 
desarrollo. 
No es posible plantearse el progreso en ter 
minos unilaterales. El avance de la vida -7 
econ6mica y política requiere del apoyo y -
la orientación de una pol!tica cultural. La 
política y el Estado son, al fín y al cabo
ohra de la cultura. 

Plan Nacional de Desarrollo 
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V. LA CULTURA POPULAR 

l~sta la fecha existen varios cientos de definicio

nes de cultura, por lo que no es nuestra intenci6n· hacer una

polemica sobre cual de todas es la más correcta; ya que ésta -

está influenciada por la ideología y por la pertenencia de -

quien la sustenta. Sin ánimo de agotar el tema solo queremos

plantear algunas tesis que compartimos con varios autores ---

( Canclini, Margulis, Leonel Duran, Eduardo Galeano, Rodolfo 

Stavenhagen, Amilcar Cabral ) , y que en forma sustancial ha 

influido en nuestra concepci6n de cultura popular y en la orie~ 

taci6n de nuestro trabajo. 

Tradicionalmente se ha entendido a la cultura como

las expresiones culturales de la clase dominánte; tales como

el cultivo del buen gusto, la sensibilidad como facultad ex-

clusivista, la finura en el en~ender, actuar y valorar y cier 

ta tendencia monopólica a considerar el dominio c1.e le elocuen 

cia, el saber literario y filosófico, la sabiduría teórica y

e! arte del gobierno, como únicas verdades características de 

lJ dignidad humana. Asimismo se entiende por cultura el ejer

cicio contemplativo del saber intelectual, como prerrogativa

del gentil hombre, del cortesano, del docto, el ideal humanis 

tico del renaciniento, 
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Todas estas expresiones, si bien es cierto forman 

parte importante de la cultura de ciertas 6litcs: no solo 

esas actitudes son maneras de cultura; sino también el compl~ 

jo conjunto de desarrollos individuales y grupales de todo un 

pueblo que forman laexpresión propia del mismo en su conducta 

social, en su vida práctica, moral, racional y sensible; todo 

ello integrado en un sistema suficientemente constante y acor 

dado de fines, ideales, metas, convicciones, logros, arraigos 

y creencias que constituyen el patrimonio común de un grupo

social, o bien la estructura normativa y caraterol6gica en la 

qu• .coinciden div~rsos grupos sociales desde sus particulares 

circustancias. 

A partir de estas reflexiones entendemos a la cultu 

ra popular como el conjunto de creaciones materiales y espiri 

tuales que conforme la herencia social de los pueblos en su -

hacer, y del sentido de tal hacer; de los modos de ser huma -

nos y de los significados y. orientaciones que los hombres han 

dado a sus actividades; a su concepci6n del mundo y a su vi

da; de sus conocimientos y de sus obras, en última instancia

del conocimiento del fen6meno hUJDano manifestado en sus expe

riencias y expresiones, sean mitos , religiones, lenguaje, ar 

tes, historia o ciencia. 

A lo anterior habría que agregar la posibilidad de

la recreaci6n de la propia creación y la posibilidad de la ~-
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transformací6n; ésta relaci6n dialéctica entre creaci6n, re

creaci6n y transformaci6n de las condiciones de existencia le 

confiere a la cultura popular el elemento subjetivo indispen

sable en la evoluci6n humana que junto con los elementos obj~ 

· tivos van conformando los cambios en los procesos hist6ricos. 

Esta conccpci6n de cultura tiene un caracter oposi

cional a la de la cultura dominante; a la de la cultura de ma

sas, puesto que la cultura popular como señala Amilcar Cabral 

es constantemente penetrada y colonizada; pero también se re

siste y renace para convertirse en el fundamento de los proce

sos de liberaci6n, en una lucha que en si es un acto cultural 

y un factor de cultura. (1) 

Continuando esta misma linea de pensamiento Margu-

lis agrega que "la cultura popular es la cultura de los de a

bajo, fabricada por ellos mismos, en respuesta a sus propias

necesidades, y por lo general sin medios técnicos. Es una cu!_ 

tura solidaria ,pues sus productores y consumidores son los mis

mos individuos o.ue la crean y ejercen. (2) 

Leonel Duran por su parte agrega que la cultura po

pular en nuestro país tiene dos grandes vertientes: la indí

gena y la mestiza. (3) 
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Para terminar este capítulo queremos citar dos tesis 

sostenidas por Garda Canclini en su obra "Las culturas popu

lares en el capitalismo" (4) 

El autor argumenta que "el capitalismo, sobre todo -

el dependiente con fuertes raices .indígenas, no avanza siem-

pre eliminando las culturas tradicionales, sino también apro

piandose de ellas, reestructurandolas, reorganizando el sign! 

ficado y la funci6n de sus objetos, creencias y prácticas, 

Sus recursos preferidos son el reordenamiento de la produc- -

ciOn y del consumo en el campo y en la ciudad, la-expansión

del turismo y las politicas estatales de refuncionalizaciOn -

ideol6g ica. 

A fín de integrar a las clases populares en el desa

rrollo capitalista, las clases dominantes desestructuran - m~ 

diante procesos distintos, pero subordinados a una lógica co

mQn- las culturas étnicas, de clase y nacionales, y la reorg~ 

nizaciOn en un sistema unificado de producción simbólica. Pa 

ra lograrlo, separan la base económica de las representacio-

nes culturales, quiebran la unidad entre producción, circula

ci6n y consumo, y d~ los individuos en su comunidad, En un -

segundo momento, o simult5neamente, recomponen los pedazos s~ 

bordinándolos a una organización transnacional de la cultura

corrclativa a la transnacionalizaci6n del capital". 
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Sin embargo los pueblos a trav~s de sus expresiones

c4lturales tambien resisten, creando, recreando y transforma~ 

do, pues forma parte de 'sus respuestas para asegurar supervi

vencia, libertad y engrandecimiento. 

El Club Popular Juvenil que proponemos hace suyas e! 

tas tesis y estas preocupaciones; por ello en su seno tendr~n 

cabida todas las expresiones de la cultura popular; y se lu

chará por difundir las tradiciones de nuestro pueblo. 
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VI. MODELO AUTOGESTOR EN UN CLUB CULTURAL JUVENIL 

1. PLANEACION 

- OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

a) Crear un espacio formado por jóvenes que de mane

ra autónoma e independiente fomente la solidaridad y la cultu 

ra popular en todas sus manifestaciones, 

b) ta formaci6n interdisciplinaria de un grupo fun-

cional de jóvenes que a su vez realicen actividades polivale~ 

tes. 

c) Ofrecer fuentes de empleo a sus miembros. 

d) Contribuir al mejoramiento integral de su comuni-

dad. 

e) Alentar la formaci6n y expresi6n de los j6venes -

de manera creativa y recreativa. 

f) Promover la participaci6n de los jOvenes en acti

vidades creativas y recreativas. 

g) Realizar investigaciones y eventos que lleven a -

la reflexiOn político-cultural de la problemática social de -
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nuestros dius y que en base a nuestras raíces culturales propicie nue-

vas expresiones sin desarraigar nuestra identidad cultural. 

POLITICAS. 

a) El Club será esencialmente aut6nomo e independie~ 

te. 

b) Lo regirá un espíritu democrático y plural. 

c) Su funcionnmicnto será apartidista. 

d) Propiciará la participaci6n de los j6venes en los 

distintos campos del quehacer social-cultural que coadyuve a -

su desarrollo integral y al de su sociedad. 

la patria. 

e) Fortalecerá la identidad nacional y la defensa de 

f) Apoyará a las cx~resiones de cultura popular. 

gJ Su labor debe llegar a ser autofinanciable. 

RECURSOS. 

a) Instalaciones; Se instal6 en un local de 160 m2-

aproximadamcnte que contendra un bafio, una cocina, cafeteria,-

area de usos múltiples, cuarto de usos múltiples, Bazar, Re --

cepci6n y Talleres l y II*. 

*Planos arquitectónicos en el Anexo II. 
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Cuenta con todos los servicios de agua, luz, drenaje 

y prOximamente se instalará teléfono, Deberá acondicionarse

para las actividades programadas por lo cual se deberá insta

lar barras de gimnasia, marquesina, y letreros, techo de en-

trada y del fondo; colocar el telón, foro e iluminación así -

como una puerta ventana de la sala de usos mdltiples dl árca

de usos maltiples y realizar todas las faenas de mantenimien

to y limpieza necesarias. 

La asignación de instalaciones y equipo son detalla

dos en el plano arquitectónico.* 

Las faenas de mantenimiento consistirán en acabar -

con la polilla; pintar el área de usos múltiples, el piso de

ahí mismo, arreglar el jardín, desaguar fregadero y arreglar

lavabo de baño, 

b) Recursos Materiales; El equipo necesario para la

operación de las actividades socio-culturales y artfsticas -

programadas ha sido, es y serfi aportado por los miembros inte 

resadas con posibilidades; asimismo consistirá para cada una

de las áreas en: 

Cafetería Buffete. • Estufa, horno, un refrigerador -

• Planos arquitectónicos en el Anexo II 
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de vitrina, y un refrigerador sencillo, mesas de trabajo, un

mostrador, una hielera y los enseres de cocina y comedor. Si 

llas y mesas. 

Bazar. - Un lote diverso de bienes y productos ·cultu

rales, una mesa y silla. 

Teatro.- Un foro, sillas y grabadora e iluminación -

Taller de Teatro.- Sillas y mesas, una grabadora. 

Danza. - Una grabadora. 

Audiovisuales. - Dos proyectores de transparencias, -

control de disolvencia, una grabadora con impulsos¡ pantalla

y mesa. 

Cooperativa de consumo.- Mesa, silla y libros. 

Los.materiales concretos de cada actividad son bajo

responsabilidad y cuenta de cada uno de los organizadores de

éstas. 

c) Recursos Humanos.- Independientemente de los miem 

bros de este Club que pueden realizar actividades de acuerdo

ª sus capacidades e interes, se estableceránrelaciones con --
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gentes externas al mismo, que deseen en comtin acuerdo con el -

Club, implementar actividades artístico-culturales de acuerdo 

a su inclinación. Estas gentes no se excluye que puedan for

mar parte del Club posteriormente; El reclutamiento y selec-

ci6n ser~ en ocasiones de manera natural, espontánea e infor

mal; en otras ocasiones sí será guiada por planes que a tra-

ves de convocatorias se seleccione a nuevos elementos. En el 

aspecto de contratación más que esto, será una relación de 

convenio entre las partes cuando de realizar actividades artís 

tico-culturales se trate. Asi, por ejemplo, la retribuci6n -

por participar en la creaci6n de eventos socio-culturales y -

art1sticos con fines econ6micos no lucrativos, corresponderá 

aproximadamente un 70\ de las "ganancias" para los producto- -

res; y un 20\ para el Club y un 10\ para quien realice las ac 

tividades de promoción y coordinación. 

Esta"contratación" no elimina la posibilidad de esta 

blecer, en un principio, acuerdos con "trabajadores" que por

un "salario" realicen "obras determinadas" en "tiempo deter

minado" fundamentalmente en acondicionamiento, mantenimiento

Y limpieza del lugar. 

Esta tlltima opci6n de retribuci6n que se contradice

con los principios autosrestores, vemos necesario implemcntarla

dado que las gentes dispuestas a realizar dichas actividades

generalmente "viven al d1'.a"; por lo que hay necesidad de ase-
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no recompensarlos económicamente hasta cuando se generen in-

gresos extras por la aGtividad del Club. Una vez que el Club 

vaya conformando su autofinanciamiento, será posible estable

cer tarifas de ingreso personal compensatorias para las acti

vidades de acondicionamiento, mantenimiento y limpieza. 

La distribución de ingresos por actividades socio-co 

munitarias (cafeterta, Buffete, Bazar, Cooperativa de Consumo) 

debera corresponder también en un 70\ para el realizador y en 

un 30\ para fondos del Club que distribuirá de acuerdo a sus

necesidades. 

Las actividades directivas-administrativas-jurtdico

legales y contables serán remuneradas con el 10\ de utilida-

des del Club repartido de acuerdo al tiempo y a los resulta-

dos de trabajo. 

Todos los participantes podran realizar las activida 

des que más lo deseen de acuerdo a sus posibilidades y a las

del Club. Asimismo el desarrollo de los miembros será produ~ 

to de su interes y esfuerzo y de las facilidades que el Club

como centro cultural-recreativo y creativo le pueda ofrecer.

El carácter polivalente del club propiciará las condiciones -

para que los participantes se "autopromuevan" asignándose, -

as1, el real significado de "participar". 
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En la promoci6n de los miembros jugará un papel impo~ 

tante el carácter democrático del club, pues ésta ya no vendra 

designada desde la cúspide dirigente-administrativa, sino del

conjunto de los miembros del Club autogestor; de la asamblea -

general. 

Con respecto a la pérdida y reasignación de miembros

º participantes, el mismo carácter multidisciplinario-poliva-

lente confiere eficiencia, eficacia y economia en el enfrenta

miento de estas eventualidades, pues ante la falta de un ele-

mento, otro podrá sustituirlo dada su preparaci6n e informa-

ci6n. 

La polivalencia de ternas debe orientar el proceso de 

crecimiento y maduraci6n del grupo, aunque en sus origenes se 

movilice en torno a un tema estratégico de acci6n; ya que co

mo grupo integral, se deberan satisfacer las maltiples inqui~ 

tudes y necesidades de los jóvenes que lo integran. Asimismo 

se fomentara la capacidad en cada individuo de la realización 

de maltiples tareas para procurar derogar la tajante )' artif_!. 

cial divisi6n del trabajo, del conocimiento y de las artes. -

Aunque como forma de organizaci6n se establezcan determinadas 

arcas y funciones especificas. 

d) Recursos Econ6micos.- Las fuentes de recursos ec2 

n6micos podrán ser de donaciones, prestamos de la iniciativa-
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privada o. pdblica, becas, cooperaciones voluntarias de sus - -

miembros con derecho a ser retribuidas, y, esencialmente, se 

procurará que las actividades a realizar hagan autofinancia-

ble al Club. 

Es as1 como se iniciar~ a principios de Julio una 

campaña para allegarnos de fondos por medio de donaciones. La 

cooperaci6n voluntaria de los miembros procurará acercarse a

una cantidad fija preestablecida que más que nada ser& una m! 

dida en torno a la cual se rondará de acuerdo a las posibili

dades de cada quien. 

Se tramitar~ ante el Crea la asignaci6n de B~cas a -

miembros del Club que desempeñan actividades sociales-artist! 

cas y de servicio a la comunidad. 

La experiencia nos ha mostrado que las actividades -

socio-artistico-culturales desempeñadas en el Club con fines

econOmicos no lucrativos pueden lograr el autofinanciamiento. 

Ante esta evidencia nos hemos propuesto implementar para los

cursos de verano varias actividades que nos puedan brindar r~ 

cursos econ6micos y proseguir con el logro y fortalecimiento

dcl autofinanciamiento. 

Los prestamos se considerarán con reserva dependien

do de la tasa de interés con que vayan condicionados. 



Los recursos obtenidos han sido, son y seran destin~ 

dos básicamente, en ésta primera etapa, a lograr el registro

definitivo jur1dico-administrativo, ante las instancias co- -

rrespondientes y al acon<licionamiento, mantenimiento y renta

del lugar. En este filtimo concepto, la erogación ha sido 

aportada mas que nada por los miembros del Club. También 

aquí vemos una contradicción con la filosof1a autogestora, -

pues el local es propiedad privada; sin embargo, la relativa

"poca renta" compensa esta adversidad ($25,000 dada su ubica

ción y características). 
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2. - IMPLEMENTACION 

a) Antecedentes. 

Ante la convocatoria del Crea en constituir Clubes -

Juveniles Populares y la necesidad imperiosa de contar con me 

dios para desempefiarnos en las actividades que más nos inqui~ 

tan, nos estamos constituyendo como un Club Juvenil Popular -

denominado "El JabaU" 

Dentro de lo realizado en lo que va de su existencia 

se han desempeñado actividades teatrales, musicales, audiovi

suales y s_od.ales a la vez que nos hemos documentado para lo

grar el registro definitivo de nuestro Club y de nuestras ins 

talaciones. Los requisitos para lograr un registro d~finiti

vo están presentados en el Anexo III. 

b) Estructura Orgánica 

- Asamble General 

- Direcci6n De•ocrática (Mesa Directiva) 

Presidente 

Secretario 

Tesorero 

Vocal 1 ,2,3 )' 4 

- Coordinadores 
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· Programas 

c) Funciones.· 

ASAMBLEA GENERAL: 

PRESIDENTE: 

Establece los objetivos y las políticas del Club 

Aprueba el programa semestral de actividades. 

Nomhra y remueve a la mesa directiva 

Establece políticas de distribución de los jngr! 

sos. 

Se reune en asamblea ordinaria y extraordinarias. 

Representa al Club y ejecuta sus resoluciones y· 

acuerdos. 

Cita a nueva asamblea por escrito cuando no haya 

qu6rurn suficiente. 

Preside todas las reuniones del Club y de la me· 

sa directiva. 

Autoriza junto con el tesorero "ordenes de pago" 

Responde la correspondencia firmando conjuntame~ 

te con el Secretario. 

Asiste a las reuniones Generales de Clubes Juvc-



SECRETARIO: 

TESORERO: 
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"' niles Populares de la Repdblica Mexicana, asi co 

mo a las Municipales y Estatales. 

- Designa la instituci6n bancaria para realizar 

los depósitos. (en la cuenta de ahorros) 

Levanta actas de todas las reuniones y asambleas 

del Club con pormenores de los acuerdos tomados

en cada una y la lista de los asistentes. 

- Envia las invitaciones a los socios para todas -

las asambleas que no sean ordinarias. 

- Despacha toda la correspondencia oficial que fir 

mará junto con el Presidente. 

- Desempeña las demás funciones que le señalen los 

estatutos y reglamentos. 

- Recaba todo el dinero que por diferentes concep

tos recaude el Club. 

- Expide los comprobantes correspondientes d~ in-

gresos y dcpQsita el dinero en el banco estable 

cido al dia siguiente. 

- Entrega los incentivos económicos autorizados -

por la Directiva o la Asamblea; los cheques se--
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rán en firma mancomunada con el Presidente; Recaba

rá los comprobantes debidamente requisitados. 

- Registra la contabilidad en libros autorizados. 

- Rinde Estados de Cuentas cada mes y al entregar cn-

el cambio de mesa directiva. 

- Realiza las demás actividades que señalen los esta

tutos y reglamentos. 

Participa en todas las sesiones de la Mesa Directi-

va. 

--.Vota en estas reuniones. 

- Promueve grupos culturales y artisticos. 

- Programa actividades socio-culturales y art1sticas. 

- Redacta los convenios de trabajo con estos grupos. 

- Suple al Presidente en sus funciones ante faltas --

temporales de ~ste. 

--Participa en todas las sesiones de la mesa directi-

va. 

- Vota en estas reuniones. 

- Difunde a trav6s de los diferentes medios la progr! 

maci6n del Club. 
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Lleva un registro de las diferentes programaciones

d ifund idas. 

- Suple al Secretario en sus funciones ante faltas -

temporales de éste. 

Participa en todas las sesiones de la mesa directi 

va. 

- Vota en estas reuniones. 

- Mantiene en buenas condiciones de uso las instala-

ciones y el local. 

- Supervisa que se realicen las obras da acondiciona 

miento. 

- Coordina las labores de acondicionamiento, manteni 

miento y limpieza. 

- Suple al Tesorero en sus funciones ante faltas tem 

perales de éste. 

Participa en todas las sesiones de la mesa directi 

va. 

- Vota en estas reuniones 

- Tramita los registros definitivos de funcionamiento 

ante las diferentes instancias. 
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Vigila y supervisa la seguridad del local y las ins 

talaciones. 

COORDINADORES 

- Establecen acuerdos de trabajo con los miembros de

la mesa directiva. 

- Coordinan su programa de actividades. 

- Implementan con apoyo de la mesa directiva sus pro-

gramas. 

- Rinden informes de trabajo a la mesa directiva. 

- Representan a los nuevos grupos socio-culturales y 

artisticos ante la ·mesa directiva. 

- Establecen la remuneraci6n a los miembros de su pr~ 

grama. 

PROGRAMAS: 

- Dado que es una organizaci6n por funciones y progr! 

mas,habrá tantos programas y coordinadores de pro-

grama como sea posible y necesario. Cada programa

tendra sus objetivos y por tanto sus funciones co-

rrespondientes y estar& bajo la responsabilidad de

su respectivo coordinador. 



ORGANIGRAMA GENEkAL POR FUNCIONES Y 

PROGRAMAS DEL CLUB JUVENIL POPULAR 

" EL JABALI " 

ASAMBLEA GENERAL 

PRESIDENTE 

r-·-·--·· ------, -·-· .. ··--·-----y···-·... ·-···-,---------··-·-. ··--·--····· ···--···i 
1 1 1 • • 
' 1 1 1 
1 1 ' 

~ : 

[sucRE~ARIO ITESOR~Ro 1 
VOCAL VOCAL3 
ROMOCION Y DIFUSION Y •IANTEN IMIEN 

PROGRAMACIO PRENSA lrO 
1 1 

1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
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... 
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d) Programación 

En el Momento actual tenemos planeado programar act.!_ 

vidades socio-cultura les y comunitarias para el mes de Julio.

y Agosto por lo que hay que realizar una serie de trabajos de 

acondicionamiento y mantenimiento del lugar, El conjunto de

estas actividades se detallan a continuaci6n: 

PROGRAMACION A CORTO PLAZO 

* Acondicionamiento 

- Me.- 19 Colocar barras de gimnásia; pintar trave 

telón. 

- J. 20 llevar extinguidor bomberos y colocar tra 

ve. 

- V• 21 Subir techo trasero 

- s. 22 Subir techo parte trasera y colocar rótulo 

- D. 23 Hacer techo de enfrente 

- L. 24 Terminar y poner techo de adelante 

- M. 25 Hacer puerta -ventana 

- Me. 26 Poner la puerta-ventana 

- J. 27 

- v. 28 Implementar Marquesina 

- s. 29 Implementar marquesina 

- D. 30 Montar I lum inac i6n 
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* Mantenimiento 

V. 21 Tratar la polilla y cementar piso 

- S. 22 Arreglar jardín y pintar paredes y piso 

- L. 24 Desaguar fregadero y arreglar lavabo. 

- Me. 26 Continuar con pintura, paredes y piso. 

* Tramitaci6n legal 

- Obtener planos arquitectónicos del local certifi 

cado por la Dirección General del Uso del Suelo. 

- Registrar la construcción total del predio 

- Obtener el Visto Bueno de Bomberos. 

* Actividades socio-culturales , 

- Un curso de verano matutino con taller de teatro, 

pintura, danza y yoga. 

- Un Taller vespertino de Teatro con Miko del lo.

de julio al 11 de agosto. 

- Matinés del JabaH sábados y domingos 11 hrs. 

Ven a jugar con Miko. Sábados 13:30 y Domingos-

14:30 y 16:30 Hrs. 

- Temporada de teatro 

- Proyección audiovisual auspiciado por la Dirección 

General de Culturas Populares y del Departamento

Audiovisual del Club. 

*Actividades Socio-Comunitarias 

- Cafetería de 10 a las 20 Hrs. a partir de julio 
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Buffcte Vegetariano de 13;30 a 15 llrs. a partir -

de Julio. 

- Bazar de 11 a 14 llrs. a partir de julio 

PROr.RAMACION A tlF.DIANO PLAZO 

* Tramitaci6n Legal 

- Obtener Licencia sanitaria 

* Actividades Socio Culturales 

- Eventos Artisticos en apoyo a los países Cen--

troamer ic anos. 

- Funcionamiento de un Cine Club 

- Temporadas de Teatro 

- Exposiciones de Pintura y Fotografta 

- Debates y Foros 

- Talleres de BP-llas Artes 

- Conciertos Musicales 

* Actividades socio-comunitarias 

- Una cooperativa de consumo 

PROGRAMAClON A LARGO PLAZO 
* Actividades socio-culturales 

- Funcionamiento de un Video-Club 

- Presentaciones Teatrales fuera de las insta-

laciones del 11Jabali 11 

- Excursiones. 
- Actividades deportivas. 
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3, CONTROL 

El control debe ser realizado por todos y cada uno -

de los miembros del Club en colaboraci6n con los coordinado--

res de programas y miembros de éstos. 

Los coordinadores de programa serán los voceros que

transmitan las observaciones de los miembros de los diferen--

tes programas a la mesa directiva; Asimismo la Mesa Directiva 

y los miembros del Club transmitirán toda la información exis 

tente a la Asamblea General para comparar el funcionamiento -

real con las medidas de funcionamiento o ejecuci6n preestabl! 

cidas por ella misma. Esto no excluye que las medidas de co--

rrecci6n puedan tomarse de manera inmediata por los directame~ 

te responsables de cierto desempeño; sin embargo habrá que ren 

dir cuenta de las anomalías corregidas. 

En todo momento cualquier miembro podrá tener acceso 

a los libros y registros del Club. 

Es indispensable que la mesa directiva realice repo~ 

tes periódicos como seguimiento a su desempeño. 

Es obligaci6n de todos los miembros evaluar el desem-
1 • 

peño de los diferentes programas y la conducta de todos los in-
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volucrados en el Club. 

Una vez que se haya detectado determinadas deficien

cias, es necesario tomar decisiones que puedan corregirlas. 

Estas decisiones no estarán exentas de control a f1n de no pe! 

der el seguimiento de las actividades y poder evaluarlas opor

tunamente. 

Es importante que la inforrr.aci6n fluya en todas di-

recciones; esto en lugar de retardarnos, conformará una idea -

más amplia de la situaci6n que prevalece en la totalidad del -

sistema y en la particularidad de los programas y actividades. 

La informaci6n se procurará sea veridica y al dia, -

puesto que en base a ella se necesitan tomar decisiones que -

justifiquen al sistema de control. Entre la informaci6n, el -

control y las decisiones existirá una retroalimentaci6n conti

nua que logre una mejoria del estado general de las activida 

des y programas y del Club mismo. Tal informaci6n se procurará 

sea relevante para las áreas inmiscuidas. Los medios de comu

nicaci6n podrán ser todos aquellos .que est6n al alcance de la

comunidad procurando que la informaci6n siempre quede plasmada 

por escrito para evitar "olvidos" y delimitar responsabilidades. 
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VII. CONCLUSIONES 

Es significat~vo constat~r en la realidad la incap~ 

ciclad de la administraci6nenprocurar a la juventud los mc--

dios adecuados para su pleno desarrollo, pues a lo L!rgc de su 

historia como disciplina autonoma, las condiciones sociales,

econ6micas y culturales de los paises dependientes son cada -

vez más precarias. 

El conferirle un aspecto social y humano a la Admini! 

traci6n, exige adoptar en base a la filosofía y principios de

la Autogestión, nuevos modelos de organización que contrarres· 

ten las deficiencias in her en tes de "el hacer a través de otros". 

La democracia y participación social será si se pro· 

mueve la outoorgani:nci6n en sus formas más variados ; esto im 

plica adoptar nuevas actitudes, .nuevos valores y pautas de con 

dueto, que en esencia defiendan nuestra identidad nacional y -

unidadnacional que en suma, respalden las expresiones de la -

cultura popular. 

El mode 1 o de au toor gan i zac i 6n adoptado en este trabajo 

puede adolecer de muchas limitaciones, sin embargo la autoges

ti6n no se puede dar por decreto 1y será responsabilidad de to

dos sus miembros ~l que 6sta experiencia pueda acercarse a su

idea 1. 
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La implementación de cualquier nueva organización es 

de por si un trabajo metódico que requiere demasiada inici~ 

tiva, imaginación y en no pocos casos sacrificios; el implemc~ 

tar organizaciones de carácter autogestor exige incrementar

todas éstas condiciones, pues en la medida que logren establ~ 

cerse sólidamente por medio de un trabajo realmente serio y -

continuado, y con el debido apoyo que merecen por parte del -

Estado y de la Sociedad Civil se perfilarán como una alterna

tiva viable , tanto en lo social, como en lo económico y en -

lo cultural. 
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IX.- ANEXOS 



N 

SECTOR 
·PRIMARIO 

(AGROPECUARIO) 

ABS 

ANEXO I 

POBLACION ECONOMICAMENTE JOVEN * EN EL 

SECTOR PRIMARIO 

( AGROPECUARIO 

MEXICO 1950-70 

1950 1960 1070 

llEL i\B 

1 355 398 56.9 756 608 53.6 1 34Z 352 35. 1 

T.M.A.c.u 

2.6 

~ Se conside;n joven a la población comprendida entre los 15 y 24 años de edad 
** Tasa media anual de Crecimiento de la Ocupación Juvenil 

FUENTE: 
Elaborado en base al cuadro H 2 del escrito de Bonilla, Germ4n. Et al 
Los jovenes en el mercado de trabajo. Revista de estudios sobre la Juventud 
in Te!pochtli, en Ichpuchtli. p22 

-2. 7. 



ANEXO JI 

1. Estufa 

Taller I z. Fregadero 

@] 3. Boiler 
4. - Estante 

7 s. Refrigerador 
6. Mesa 

Taller II 7. Librero 
8; Librero 
9. Horno 
10. Mesa 
11. Refrigerador Vi trina 
12. Vi trina-Mostrador 

10 

[i] 

8 Sal6n de Usos 
Múltip es 

Recep 

ci6n. 

Escenari 

Cuarto 

Usos 

Múltiples 

Ba"r á 

11' 
-~ 
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ANEXO I l I 

REQUISITOS PAliA OBTENER LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

1.- Vo, Bo. de Operaci6n y Seguridad 

(oficina de Planificaci6n misma

delegac ión). 

2. - Vo, Bo. de Bomberos. 

3.- Licencia Sanitaria. 

4.- Cédula de empadronamiento Comer-

e ial Expedida por la Tesoreria 

del Distrito Federal. 

5.- Contrato de arrendamiento o boleta 

predial. 

6. - Lista de precios. 
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